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EL MODELO NEOLIBERAL: UNA APROXIMACION A LA CRISIS ECONOMICA 

DE MEXICO DE 1994-1995. 

Objetivo General: 

Sefialar cudles son fas variables macroeconémicas y politicas gubernamentales 

que provocaron el resquebrajamiento del modelo de politica econdmica neoliberal 

implementado en México en 1989-1994. 

Objetivos Especificos: 

1. Puntualizar los riesgos que ofrecia el modelo de politica econdmica 

neoliberal instrumentado en el periodo salinista. 

2. Determinar si fa crisis economica que estalid en 1994 obedece a la politica 

de apertura comercial 0 al agotamiento de ta capacidad instalada industrial. 

3. Sefiaiar que la crisis econdmica también es resultado de la instrumentacién 

de las estrategias del modelo de desarrollo neoliberal. 

A. Demostrar que e! agotamiento de las reglas del sistema politico mexicano 

es un factor, pero no fa causa directa de la crisis econdmica. 

Hipétesis de Investigacién: 

El éxito del modelo neoliberal en una economia subdesarrollada exige una politica 

de verdadero impulso hacia la reconversi6n industrial, que permita aprovechar las 

potencialidades y ventajas comparativas de fa nacién frente a sus socios 

comerciales y, que a la vez, minimice los efectos comerciales negativos en la base 

industrial, de lo contrario, el sistema de libre mercado expone las limitaciones de 

la base industrial, generando déficits comerciales, debilidad financiera y crisis 

productiva.
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Introduccién 

A finales de diciembre de 1994 México padecié los efectos de una nueva crisis 

econémica. En los primeros meses de 1995 fue facil percibir agresividad en los 

medios de comunicacién hacia los temas de politica y de economia por la falta de 

una linea politica general que ofreciera una interpretacion coherente y fiel de los 

hechos y, a la vez, una estrategia para sortear la crisis, ante ese vacio de poder, 

también advertimos en tos medios un temor generalizado por el incierto desenlace 

politico y econdmico que pudo dar como resultado desequilibrios sociales con 

desastrosas consecuencias para la naci6n. 

Lo que nos motivé a desarrollar este trabajo fue la idea generalizada de que a 

causa de los desequilibrios politicos de 1994, la confianza en el desarrollo 

econdémico se perdi, lo que provocé el fin de la entrada de recursos dei exterior y 

el déficit de la balanza comercial hizo insostenible el tipo de cambio fijo hasta 

diciembre de 1994. Por nuestra parte, suponiamos que la politica econdmica 

implementada desde 1989, asi como la incapacidad del sector industrial para 

competir con sus similares del exterior, eran los responsables de la crisis. En este 

sentido, consideramos hacer del trabajo de tesis un ejercicio que nos acerque de 

manera sistematica a los grandes temas econdmicos que plantea el estudio de la 

crisis econémica dei modelo neoliberal aplicado en México de 1989 a 1994. 

El primer problema que se presenté fue como agrupar los topicos mas relevantes 

de la investigacion; pensamos que deberiamos iniciar con una serie de 

definiciones para poner orden en el terreno, sin embargo, con esta tarea se perdia 

mucho tiempo, y conforme avanzabamos en la lectura, nos alejabamos del 

problema principal, entre conceptos, definiciones técnicas y “materias por 

profundizar’, por tanto, decidimos hacer una serie de ejercicios con diagramas de 

flujo para identificar los ejes en los que se basaria nuestro trabajo. De esta 

manera, obtuvimos varios esquemas no solo para sistematizar informacion, sino 

ademas, para explicar fa interrelacién de fendmenos, sus efectos e influencias 

sobre las variables macroeconémicas y cémo las estrategias gubernamentales se 

insertaban para modificar ta dindamica de fa economia. 

En muttiptes ocasiones, la evidencia empirica y el mismo desarrofio de la 

investigacién, obligaron a modificar los diagramas, a volver a trabajar sobre 

definiciones e incluso a revalorizar las lineas de investigacién; no fue facil 

renunciar a lo ya trabajado y a dar por perdido el tiempo invertido, pero el sistema 

mostré sus bondades y pronto obtuvimos el siguiente guidn de trabajo. 

Capitulo | México en la era moderna del neoliberalismo. 

1.1. El modelo neoliberal de politica econdmica. 

1.2 La politica econdémica neoliberal.



1.2.1 Libre mercado. 
4.3 El modelo salinista. 

Capitulo t ¢Crisis de apertura o apertura de la crisis? 

2.1. Et cambio esiructural. 

2.1.1 Viejos temas de la participacion estatal 

2.2 4Un TLC ventajoso? 
2.3 La modernizaci6n industrial. 

Capitulo Ill 2 Crisis econémica o crisis de confianza? 

3.1 ~Dénde estan los focos rojos? 
3.2 El de atras paga. 

La segunda tarea por realizar fue demostrar la consistencia fégica de los capitulos. 

En ocasiones era tan débil el argumento, que levario a a practica nos desviaba 

hacia otros temas, otras veces, teniamos que enfrentar diversas explicaciones 

hemerograficas (sobre todo por fa importancia de nuestro tema en la prensa 

escrita), para corroborar la certeza de nuestro camino, tanto en sus inmediaciones 

analiticas como en la especificacién def analisis histérico. Me explico en ambos 

casos: 

Al abordar la crisis econdémica, algunas veces los articulistas ponian demasiado 

énfasis en ta cuestién politica como explicacién o elemento central de la crisis 

econémica. Si bien es cierto que atin tenemos un sistema politico que dista mucho 

de ser democratico (incluso considerando las recientes victorias de los partidos de 

oposicién), las referencias sefialan, sin embargo, que la descomposicién de las 

relaciones de! poder politico, que adquieren expresion en el centralismo, el 

cacicazgo sindical, ia injusticia social, el asesinato politico, ef fraude electoral, etc. 

habian creado y profundizado la desconfianza de inversionistas sobre la viabilidad 

de! proyecto de desarrollo, de las politicas gubernamentales e incluso, ya entrados 

en la dindmica de la recesion, de la propia capacidad del gabinete (y por tanto del 

presidente Ernesto Zedillo) para solventar los problemas de corto plazo en la 

economia. 

De esta lectura se infiere que la solucién econémica, necesariamente requiere de 

una verdadera reforma del sistema politico mexicano’, 

Nosotros consideramos que el desarrollo econémico no es exclusive de fos 

sistemas o regimenes democraticos, si bien es cierto que la politica econémica 

refleja los equilibrios (y desequilibrios) de la lucha de clases, de ahi no se sigue ni 

mucho menos, que el sistema econdédmico necesariamente deba superar los 

obstacules super estructurales para lograr el crecimiento. Por el contrario, todo 

  

' Todas las referencias se encuentran al final det documento. 
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parece indicar que las relaciones econdmicas mantienen un margen relativo de 

independencia frente al sistema politico, ver por ejemplo los casos de Corea del 

Sur, donde el Estado mantiene severas restricciones a la participacion politica o, 

el caso de Chile, durante la dictadura del general! Pinochet, la Alemania nazi de 

preguerra, etcétera. 

Mas atin, la historia del capitalismo registra que la mayoria de los paises 

desarrollados (Japén, Alemania, Italia, Inglaterra, etc.) necesitaron de un Estado 

autoritario no sdlo para acabar con la antigua estructura feudal, sino también para 

defender los limites territoriales, los intereses comerciales y garantizar el control 

de {a poblacién en las nuevas relaciones de produccion capitalista. Lo que no 

debemos dejar de sefialar es que, obviamente, la estabilidad politica agranda ese 

espacio independiente de accién econdmica. 

Por otra parte, encontramos analistas que sefialaban a las grandes deficiencias 

estructurales de la economia y a las estrategias del gobierno, como las causas 

fundamentales de la crisis, mas especificamente, al modelo de desarrollo 

econémico de corte liberal como et culpable de la vulnerabilidad de la economia; 

para estos articulistas, la confianza es el elemento que acentuaba |a dinamica de 

la crisis, pero no su existencia, argumento con el cual estamos de acuerdo. 

Nosotros pensamos que la incapacidad del sector industrial para competir 

eficientemente, para dinamizar el crecimiento econdmico, para obtener e! 

volumen de divisas que le permitiera satistfacer sus necesidades productivas y 

aumentar la capacidad de crecimiento del mercado interno, es la causa principal 

que generé una estructura financiera tan débil de la economia. De hecho, 

creemos que desde los primeros meses de 1992, la moneda nacional perdia 

competitividad a través del comercio exterior, ademas, ef flujo de recursos 

externos sé limitaba peligrosamente desde el primer trimestre de 1994, primero de 

manera exdgena con respecto a los acontecimientos politicos de ese afio, 

después, francamente alentado por la desconfianza politica y las pésimas 

decisiones gubernamentaies. 

En este mismo orden de ideas, creemos que el éxito productivo de las empresas 

con base en la politica econémica de corte neoliberal durante e| sexenio 1989- 

1994, estaba restringido hacia aquélias que operaban en condiciones de 

competencia internacional (las menos por cierto) y que dificitmente estas 

empresas alcanzarian un grado de competitividad industrial considerable, como 

para cubrir los objetivos que se les habia asignado, a saber: modernizar su planta 

productiva; dinamizar el crecimiento de las exportaciones; subsanar la necesidad 

de divisas sanas al pais (no-deuda); dinamizar ef mercado interno, generar 

empleos bien remunerados; etc. Estos objetivos no podian cumplirse en el 

mediano piazo por varias razones, entre ellas: 

La politica econdmica de corte recesivo (por el combate a la inflacién y por la 

desregulacién econdmica del Estado) limité ia capacidad de financiamiento interno 

y generé la descapitalizacién de las medianas y peguefias industrias, 

 



disminuyendo con ello la capacidad de la demanda agregada y estrechando el 

crecimiento del mercado interno, esto signific6 ef encarecimiento de 

oportunidades de venta y la reproduccién del ciclo econémico. 

En segundo lugar, no existian mecanismos institucionales para que el grueso de 

las empresas lograra la modemizacién de la planta productiva durante el proceso 

de apertura y competencia por los mercados intemacionales. En su lugar ocurre el 

desplazamiento de la produccién nacional y una dependencia econémica y 

financiera externa peligrosa. 

Por ultimo, la répida apertura comercial, por medio del Tratado Trilateral de Libre 

Comercio con Amética del Norte (TLCAN), imprimié una mayor competitividad en 

et mercado nacional, to cual irajo como consecuencia el endeudamiento extemo 

de empresas privadas, que requerian la modermizacion de su planta productiva, 

pero la presién sobre sus pasivos aumenté sus costos de operacién y la 

productividad alcanzada, no homogénea entre fas industrias, fue menor a ja 

requerida interacionalmente y redundé en la amplitud explosiva del déficit en la 

cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Por estas razones, la macro-devaluacién de diciembre se presentaba como 

expresion inevitable de los dos lados mas débiles del modelo: el financiamiento 

de! déficit y el tipo de cambio. 

Lo que no quedaba suficientemente claro era desde qué momento deberiamos 

estudiar el cambio estructural, es decir, a partir de cual evidencia empirica o 

momento histérico se fueron entronizando las dificultades estructurales de la 

economia, toda vez que lo que nos interesaba, en primera instancia, era identificar 

en el modelo de politica econdmica y en la estructura industrial, a los 

responsables de la crisis de 1994-95; al respecto, se nos presentaron dos 

opciones muy interesantes. 

En la primera, suponiamos que a raiz de la crisis econdmica de 1982, el gobierno 

de Miguel de ia Madrid, aceptaba que el proceso de desarrollo econdémico con 

base en el proceso de sustitucién de importaciones estaba agotado, y que habia 

generado una planta productiva ineficiente, por lo cual, si se deseaba el sano 

crecimiento de la economia, resultaba indispensable un cambio estructural en las 

relaciones econdmicas de! gobierno con las empresas privadas y del pais con 

respecto al resto del mundo, es decir, ef retorno del tiberalismo. 

La segunda opcién, argumentaba que no era necesario hacer un recuento 

histérico tan arnplio, ya que a partir de 1989 0, mas propiamente, en el sexenio 

salinista, abiertamente se sepultaba el papel del Estado como eje rector de la 

economia, para que las libres fuerzas def mercado determinaran tos precios y 

estandares de calidad, productividad y, por tanto, se redundara en la 

modemizacién de la planta productiva, to que implicitamente sugiere la 

profundizacién de reformas para eliminar la regulacion estatal de la economia.



Por lo anterior, consideramos que investigar el cambio estructural desde 1982, 

seria una empresa enorme, y que por si misma, exigia una mayor amplitud de 

tiempos y lineas de investigacién, practicamente un tema de tesis, lo cual nos 

alejaba de nuestros objetivos centrales. 

La segunda alternativa, de alguna manera nos daba un mayor margen de acci6n, 

ya que brindaba fa opcién de eliminar o sistematizar las reformas econdémicas del 

periodo anterior, sin que ello significara un obstaculo para identificar el cambio 

macroeconémico en la economia, ademas, permitiria identificar las principales 

caracteristicas del modelo de politica econémica aplicada, sobre todo en dos 

lineas que consideramos basicas: el modelo neoliberal, como tal, y las bondades 

de la estrategia salinista. 

De esta manera, también delimitabamos la ideologia y los matices que con 

respecto a la politica econémica tiene cada gobierno, ademas, nos permitia poner 

en el centro del debate otra tesis importante: el déficit comercial que provoco la 

devaluacién de 1994 no es efecto coyuntural con arregio en el mediano piazo, 

como afanosamente lo pregonaba el doctor Zedillo y sus colaboradores al inicio 

de su gestion, sino un sintoma de la crisis del proceso de desarroilo con base en 

el modelo econdémico tiberal(2). 

Para acercamos a este debate, queda claro que debemos sefiaiar cuales son los 

principales elementos y/o estrategias det cambio estructural que se disefiaron y 

aplicaron durante 1989-1994, para después, contrastarlos con los resultados 

concretos del desempefio econdémico de esos ajios, esto nos llevé a tres terrenos 

especificos de investigacion: 

A) Definicion de la estrategia de politica econdmica aplicada. 

B) Efectos del cambio estructural. 

Cc) Los problemas del modelo y Ia crisis de confianza. 

La amplitud de estos tépicos, nos oblig6 a evaluar con mayor rigidez los aspectos 

que deberiamos profundizar. Asi, decidimos que el objetivo del primer capitulo es 

dar claridad a los vocablos utilizados, ya que la definicién de éstos permite mayor 

fluidez en el debate y mayor comprensién de las hipdtesis que se manejan. A 

propésito de lo anterior, el maestro José Bianco sefialaba que dar soluciones a un 

problema, necesariamente implica un esfuerzo analitico que identifique ef conjunto 

de determinantes que originaron el problema en cuestion; en el entendido de que 

un andlisis superficial, con definiciones imprecisas eé indistinto uso de vocablos no 

solo es enteramente inctil, por cuanto nada aporta al entendimiento de los 

procesos reales; si no que ademas, obscurece el debate y el posible acuerdo en 

decisiones que resuelvan los problemas(3). 

  

Por lo anterior, decidimos abordar nuestro primer capitulo con definiciones y 

comentarios sobre el modelo de politica econémica al estilo liberal, asi como fa 

instrumentacién del mismo durante el sexenio salinista, a través de una rapida 

revision del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. En este espacio caben los



diagndésticos, objetivos, propuestas y metas de la administracién gubemamenial, 

para insertar a México en el mundo moderno. El resultado de este apartado, 

permitira sefialar la viabilidad de fa estrategia econémica y/o los principales 

problemas que planteaba ef cambio estructural. 

Como segunda tarea de la investigacién, se deben especificar los efectos del gran 

cambio estructural; al respecto tres topicos destacan por su importancia en el 

capitulo dos, a saber: el proceso de privatizacion de activos del Estado; la 

apertura comercial y fa modemizaci6n industrial. 

Es evidente que el gasto ptiblico, su monto, estructura y destino, han modificado 

el ritmo y el sentido de la economia durante muchos lustros. De hecho, la misma 

administracién salinista admitia que: 

“Las empresas ptiblicas han sido y son uno de los instrumentos con fos que ha contado et Estado Mexicano 

para tograr el cumplimiento de sus objetivos econémicos y sociales”(4). 

Sin embargo, como parte de! discurso modemizador de la economia, también se 

consideraba que las entidades y/o empresas publicas deberian sujetarse a 

criterios de rentabilidad y condiciones de competencia, con el animo de alcanzar 

mayores niveles de competitividad, utilidad y desempefio econdmico; se sefiala 

también (y esto es importante) que la nueva etapa de modernizacién exigia al 

Estado crear mayores espacios de participacién a los sectores social y privado, 

especialmente en areas econdmicas que ya no reuinen jas caracteristicas para ser 

denominadas como prioritarias 0 estratégicas para la soberania de la nacion(5). 

Lo anterior llevado a la practica, permitirfa una mejor asignacién del gasto publico 

hacia necesidades de infraestructura, el abatimiento del rezago de justicia social y 

una mayor eficiencia de las empresas, todo esto sin que se lesionen fos intereses 

legitimos de la naci6n, ya que: 

“La desincorporacién no significa ni repliegue del Estado ni cesién de espacios que le corresponden... un 

Estado fuerte no tiene que ser complejo... la modemidad de una nacién se mide por la fluidez con que 

marchan los asuntos publicos y privados”(6}. 

Nosotros nos dimos a fa tarea de demostrar que la estrategia privatizadora se 

realizé fundamentalmente, con base en los argumentos economisistas del Banco 

Mundial, donde se olvidan una serie de requisitos basicos como “reforma gradual”, 

“consenso”, “coherencia”, “fluidez”, etcétera, y sin los cuales, las distorsiones en 

los mercados por el retiro estatal, no podrian ser manejadas y mucho menos 

controladas por el magro flujo de inversiones privadas nacionales y mucho menos 

por las bondades del mercado libre. También consideramos importante polemizar 

en este espacio, si el retiro del Estado es factible en el sentido de “necesidad” y 

“nosibilidad” que permite la dinamica del capitalismo en un pais como el nuestro. 

Con respecto al proceso de apertura comercial, es importante sefalar que a lo 

largo de tres décadas, el proceso de desarrollo econémico apoyado en la politica 

de sustitucién de importaciones, generé en el pais un crecimiento de la economia



‘con tasas anuales de 6% y hasta 8%, pero también generé una estructura 

industrial monopélica, estrecha e ineficiente, heterogénea y sin vinculaci6n 

sectorial considerable. 

A pesar de que en el sexenio delamadridista se dan los primeros pasos hacia la 

apertura econémica (en 1986 se firman los acuerdos intemacionales para ia 

incorporacion de México al Acuerdo Comercial de Aranceles y Comercio GATT, 

hoy Organizacién Mundial de Comercio), y de contraccidn de la inversion publica, 

no es sino hasta 1989, que plenamente se reconoce que la apertura comercial de 

la economia es un paso necesario para fomentar el desarrollo sostenido(7). Mas 

atin considerando que ia economia mundial ha experimentado muitiples cambios 

por fa innovacion tecnolégica, el desarrollo de los medios de comunicacion y los 

procesos de comercializacién que, a su vez, han imprimido mayor celeridad a los 

sistemas de produccién, de comercializacién y en consecuencia, de la 

competencia internacional. 

Desde esta perspectiva, el reto de! empresario mexicano seria aprovechar las 

oportunidades de la apertura para modemizar su planta productiva, hasta los 

niveles de eficiencia que exige ef mercado internacional de manufacturas, 

generando con ello, nuevas lineas de crecimiento industrial. El éxito, se decia, 

dependeré de la capacidad de fas empresas para reorganizar la produccién y los 

sistemas de comercializacion para aumentar la productividad, los ingresos y los 

salarios. 

Las ventajas de este proceso serian mayores que los riesgos, ya que el proceso 

de apertura-modernizacién-exportacién, generaria, entre otres beneficios, precios 

reales a los consi dores, la eliminacién del poder de mercado de las empresas 

monopélicas, fa mayor productividad se traduciria en mas y mejores salarios e 

ingresos, a su vez, las empresas exportadoras desarroflarian nuevos esfabones 

productivos, para una mejor y mds rapida integracion industrial, aunado al hecho 

de que sus exportaciones traerian las divisas necesarias para modernizar la 

planta productiva y la inversién extema aumentaria los recursos disponibles para 

inversién. Los riesgos de este proceso, en realidad serfan escasos: la quiebra de 

empresas, el desempleo y la entrega de soberania econémica al exterior. Esto lo 

comprobamos con tres elementos de la dindamica nacional en comercio exterior: 

una rapida revisién de los elementos que permitieron la apertura unilateral; una 

revision histérica en materia de convenios comerciales, sobre todo con los 

Estados Unidos; y una evaluacién de los diferentes argumentos a favor y en 

contra det establecimiento del acuerdo trilateral. 

Por Ultimo, fue imprescindible investigar el tan anunciado y requerido proceso de 

modernizacién industrial. No es infructuoso indagar el desarrollo cualitativo y 

cuantitativo def sector industrial, si consideramos que éste es el motor de la 

economia, por la cantidad de empleo, inversidn y utilidades que genera, ademas 

de los importantes encadenamientos productivos que se desprenden de su 

actividad sobre el resto de !a economia(8).



Existe también la necesidad de considerar el desenvolvimiento de este sector, en 

la medida que la politica econdmica de 1989-1994 confiaba en el éxito del 

proceso de exportacién de manufacturas (junto con el dinamismo de la inversion 

privada) para demostrar la viabilidad de la transformacién estructural de la 

economia. 

Sobre las bases de solidez productiva y finanzas publicas sanas, el modelo 

mostraria no sélo sus efectos positives en el mediano plazo, sino que ademas, 

garantizarfa la fortaleza del carnino hacia el crecimiento econémico sustentable, 

crecimiento que fue negado en toda la década de los 80. 

Por fo demas, es necesario comentar que dicho sector industrial reune las 

caracteristicas necesarias para elevar la tasa promedio de crecimiento de la 

economia en su conjunto. En efecto, a pesar de fas restricciones de la oferta, las 

deficiencias de la demanda efectiva en economias subdesarrolladas, asi como las 

diferencias estructurales del propio sector, diversos estudios han mostrado que la 

amplitud de la planta productiva dei sector industrial puede empujar la tasa 

promedio de crecimiento de la economia e incluso, suponiendo constantes 

condiciones adversas a la madurez del mercado interno, como son las 

inequidades en la distribucién del ingreso y la insuficiente integracién sectorial 

(que, al final de cuentas, representa fugas en la potencialidad de la economia), 

éstas no impiden el desarrollo industrial y econdmico, toda vez que este sector se 

encuentre estrechamente vinculado a una fuerte demanda extema, a un impulso 

del mercado interno, o a un proceso de sustitucién de importaciones({9). 

De esta manera, e! andlisis nos llevaria hacia la estructura industrial, su 

diferenciacién interior, su capacidad para exportar e importar, el financiamiento de 

su modemizacion, el apoyo institucional, etc., elementos importantisimos para 

demostrar los limites y las alternativas que se le presentaron a la empresa privada 

ante los procesos de apertura, modemizacion y privatizacion. 

El Ultimo capitulo de la investigacién esta disefiado basicamente, para polemizar 

sobre la economia y [a politica. En este tugar, debemos certificar que la crisis 

econémica obedece al agotamiento de alternativas reales para solucionar fos 

desequilibrios econdmicos de la estructura productiva, y de ninguna manera a la 

falta de confianza en el gobiemo zedillista. Estos dos aspectos: la crisis del 

aparato productivo y el factor confianza, seran los temas centrales. 

En un primer momento, sefialaremos con tres escenarios macroecondémicos el 

desempefio productivo en el frente extemo, las fuentes de financiamiento del 

déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y Ia estrategia salinista para 

sortear (que no es lo mismo que resolver) tanto los obstaculos que imponia el 

mercado de capitales para financiar el proyecto de desarrollo, como aquellas 

correcciones en la politica econémica que exigfa la coyuntura. 

Posteriormente, sefialaremos cémo la pérdida de la confianza agravé la dinamica 

de la crisis y que su ausencia permanente fue resultado de la incapacidad del



gobierno zedillista para evaluar y formular una respuesta coherente y expedita con 

las dimensiones del problema. 

En este espacio, también tienen lugar los eventos de! Ambito politico que 

influyeron en las decisiones de inversion, sobre todo de aquélias que se colocan 

en los mercados financieros, bajo la modalidad de créditos de corto plazo. 

El objetivo de este segundo apartado es doble, de un iado puntualizar que ta toma 

de decisiones del actual presidente, ha provocado una espiral de desequilibrios 

econémicos, que peligrosamente pusieron en juego la soberania de la nacién y, 

por otro lado, que la pérdida de credibilidad en el gobierno, asf como la pésima 

direccién politica, ha generado otra espiral de desequilibrios politicos y un nuevo 

tesquebrajamiento del sistema politico mexicano, que arriesgadamente intentd 

convertirse en un vacio de poder. 

Con elf plan de trabajo esbozado, pensamos que es factibie ef acercamiento 

analitico de |a crisis econémica de 1994-95, que se puede verificar el agotamiento 

del modelo neoliberal para el caso de fa industria mexicana y, comprobar que la 

confianza fue un factor de crisis, pero no fa causa. 

Con una vision global de este trabajo, pretendemos incluir gran parte de los 

conocimientos adquiridos durante cinco afios de educacion universitaria, 

especialmente de aquélios que se vincula en las labores de investigacién con la 

historia economica, la teorfa econdmica y la economia politica, quiza por ello cada 

capitulo resulte denso y por momentos intolerable, tanto por la cantidad de 

informacion, citas y referencias bibliograficas, como por ese inevitable didlogo 

contestatario que nos caracteriza, ante teorias obsoletas y que todavia nuestra 

clase gobernante pretende endilgarnos como el mejor y dnico camino viable. No 

obstante ello, se quiere que este ejercicio, ante todo, demuestre la diversidad y 

riqueza de conocimientos adquiridos en el aula, pero un primer intento, no esta 

exento de excesos de esta naturaleza.



Capitulo I. México en la era moderna del neoliberalismo 

1.1 £1 modelo neoliberal de politica econémica 

Después de la 2 Guerra Mundial, el auge de las politicas que promovian la 

demanda efectiva fueron relativamente exitosas al consolidar las economias 

europeas devastadas por la guerra y al impulsar fa industrializaci6n de los paises 

subdesarrollados (bajo fa estrategia de la politica de sustitucion de importaciones). 

Ai mismo tiempo el Estado, como ente econdmico, afianzaba su doble pape! 

controlador: por el lado del mercado, promoviendo tanto la demanda efectiva 

como el empleo, y por otro, de la lucha de clases, fomentando la redistribucién del 

ingreso. Ambos papeles emanaron dei uso de la politica fiscal y monetaria(1). Sin 

embargo, en los afios 70, las economias del primer mundo comienzan a padecer 

los estragos de una nueva crisis econdmica que no s6lo presenta los sintomas 

neokeynesianos de desequilibrio interno; ademas, esta crisis se refleja en tres 

fendémenos especificos: inflacién, recesién y baja productividad(2). 

Junto con esta crisis del capitalismo, la construccién tedrica dominante es 

severamente cuestionada, ya que en lugar de promover progreso econémico o 

crecimiento, sus recomendaciones de politica econdmica sdlo han provocado 

inflacion, esto ha abierto ta puerta al viejo liberalismo. En efecto, el retorno del 

liberalismo en el mundo se plantea bajo dos premisas indispensables: a ta luz de 

la crisis del capitalismo en los afios 70, que se manifiesta con la irrupeién de la 

inflacion y el paro o “estanflacién”, y al hecho de que !a teoria neokeynesiana ya 

no explica y mucho menos puede resolver dicha crisis, como bien sefialaba 

Suzanne de Brunhoff: 

“La crisis econémica capitalista de 1974 - 1975, la mas grave que se ha presentado después de la 2a. Guerra 

Mundial, ha combinando depresién e inftaci6n. Aunque anunciada por una crisis monetaria, no habia sido 

prevista por los economistas 0 por los expertos gubernamentales. También ha lanzado la sospecha sobre las 

teorias econémicas dominantes y sobre las politicas econémicas que son una de sus expresiones 

practicas...La crisis econémica ha provocado de este modo una crisis de politica econémica: ésta ha dejado 

de presentarse como la manifestaci6n de un cierto dominio técnico de ta economia por el Estado"(3). 

Desde la dptica de la demanda efectiva, la incapacidad de explicar la naturaleza y 

las causas de esta crisis es la razén principal de que el monetarismo de la escuela 

de Chicago (con Milton Friedman como tedrico de cabecera) haya desenterrado a 

las teorias clasicas de libre mercado (ahora como neoliberalismo) consideradas 

desde la época de la preguerra como superadas(4). 

Este regreso ha colocado en el primer plano al control de la oferta monetaria 

como el antidoto para la determinacién de los precios y dei ingreso monetario, 

como condicién basica para alcanzar el equilibrio macroeconémico; es decir, el 

contro! de la oferta monetaria se convierte en fin ultimo de la politica monetaria, si 
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y s6lo si, se quiere dar salud al mercado, para que éste pueda operar libremente y 

convertirse en el mecanismo de correccién de la economia, porque ta libre 

concurrencia en ef mercado asignara el nivel de empleo dptimo, fa maximizacion 

de la utilidad y la distrioucién equitativa del ingreso entre los factores de la 

produccion (tierra, trabajo y capital). 

Antes de asignarle adjetivos a los preceptos y variables tedricas del modelo 

propuesto por los neoliberalistas, es conveniente sefialar primero los supuestos y 

leyes principales que lo componen y que explican el funcionamiento de la 

economia, para después entrar de tleno en su valoracién analitica. 

Se ie llama neoliberalismo porque el monetarismo lo presenta retomando las 

ideas de los economistas clasicos(5), y que por muchos aftos dominaron el 

pensamiento econémico, precisamente hasta la aparicién de la famosa Teoria 

general de la ocupacién, el interés y el dinero de John Maynard Keynes de 1936, 

que niega a los clasicos y fos supera como construccién analitica para interpretar 

la realidad. Segtin Keynes, las herramientas clasicas sirven sélo para ef extremo 

caso hipotético(6). 

En fo fundamental, son cuatro los supuestos y/o ieyes sobre los cuales el 

liberalismo explica el quehacer econdmico y sustenta sus recomendaciones de 

politica econémica, a saber: 

A) Libre juego de las fuerzas del mercado 

Los economistas clasicos creian que en una economia donde se mueven en 

libertad las leyes de la oferta y la demanda(7), opera una tendencia natural hacia 

el “equilibrio” del sistema, ya que el mecanismo de los precios permite el ajuste 

automatico de equilibrio ante cualquier eventualidad que afecte la disposicién de 

los factores productivos(8). 

En ja légica de este razonamiento, si todos los precios se determinan como 

resuttado del libre albedrio de compradores y vendedores, y esos precios son los 

del “equilibrio natural’, cualquier intervencién del Estado (ya sea que se afecte a la 

oferta o a la demanda) modificaria la dotacién de factores, sus precios y, por 

supuesto, los beneficios generales de la sociedad; en el sentido de que como 

existe un “orden natural" del mercado, y que por definicién es superior a cualquier 

pretensién, construccién o intervencién de los seres humanos, entonces, no 

pueden ser mayores los beneficios obtenidos como resultado de fa alteracién de 

ese orden. 

Junto con el equilibrio automdtico del mercado, el sistema también asegura la 

ocupacién plena, si consideramos que los precios obedecen a la oferta y la 

demanda, entonces no existe razon para pensar que no hay fuentes de empleo. 

Todo capitalista estaré dispuesto a emplear a tantos hombres en razon 

il



inversamente proporcional al salario (para mantener el famoso “producto 

margina?’), o dicho de otra manera, existe trabajo con salario movil, asi que el que 

no trabaja es porque no quiere(9). 

Desde esta ldgica, las bondades de Ia libertad del mercado son mayores que con 

la intervencién de! Estado, ya que mediante la concurrencia, cada capitalista al 

buscar su propio beneficio, es guiado por una “mano invisible” que convierte el 

interés particular en beneficio general(10). 

B) Ley de Say (Juan Baptista) 

El postulado de este economista francés establece una igualdad contabie enire la 

oferta y fa demanda globales, que de principio inhibe la sola idea de crisis 

econémica; es decir, se propone con dicha fey que los salarios, las utilidades, fos 

intereses y fas rentas que se obtienen de! esfuerzo anual de una colectividad 

deben ser iguales al valor de la produccién obtenida en dicho afio, por jo tanto, en 

el ejercicio préximo, pueden ser usados nuevamente todos los factores 

producidos con los existentes 0, dicho en otros iérminos, si toda oferta crea su 

propia demanda, no existe argumento para suponer que la produccién no se 

realizara, y por ende, seria mas que remoto el hecho de que se presente 

sobreproduccién(1 1). 

Con esta afirmacién, los problemas de realizacién y la capacidad ociosa se 

descartan como males endémicos de las economias y no sélo eso, también se 

eliminan como fenémenos que reducen los rendimientos y como obstaculos al 

proceso de reproduccién ampliada(12). 

C) Teoria cuantitativa del dinero 

Perfeccionada por David Hume, esta teoria monetaria (al igual que la teoria del 

valor presentada por Adam Smith y reformada por David Ricardo) parte del 

supuesto de que existe una dicotomia entre la “economia real” y la “nominal”. A 

esta dicotomia corresponden dos planos de andlisis completamente distintos: 

El estudio de la “economia real” se realiza a través de Ia teoria del valor, que tiene 

por objetivo determinar los valores relativos del trabajo y de sus productos (y por 

tanto de las cantidades o niveles de empleo y producto) en la que domina, corno 

ya lo vimos, la fey de Say y el libre mercado. De esta manera, el analisis de la 

economia real se circunscribe al estudio de las diferentes alternativas productivas, 

frente a una cantidad dada de factores, mediante la “ecuacién de produccién’ y, 

partiendo de dos momentos: el corto y el largo plazo. Sobre este esquema de 

analisis, se considera que el dinero bien puede quedar fuera, ya que, el libre juego 

de las fuerzas del mercado aseguran el equilibrio econdmico, y porque los 
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factores de la produccién muestran elasticidad perfecta o simplemente, no 

presentan rigidez a los movimientos del mercado(13). 

La economia “nominal o monetaria”, por su parte, se propone explicar fos precios 

a través de ecuaciones de intercambio de la teoria cuantitativa del dinero, bajo el 

supuesto de que tanto el nivel de empleo como del producto estan determinados 

por las diferentes opciones que brinda la ecuacién de produccién, asi las cosas, la 

moneda tnicamente puede incidir sobre el nivel de precios. En efecto, los tedricos 

cuantitativistas(14), consideran que, siendo el volumen total de transacciones 

igual al producto de la masa de dinero por su velocidad, solamente ta cantidad de 

dinero puede ser motivo de ios eventuales desajustes en los precios. Siguiendo la 

“version transacciones” de Irving Fisher, tenemos que, para calcular la cantidad 

real de medios 0 de dinero que el ptiblico desearfa tener, es necesario considerar 

que el total de transacciones (expresado por la cantidad y precio o, TP) puede 

representarse como la cantidad de medios utilizados para efectuarlas (expresado 

por ta cantidad de dinero por el promedio de veces que se utilizan para realizar las 

transacciones 0, MV), esto es: TP = MV. Donde: 

T. Representa el volumen fisico de transacciones y depende de la capacidad 

productiva, en el corto plazo puede responder a los movimientos del dinero, pero 

en el largo plazo se considera independiente. P. Es el nivel de precios y se 

considera dependiente, a menos que se trate de una economia con fijaci6n de 

precios. M. Es la masa de medios dinerarios y depende de dos factores segtin el 

caso: en una, del respaldo de oro (si se trata de un patrdn oro), en el otro caso, la 

cantidad de medios dependera de las autoridades monetarias (en el caso de un 

patron fiduciario).V. Representa la velocidad de circulacién del dinero, y se 

determina de entre otros factores, por la tasa de interés y por la variacién de los 

precios. 

De este circulo cerrado (en el sentido de que, fa produccion medida en precios es 

igual a la velocidad de la masa de dinero) lo Unico que se puede deducir es que a 

la poblacién, en ultima instancia, sdlo le interesara deshacerse de los saldos 

monetarios excedentes (exceso de oferta de dinero) provocando el aumento de 

los precios con su gasto 0, reteniendo una cantidad de fiduciario perfectamente 

definida por ella, lo cual hard bajar los precios, dejando a la oferta monetaria como 

la variable principal del aumento de ta inflaci6n e imposibilitada para crear 

demanda efectiva, o en la conspicua argumentacion de Friedman: 

“Se trata, en efecto, de una tautologia, comprendida en la famosa ecuacién cuantitativa seguin fa cual, 

todas las variaciones de !a renta nominal pueden atribuirse a una u otra variables. La teoria 

cuantitativa no consiste, sin embargo, en esta tautolegia. Es mas bien la generalizacién empirica de 

que las variaciones de los saldos reales deseados se producen de ordinario lenta y gradualmente o 

son resultado de sucesos puestos en marcha por variaciones anteriores de la oferta (iéase gasto det 

gobierno}, mientras que, por el contrario, las variaciones substanciales de fa oferta de saldos 

nominales pueden ocurrir, y de hecho ocurren a menudo, con Independencia de cualquier variacién 

de fa demanda (0 lo que es io mismo)...las variaciones substanciales de los precios o de 1a renta 

nominal son casi siempre resultado de variaciones de la oferta nominal de dinero”(15). 

 



En este sentido, David Hume consideraba que en una economia cerrada, el nivel 

de precios dependera de la cantidad de dinero en el mercado. Asi, un aumento de 

la cantidad ofrecida de dinero provocara el alza de precios o inflacién, y una 

disminucién de ta cantidad del mismo, por debajo def necesario para mover las 

mercancias, revaluara la moneda. En el caso de una economia con comercio 

internacional, el ajuste ante eventuales desequilibrios exige cambios en la oferta 

monetaria del pais. Para los casos de déficit se deprecia su valor para incentivar 

las exportaciones, a la vez que se encarecen las importaciones por el diferencial 

de vator de fa moneda, y a la inversa en los casos de superavit, hasta saldar el 

desajuste externo. Asi las cosas, la politica monetaria sélo puede determinar la 

cantidad de moneda en la economia y mantener una politica de ajuste en el 

mercado extemo, segtin exista déficit o superavit. Lo que Hume olvide mencionar 

es que el proceso de ajuste puede exigir la bancarrota de multiples empresas (16). 

D) =‘ Teorfa dei comercio internacional 

David Ricardo (economista inglés) fue el tedrico que perfecciond la teoria del 

comercio internacional, con ef apoyo del principio de la ventaja comparativa y 

trasladando el libre juego de las fuerzas del mercado de una economia cerrada al 

ambito extemo: 

“En ef campo del comercio internacional de mercancias, la teoria clasica es la teoria ricardiana de fa ventaja 

comparativa, Ricardo mostré, refutando a Adam Smith, que todos los paises podrian beneficiarse del 

comercio, aun aquéllos que tuvieran una ventaja absoluta en fa produccién de bienes. En consecuencia, 

agregaba Ricardo, el maximo de bienestar internacional se alcanza con una politica de libre comercio ya que 

el proteccionismo sélo reduce las ganancias del comercio"(17). 

El viejo aforismo ricardiano supone en principio que todos los paises que 

comercian obtienen beneficio en un sistema de libre comercio, ya que e! comercio 

rentable no requiere, como lo afirmaba Adam Smith, que un exportador tenga 

necesariamente una ventaja absoluta sobre sus competidores extranjeros. 

Hasta antes de David Ricardo, imperaba la idea smithiana de que sdlo podrian 

existir ganancias del comercio {y por tanto, el aliciente a comerciar) si a su vez 

existian ventajas absolutas en fa produccién local de bienes con respecto a otros 

paises, ya que mientras un pais tiene mayores ventajas en la produccién de un 

bien, siempre por definicién, resultara mas barato a otros paises comprare la 

produccidn que fabricarla. 

En efecto, suponiendo que el trabajo fuera el unico costo de produccién y que 

éste fuera homogéneo en calidad y precio, la diferencia en el uso de factores, asi 

como de la técnica y del avance tecnolégico dado, marcaran las diferencias y/o 

ventajas produstivas de cada pais. 

Lo que no logré explicar Adam Smith fue que, aunque un pais posea una ventaja 

absoluta en la mayoria de los bienes que produce con respecto a otros paises, el



aliciente para comerciar sigue en pie 0, si nos apegamos estrictamente al principio 

de la ventaja absoluta, llegariamos a la conclusiédn de que el pais con ventaja 

absoluta deberia producir todo y los demas paises nada. Precisamente de este 

Ultimo punto se encargé Ricardo, al sefialar que fo que debe imperar en fa 

interpretacion de las ventajas son los términos relativos de costos sobre la 

produccién nacional con referencia a los demas paises. Cada pais, dijo Ricardo, 

exportara el bien donde tiene una ventaja comparativa e imporiara e} producto 

donde su produccién presenta una productividad “relativamente” menos eficiente. 

En cuanto a cémo pueden comerciar paises con ventaja absoluta de uno sobre 

otro, Ricardo sefialé que precisamente a partir de los costos relativos de 

produccién de cada bien, es que un pais determinara en donde obtiene fa 

maximizacién de la produccién, en consecuencia, ahi debera especiaiizar la 

industrializacién, en el entendido de que sdlo asf obtendra la mejor asignacién de 

recursos y, por tanto, la maximizacién de beneficios del comercio. 

1.2 La Politica Econémica Neoliberal 

En el pasado inciso sefialamos con rapidez los principales postulados y/o leyes de 

la teoria clasica que sustentan la estrategia de politica econdmica que se debe 

implemeniar para asegurar el sano desenvolvimiento de la economia. Ahora 

debemos sefialar qué acciones concretas se desprenden y/o se proponen de esta 

serie de planteamientos, y discutir cudles serian los efectos inmediatos para la 

economia. 

1.2.1 Libre mercado 

Esta politica implica la salida del Estado como regulador del mercado, es decir, la 

renuncia a su participacién como benefactor, promotor, planificador, empresario, 

etc., ya que estas funciones solamente estrechan e inhiben el papel de la iniciativa 

privada como motor del desarrollo; limitan la capacidad del mercado en sus 

funciones de asignacién optima de los recursos; sus programas de apoyo 

productive mas bien generan inflacién e impiden la libre determinacién de precios 

reales o de equilibrio. Asi las cosas, parece ser que el proceso de liberacién 

econémica implica varias acciones desreguladoras, pero vayamos por partes y 

revisemos dos grandes temas implicitos en la estrategia de libre mercado. 

A)  Eficiencia y capacidad de la IP



En primer lugar, esta estrategia desreguiadora supone que las funciones del 

Estado como promotor de la economia, debe realizarias la iniciativa privada (IP), 

bajo ef amparo de un marco de libre competencia. Desafortunadamente, en un 

pais subdesarrollado como el nuestro, no existe una estructura industrial que por 

si misma, genere el impuiso necesario que requiere {a economia para crecer a 

tazas de 6 u 8%. Sobre este tema el maestro Arturo Ortiz sefiala que: 

«_.lo mas importante es que en un pais como el nuestro, la inversion publica es basica para el crecimiento de 

ta economia y la privada es complementaria. Es decir, se trata de un pais aitamente dependiente de las 

inversiones y gastos del gobiemo, en especial para atenuar el problema det desempleo, que quiérase o no, e! 

Estado da trabajo a mucha gente en virtud de que el sector privado es insuficiente para ello"(18). 

A reserva de verificar esta hipdtesis, de momento es importante sefialar que sin 

esa inversion publica nuestro pais ha estado en una etapa recesiva desde los 

gobiemos de Miguel de la Madrid hasta el actual, pues a la fecha, mas dei 70% de 

la poblacion se considera que esta en condiciones de pobreza y de ésta, cerca del 

50% esta en la pobreza extrema. Seguramente sin fa inversion publica, a la vuelta 

de este sexenio el 90% de la poblacién estard en la miseria(19): 

Para asumir las funciones de! estado y dar empleo a la ingente mano de obra 

desplazada, parece necesario, por un lado, que las empresas privadas tengan la 

capacidad para absorber eficientemenie las actividades productivas de éste y, por 

otro, que el tamafio o capacidad de las plantas sea suficiente para ofrecer tanto 

ios empleos necesatios como la lucha por el mercado exterior(20). 

Estas premisas bdsicas no parecen cumplirse en la actualidad, porque las 

empresas mexicanas han mostrado verdadera incapacidad para aumentar las 

inversiones y, dada la actual apertura comercial, somos testigos de un proceso de 

desindustrializacién peligroso, ya que cada afio se incrementa en mas del 14% 

nuestras importaciones(21). 

En cuanto a la eficiencia de la iniciativa privada, debemos matizar que la direcci6n 

de la empresa motivada por el lucro, no necesariamente conlleva a una 

generalizacién dei beneficio, pero una generalizacién del beneficio probablemente 

si pudiera subsanar la necesidad de tucro individual. Aqui debemos tener cuidado 

cuando se habla indistintamente de actividades productivas, sobre todo de 

aquéllas que impactan directamente sobre la poblacién o de aquellas empresas 

que influyen determinantemente sobre los precios de las demas mercancias, pues 

si bien es cierto que una empresa puede ser muy rentable en manos de la IP, 

digamos por ejemplo, el petréleo, no deja de ser menos cierto que, a precios de 

monopolio, este insumo pudiera causar un proceso inflacionario enorme, mas aun, 

cabria preguntarse si la eliminacién de subsidios e inversiones que supone Su 

desincorporacién del Estado, podrian ser subsanados via impuestos. 

Probablemente habra quien piense que si, pero las privatizaciones que 

conocemos no solamente nos han dejado un mal sabor de boca, sino que han 

costado varios millones de pesos a la sociedad y no se ve para cuando la IP podra 

gacar esos maravillosos impulsos dinamizadores que dicen que posee, y que se 

traduzcan en beneficios colectivos, pero para muestra unos botones: 
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1) La banca, que fue el instrumento preferido por la IP para financiar a los 

poderosos grupos industriales tanto nacionales como extranjeros, y que en 1982 

se habia convertido en la principal fuente de dolarizacién de la economia y fuga 

de capitales, fue nacionalizada por Lopez Portillo al finalizar su mandato. Para 

1990, a juicio de Carlos Salinas, “los bancos dejaron de ser prioritarios y 

estratégicos”, por lo tanto, pasarian a ser propiedad de particulares. El secretario 

de hacienda de aque! entonces (Pedro Aspe) sefialaba en Ia Vi Reunién Nacional 

de la Banca, los “principios” fundamentales que necesariamente regirfan fa 

privatizacién bancaria. A seis afios del proceso, veamos que sucedié con algunos 

de estos principios: 

Hacer un sistema financiero mas eficiente. Hasta abrit de 1996, el informe de la 

Comisién Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sefialaba que la captacion 

bancaria cayé 13.4%; la rentabilidad de los bancos registro una caida de 22.2%; y 

ef margen financiero del sistema se redujo en casi 40%; a esto debemos agregar 

una cartera vencida de cerca de 150.000 millones de pesos, que equivale al 6.6% 

del PIB, y que no van a pagar fos bancos sino todos tos mexicanos, y segun la 

propia CNBY, seis instituciones privatizadas han sido intervenidas o han recibido 

“apoyo especial” del FOBAPROA. 

Asumir una actitud y calidad financiera. Hasta hoy, se busca judicialmente por 

fraude a tres banqueros: Carlos Cabal Peniche de los bancos Unién y Cremi; 

Angel |. Rodriguez Saenz del banco Banpais y Lanquenau Rocha de Banca 

Confia esta en la carcel. 

Control de la banca por mexicanos. Al respecto, el banco Bilbao Vizcaya es duefio 

del 70% de las acciones de Probursa: el Bank of Montreal es poseedor del 16% 

del capital de Bancomer; el National Scotia Bank del 50% del banco Inveriat; 

Midiand Bank junto con G.E. Capital, negocian el 30% del capital de Serfin, el 

banco Bilbao Vizecya compré los bancos Cremi y de Oriente, etc(22). 

2) En el renglén de comunicaciones, la pasada administracién cedié a la IP las 

concesiones de construccién de carreteras; en el caso de la “Autopista del Sol” 

(tramo carretero que va de la Ciudad de México a Acapulco), se invirtieron varios 

cientos de millones de ddlares, se ampliaron los carriles, se atravesaron jos 

cetros, se redujeron los tiempos de traslado, etc., solo falta una cosa: trafico, ya 

que en la actualidad el peaje se cobra en mas de veintitrés salarios minimos y, a 

decir de los analistas, los inversionistas esperan con ansia la participacion del 

Estado en las acciones de la autopista o una quita a fas cargas fiscales para 

mejorar el margen financiero de la “eficiente” empresa privada. En el caso 

concreto de ICA (ingenieros Civiles Asociados), cuenta con el 31% de las 

acciones de dicha autopista y actualmente negocia con varios gobiernos estatales 

la venta de dichas acciones pata recuperar los mas de 8,700 millones de pesos 

que han invertido y que representan el 50% de los activos de la empresa (ver 

Jornada 29 -Vill - 96).



3) Pero seria absurdo pensar que sdio en nuestro pais existe ineficiencia. El 

periodista e investigador beiga Gerard de Seylis sefialaba para el caso de Europa: 

«Ja eficacia del sector privado es un mito. Durante mucho tiempo los industriales citaron como 

ejemplo de “eficiencia” el proyecto del Eurotunel...que fue exclusivamente financiado por el sector 

privado. Hoy ya se muestran més discretos al respecto, ya que el Eurotunel fue un fracaso 

espectacular. En 1987, cuando empezaron a vender las primeras acciones, !os promotores del 

Eurottinel hablaban de un costo de 294,000 millones de francos belgas. Se calculaba que el 

Eurotiinel empezaria a funcionar en mayo de 1993 y se prometio a los accionistas que iban a 

cobrar sus primeros dividendos en 1995. En octubre de 1989 se anuncié que el costo iba a ser de 

420,000 millones de francos belgas...En octubre de 1991 se establecié el costo “definitive” de ia 

obra: 483,000 millones de francos belgas y se hablé de dividendos para ej afio 2,000...dos afos 

mas tarde: nuevo costo definitivo: 600,000 millones. El 14 de septiembre de 1995, Eurotunel decidid 

no pagar a fos bancos que ya habian cobrado 138,000 millones de francos belgas de intereses. Los 

pequefios accionistas perdieron 84 de los 138,000 millones de francos que invirtieron en esa 

siniestra aventura, presentada en su inicio como el arquetipo de la eficacia del sector privado ante 

el arcafsmo burocratico de las empresas nacionales”(23). 

Retomando la discusién, tampoco parece claro cémo las industrias nacionales 

pudieran hacerle frente a la necesidad de empleo dei pais, mas bien, el proceso 

de apertura y desregulacién econdémica que actualmente vivimos ha generado una 

mayor concentracién de capital por parte de las grandes empresas y una 

pulverizacién del empleo reflejado en una débil y numerosa pequefia empresa. 

Lo anterior se vestica con un vistazo a las Ultimas cifras oficiales sobre los 

eventos censales de fa actividad econdémica para las décadas de los 80 y 90, ahi 

se puede comprobar que: 

Una estructura econdémica heterogénea, donde mas dei 99% de las empresas 

mexicanas son pequefias (empresas que agrupan de 0 a 50 personas ocupadas) 

0.9% son medianas (de 51 a 250 personas) y sdlo el 0.1% son empresas grandes 

(de 251 y mas personas ocupadas). 

Si observamos la composicién de las empresas por sector, observamos que las 

pequefias empresas de servicios son taileres, miscelaneas, escuelas, etc. 

establecimientos que agrupan al 86.6% del total de las empresas mexicanas y dan 

el 47.4% del empleo registrado en 1993. Este comentario es importante porque 

sabemos que las actividades que se dedican a la compra - venta de mercancias y 

a la prestacién de servicios personales, muy poco 0 casi nada incosporan valor a 

la produccién. En el caso de fa industria mayor, por el contrario, con el 0.2% de 

empresas, se otorga mas del 14.4% de la ocupacién (1,417,555 plazas). 

Si arrastramos el andlisis por tipo de actividad especifica, el panorama cambia 

radicalmente, ya que en 1985 existian 1,063 empresas vinculadas a fa industria 

metalica, para 1988 no solamente no crecié este numero sino que se cayé en 

18.1%, al registrarse sdlo 871 empresas y para 1993, sdlo quedaban $21 

empresas (una disminucién del 63%); sin embargo, los efectos de la crisis de 

1988 no afectan por igual a las empresas, asi, mientras la pequefia empresa



pierde 5,255 empleos en 484 pequefios negocios, 15 firmas grandes desaparecen 

de la competencia, pero se llevan junto con la quiebra a 32,455 trabajadores(24). 

B) EI Estado deficitario vs. el Estado liberal 

Los teéricos del neoliberalismo comentan a menudo que el mantenimiento de un 

aparato estatal, suele ser demasiado costoso para la sociedad, que cada vez 

tiene que ser castigada con mas impuestos para mantener en pie una estructura 

burocratica excesiva, ademas, las actividades que desempefia el gobierno son, en 

estricto sentido, propias de los particulares y las empresas estatales no sdlo 

afectan la distribucion de tos factores productivos, sino que ademas provocan 

inflacién. 

Del argumento anterior surge la necesidad de saber con precisién qué es lo propio 

del Estado y qué no lo es, para entender cudles serian las actividades especificas 

de la sociedad en conjunto. Milton Friedman dice que el aparato burocratico 

Unicamente debe de conformarse para: ver directamente por el resguardo de la 

ley, crear leyes, defender la propiedad y mantener la estructura monetaria(25). 

Ademéas de estas actividades propias de! Estado, los neoliberales tienen serias 

dudas con respecto a los beneficios que se reciben de los monopolios productivos 

dei gobierno, se dice por ejemplo, que un monopolio puede ser necesario, hasta 

que el desarrollo de lo que Marx flamaba “tuerzas productivas” permitan a la IP 

ofertar los bienes y servicios estatales con menor costo. Se dice que, dada una 

cantidad de factores, las operaciones que realizan las empresas pdblicas, 

minimizan las posibilidades 0 las opciones de uso de esos factores, afectando con 

ello su distripucién sin generar mayor bienestar en la oferta, pero si un mayor nivel 

de precios. 

A nuestro entender, las dimensiones del aparato burocratico también tienen que 

ver con diferentes elementos politicos y sociales condicionados por el devenir 

histérico de fos pueblos. Sin embargo, vayamos otra vez por partes y discutamos 

en cuatro incisos los argumentos neoliberaies, posteriormente, enriqueceremos al 

andlisis con otros temas del ambito politico estatal. 

El Estado policia 

Frecuentemente los neoliberalistas olvidan que el Estado es un producto social 

que nace de las contradicciones de fas clases sociales y que su accionar tiene 

que ver directamente con esos intereses de clase, en palabras de Giovanni 

Arrighi:



« sila causa de la crisis es el cardcter contradictorio fundamental de la acumulacion de capital (apropiacién 

privada contra produccién social) ...La intervencién del Estado no puede efiminar fa tendencia de fa crisis, a 

menos que sé piense que el Estado burgués pueda plantearse como objetivo la eliminaci6én de la 

burguesia...Si la tendencia a la crisis nace de una tasa de explotacién tan elevada que no permita la 

tealizacion de plusvatia, e! Estado tendera con su intervencidn a incrementar las capacidades de consumo de 

la sociedad”(26). 

También debemos considerar que, si bien es cierto que el Estado existe como 

ente politico y juridico de la clase burguesa y como tal se debe a sus intereses, 

también es cierto que existe con la funcién de preservar el status quo y en este 

terreno, necesatiamente debe alcanzar consensos basicos que le permitan la 

representatividad social para preservar dicho status 0, como lo ha expresado el 

maestro Valenzuela Feijéo: 

“El Estado, ciertamente, no funciona en términos neutrales 0 equidistantes de los intereses sociales, pero en 

tanto busque preservar la legitimidad del sistema se afana por encontrar acuerdos o consensos politicos. Es 

decir, el Estado toma en cuenta los intereses ajenos a su base de sustentacién clasisia mas inmediata y no 

se reduce a la pura utilizacién de las bayonetas. Ademas, esté en fa naturaleza misma de la institucion 

estatai el que deba operar con una vision totalizante o de conjunto”(27). 

Si eso acusa e! plano tedrico, la experiencia concreta ofrece casuisticas mas 

interesantes, ver por ejemplo en nuestro pais, donde fos grupos dominantes que 

se encuentran agrupados en el partido oficial (Partido Revolucionario 

institucional), conviven en una lucha encarnizada por el poder, y si bien estan 

convencides de que el neoliberalismo es la opcién para mantenerse como clase 

politica hegeménica, también existen diferentes posiciones respecto a la 

estrategia global de! mismo, todo depende de cémo se vean afectadas sus cuotas 

de poder con !as transformaciones. Asi, los grupos politicos caciquiles que 

obtienen su ingreso y su poder a partir de liderazgos sindicales o gremiales, no se 

muestran convencidos con la desaparicién y/o privatizacion de empresas 

estatales. Por ello, la privatizacién de! gobierno debe librar una batalla no sdlo con 

las ingentes masas de obreros, campesinos y sociedad organizada, sino ademas, 

contra su propia clase politica. 

Por fo demas, existen sobradas razones para que el Estado participe y subsane 

los defectos de una economia subdesarrollada como la nuestra, defectos que 

atentan seriamente contra el orden legal y la paz social burguesa(28). 

No parece por lo demas, que solamente en las economias tercermundistas la 

participacién del Estado sea imprescindible; sabemos que en Gran Bretafia el 

gobierno se ve obligado a financiar una costosa estructura de servicios de salud; 

que en Estados Unidos, el gobierno se obliga a subsidiar su gigantesco e 

ineficiente aparato financiero; que en Suecia daran marcha atras a la privatizacion 

de servicios de salud; y que en Espafia, jos obreros han mostrado rechazo a la 

desreguiacién propuesta por el nuevo gobierno conservador(29). ~De verdad el 

mundo esta preparado para vivir la politica de libre cambio? 

La obstinada argumentacién en favor de la eliminacién det Estado no es nueva, 

desde Adam Smith hasta la fecha, los tedricos del liberalismo han insistido en las 

grandiosas bondades del mercado, atin a costa de la realidad concreta. Pero 
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dejemos a un lado los juicios y revisemos la historia de una gran naci6on oriental 

para ver cual ha sido la participacién de su aparato burocratico en la conformacién 

de su poder econdmico(30). 

Hoy en dia, a nadie le parece extrafia la virtual fuerza econémica del Japén, sus 

grandes bancos y fa enorme industria nacional privada que posee, no sdlo le 

permite obtener un producto nacional muy superior al de varias naciones 

subdesarrolladas, sino que también le permite penetrar con relativa facilidad en 

practicamente todos los mercados. Pero esa fortaleza industrial y financiera no 

seria posible si no hubiera contado con una amplia participacién del Estado. 

El desarrolio del capitalismo japonés se vigoriza con la participacién del aparato 

burocratico absolutista que nace a ra(z del movimiento revolucionario llamado 

“Proceso de Innovacién de Meiiji’. 

Hasta 1860, Japén no era mas que un pais asiatico atrasado con una 

organizacién puramente feudal, pero con la ventaja de ser la Gnica regi6n que 

escapé al peligro de la colonizacion occidental. La base de sustentacién de ia 

estructura feudal estaba asegurada por ta posesién de la tierra en manos de los 

generales gobemantes (Shogun) y los generales vasallos (Diamyo), que 

usufructuaban con el tributo de campesinos (Hyakusho) y de arrendatarios sin 

tierra, lamados “inquilinos”, el tributo se convertia en dinero con la intermediacion 

de comerciantes. De este ingreso también se alimentaba a {a clase de los 

guerreros pobres (Samurai). 

La economia mercantil iba asumiendo mayor importancia y traspasando los limites 

impuestos por el régimen feudal, empero, este desarrollo y permanente dominio 

de la industria artesanal sobre la agricultura, no motivé el antagonismo de los 

comerciantes contra el régimen, ya que de éste lograban obtener la proteccién 

arancelaria contra el exterior y otros privilegios. Como se ve, en este sistema era 

imposible encontrar una fuerza capaz de destruir el feudalismo. 

Parece evidente que dos hechos concretos aceleraron la transformacién del 

feudalismo japonés: la apertura del pais al extranjero con una fuerte demanda por 

la seda, que exigio el crecimiento de la produccién y la instalacién de industrias 

domiciliarias, y por otra parte, la devaluacion de la moneda provocada por el 

gobiemo feudal (para estorbar la efusion cuantiosa de oro) suscité el 

empobrecimiento de los campesinos y de los querreros de estamentos inferiores. 

Estos guerreros aprovecharon la coyuntura nacional de rechazo a la politica 

gubermamental y arriaron las banderas de “derrotar al gobierno militar’ (to - baku) 

y fueron ganando adeptos, tanto de las masas populares como de terratenientes y 

comerciantes relativamente ricos. Sin embargo, el asalto al poder no eliminé la 

vieja estructura feudal, antes bien la reforz6, con el establecimiento constitucional 

de titulos de nobleza, pero las cosas ya no serian iguales, pues el nuevo gobierno 

lucho en la construccién de un poderoso sistema politico centralizado. 
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A diferencia de los paises europeos, en Japén la acumulacién de capital no 

comenz6 con la expropiacién de la tierra, sino con la explotaci6n irracional y 

directa del carnpesino. 

En 1873, e! Estado promulgé la reforma a los impuestos territoriales, que a la 

postre se convertiria en la principal palanca de la acumulacion. Ahora por ley el 

tervateniente obtenia de 30 6 40% del producto de fa tierra, el Estado del 40 al 

50% y el campesino podia obtener de 20% hasta 30% del producto agricola. Esta 

reforma provocé la ruina de pequefios propietarios y su posterior transformacién 

en “inquilinos”, mientras que los grandes terratenientes acumulaban inmensas 

extensiones de tierra(31): 

En cuanto al desarrollo industrial, el Estado facilitaba por decreto no sdlo el 

abastecimiento de mano de obra barata sino que fabricaba de manera por demas 

burda a los capitalistas, cambiando bonos ptiblicos a los exguerreros por tos 

privilegios de que habian sido despojados. En otras ocasiones, el gobierno 

establecia numerosas fabricas modernas e infraestructura (inicialmente con fines 

bélicos), lo que habria de fomentar la industrializacién en general. En los casos 

mas graves, el gobierno otorgaba cuantiosos subsidios a ja industria privada, 

cuando no, se practicaba el mas descarado obsequio de empresas(32). 

Con todo, el} Estado no se limité a convertir en capitalistas a los sefiores feudales, 

dado su deprimido mercado interno, éste se lanzé a la aventura de la guerra para 

abrirle mercado a su industria y para obtener jugosos botines, segun H. Okabe, el 

gobierno japonés recibié una compensacion por parte de China de 345 millones 

de yens, también recibié la concesién de Taiwan y de las islas de Péng - hu, la 

apertura de cuatro puertos chinos, etc (33). 

Como se ve, resulta por demas contradictorio que las grandes potencias de hoy 

pregonan a los cuatro vientos la salida del Estado de los asuntos econdmicos, 

pues no solamente a éste le deben su poderosa hegemonia, sino su existencia 

misma. En el fondo, esta contradiccién solamente existe en la superficie, ya que 

atin en las peores crisis politicas, el Estado siempre ha apoyado la valorizacion 

del capital, independientemente de que su accionar disponga de beneficios 

sociales. 

Lo que si debemos aclarar es que tanto la intervencién del Estado como su 

eventual exclusién, son dos esquemas diferentes que persiguen el mismo 

objetivo: el aumento de la masa de ganancia. Aqui conviene recordar que el 

mismo Keynes aceptaba que fa intervencién estatal no puede corregir los 

desequilibrios inherentes a la practica del mercado libre, es decir, la caida de la 

tasa de ganancia, aunque si puede atenuarlos con una inversién plUblica que 

inhiba la caida de la Eficiencia Marginal del Capital. En palabras de G. Arrighi: 

«..et Estado no puede arlminar la tendencia a la crisis...£] Estado burgués sélo puede dirigir el proceso de 

acumulacién, regulandy 2! desarrollo de sus contradicciones de manera que medie entre los diversos 

intereses presentes er, 3f seno de la burguesia y sobre todo de manera que custodie los intereses 

globales"(34).



Tan exitosa fue esta alternativa de respiro al capital, que fue implantada por mas 

de dos décadas desde la 22 Guerra Mundial, eliminando parcialmente et 

“poderoso” mecanismo de ajuste del mercado, segun el comentario del maestro 

Valenzuela Feijoo: 

“Hasta los afios treinta - cuarenta, et mecanismo tradicional utilizado (para mantener ja tasa de ganancia)} fue 

la dilacin del ejército de reserva industrial. Por esta via se reducian los salarios reales, aumentaba la tasa de 

plusvalia y se reconstituia la tasa de ganancia. {Después de fa 2* Guerra Mundial) Diversos factores, 

econdmices y politicos, llevaron a impuisar otro método conceptualizado por Keynes. En éste, se utiliza la 

inflacién para reducir los salarios reales y, por la via del gasto publico, se suaviza el ciclo” (35). 

Después de la década de los 60, las limitaciones de la politica econdmica 

keynesiana adquieren mayor presencia y, 4 decir de los expertos, 

independientemente de la amplitud de la crisis, en esta etapa se hace mas que 

evidente el peligro que corre el sistema capitalista por la intervencidn del Estado, 

este peligro esenciaimente se expresa en dos factores: uno de corte politico- 

econdémico y otro que nulifica el efecto inflacionario sobre tos salarios. 

Al primero de dichos factores Kalecki le llam6 “ciclo politico”, compuesto por 

efectos derivados de las politicas de pleno empleo, que minan las relaciones de 

poder que se establecen entre ei Estado y la clase burguesa y, entre los obreros y 

la clase burguesa, pues segun Kalecki: 

“Bajo un sistema de Laissez-faire el nivel de desempleo depende, en gran medida, del asi denominado 

estado de confianza. Si éste se deteriora, la inversién baja, fo que da como resultado una caida de la 

produccién...ello otorga a los capitalistas un poderaoso contral indirecto sobre la politica gubernamental: todo 

lo que puede conmover dicho estado de confianza debe ser evitado cuidadosamente porque podria provocar 

una crisis econémica. Pero una vez que el gobierno aprende el truco de aumentar el empleo con sus gastos, 

este poderoso dispositive de control pierde su efectividad’(36). 

Asi, cuando el Estado logra minar ef poder politico burgués mediante el gasto, al 

mismo tiempo aumenta el poder de negociacién de los obreros respecto de los 

capitalistas, ya que: 

“bajo un régimen de pleno empleo permanente, et despido dejaria de jugar su papel como medida 

disciplinaria. La posicién social det empresario se veria paulatinamente socavada y la clase trabajadora 

tendria mayor confianza en si misma y una mayor conciencia de clase. Las utilidades podrian aumentar, pero 

fa disciplina en fas fabreas y la estabilidad politica son mas apreciadas wor los dirigentes que las 

ganancias"(37). 

Con to anterior, es claro que el Estado tiene limitaciones fundameniales, y una de 

ellas es que no puede empeorar las condiciones de reproduccién, por ello es que 

su gasto de ninguna manera puede modificar el status quo; es decir, no puede 

beneficiar al 100% a la clase obrera, de paso, he aqui una explicacién sobre la 

importancia de la burocracia en la reproduccion del capitalismo: 

«gi la intervencién del Estado hubiera tratado de contrastar la fuerie tendencia a fa sobreproduccién en fa 

crisis de los afios 30, con una fuerte redistribucién similar del producto social a favor de fa clase obrera...eso 

habria atenuado el estimulo representade por la necesidad que obliga a la clase obrera tanto a la venta de la 

fuerza de trabajo como a la subordinacién a la fabrica, De este modo, a las dificultades de producir piusvatla 

se habrian afiadido dificultades en la explotacién dei trabajo...Fue principalmente por esta razén por lo que el 

Estado amplié la base de consumo de la sociedad, sobre todo a través de la expansién del consumo



improductivo, una redistribucién de plusvatia que permitia su realizacién sin empeorar las condiciones de su 

reproduccion”{38). 

En cuanto al efecto de la inflacidn sobre fos salarios, Keynes acertadamente 

afimaba que la experiencia concreta mostraba unos salarios monetarios 

inflexibles a la baja. si a ello le sumamos la situacién de pleno empleo, entonces 

la escalada de salarios da como resultado una disminucién de la tasa de 

ganancia(39). En efecto, el maestro Valenzuela F., sefiala que el movimiento de 

los salarios reales tiende a independizarse de los vaivenes del proceso capitalista 

(ctisis - auge) y en la fase descendente del ciclo, el poder de regateo de los 

obreros impide su desvalorizacién a costa de una disminucién de las utilidades, 

haciendo imperfecto o simplemente ineficiente el mecanismo inflacionario 

keynesiano. 

El Estado monopélico 

Por fo que respecta al argumento de que sdlo es posible el monopolio del Estado 

bajo ciertas condiciones, se dice que solamente es valido cuando por medio del 

mercado, es imposible la realizacion libre de las transacciones, es decir, con el 

monopolio se distorsionan tanto los ingresos de fas familias como las costes de 

fos productores vinculados con los bienes que produce el monopolio. Sin 

embargo, atin con las desventajas que supone el monopolio privado, el propio 

Friedman considera que éste es preferible frente al monopolio dei Estado porque: 

“Si la sociedad tuera estatica, de tal forma que las condiciones que dan origen al monopolio técnico 

continuaran existiendo con toda seguridad, entonces tendria poca confianza (en preferir el monopolio 

privado)... Sin embargo, en una sociedad que cambie rapidamente, muchas veces cambian también las 

condiciones que originan el monopolio técnico, y me imagino que tanto la regutaci6n publica como el 

monopolio puiblico reaccionan mucho menos ante esos cambios de situacidn ...(es decir)...no se les podra 

eliminar tan facilmente como al monopolio privado"(40). 

Segtin Friedman, si debemos creer en el monopolio privado es porque las fuerzas 

productivas permanentemente cambian y pueden hacer obsoleta la fuerza del 

monopolio técnico. En efecto, Friedman dice que en los Estados Unidos, a 

principios del presente siglo, ya existia un monopolio sobre fos ferrocarriles, éstos 

se enfrentaban a la sociedad con los precios, lo cual provocé el nacimiento de la 

reguiacién estatat ferroviaria. Sin embargo, con el advenimiento de empresas de 

autobuses, lineas maritimas y aéreas, a la vuelta de los afios el poder del 

monopolio desaparecié por completo, en tanto que fa regulacién estatal, que al 

principio protegia al ptiblico, no solamente no dej6 de existir, sino que ahora, 

curiosamente defiende a este sector de la competencia de otros medios de 

comunicacién(41). 

Nosotros creemos que a este analisis le falta ponderar otros elementos, por 

ejemplo, el caractcr social. Si bien es cierto que se debe dar marcha atras al 

monopolio estatal donde ya no hace falta, también es cierto que se debe 

mantener cuando !a eficiencia de la nueva tecnologia se cobra por encima del 
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bienestar social que contieva su instalacién. Ver por ejemplo en la ciudad de 

Mexico, donde ef transporte publico terrestre (eléctrico) cobra sdlo 1.50 pesos el 

destino a los diferentes puntos estratégicos de la ciudad y sdlo representa el 3.5% 

del salario minimo, sin embargo, existen otras alternativas privadas de transporte 

cuyos precios fluctdan hasta 8 pesos el viaje, y en este caso, el costo esta en 

funcién de las distancias del destino del usuario, asi el salario se ve afectado 

hasta en 13.3%, por supuesto que aqui no vale la pena eliminar la participacion 

del “ineficiente’” monopolio estatal. Pero siguiendo a Friedman, también la 

industria petroquimica deberia ser vendida a fas empresas privadas. No cabe 

duda de que en este sector las técnicas de produccién se han modermizado de 

manera relevante y seguramenie la implantacién de estas técnicas mejoraria la 

explotacién y comercializacién del hidrocarburo, solamente que existe un 

inconveniente: de esta actividad productiva el Estado obtiene ingresos para planes 

y programas de asistencia social, funciona como aval del enorme empréstito 

cedido a nuestro pais por fos Estados Unidos en el primer semestre de 1995 

(calculado en 50,000 M.D.) y representa un tercio de las divisas que ingresan a 

nuestro pais para financiar los programas de salud, educacién, etc. Tampoco 

creemos que en este caso se debe ver la eficiencia como criterio de eliminacién 

de la participacién estatal. 

Otro de los elementos que debemos observar en fa argumentacién monetarista 

son los costos involucrados con el monopolio publico. En ios actuales tiempos de 

liberacién econémica parece absurdo que el Estado tenga injerencia sobre la 

produccién cultural del pais (tanto en las artes mayores, como en el cine, la 

literatura, la radio, etc.) aunque fas necesidades de teivindicar e impulsar las 

expresiones artisticas tradicionales y universales sean sentidas. Lo propio seria, 

sin embargo, que la sociedad misma se encargara de realizar tan loables 

abjetivos, no sdélo porque de esta forma dicha actividad privada pudiera subsanar 

de manera mas eficiente una demanda cultural dada, sino que ademas se 

eliminaria la visién y el dominio ideolégico estatal sobre “lo que es y lo que debe 

ser’ la expresion artistica y cultural de un pueblo. 

Por otra patte, nosotros consideramos que si tenemos una estructura econémica 

heterogénea(42), con miles de pequefios negocios y sdio un pufiado de grandes 

empresas, y donde ademas, el grado de integracién productiva entre ambos tipos 

de empresas es minimo, entonces no existen mecanismos compensatorios del 

mercado que aseguren un permanente incremento del empleo con equilibrio 

macroeconémico y mucho menos, que esta estructura pueda desplazar al Estado 

de su papel econémico, si a esta situacién le agregamos la existencia de una 

lucha por el mercado nacional por la apertura comercial, no existe fa mas remota 

esperanza de que las empresas pequefias puedan competir eficientemente contra 

la empresa transnacional. Asi las cosas 4Qué caso tiene que nos oferte la IP 

nacional o extranjera, bienes y servicios de calidad y buen precio, si no tenemos 

ingreso? o Para qué nos sirve tener superavit o cuentas alegres en el balance 

pUblico si no existe bienestar social?



Como fo hemos visto, la politica neoliberal no sdlo es errénea en tanto que el libre 

mercado no asegura ni la eficiencia ni la generacién de beneficios por parte de la 

IP, ademas es una politica adversa a los intereses nacionales, ya que actuaimente 

se prefiere pagar una deuda extema gigantesca con los programas de ajuste del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) a atender fas necesidades sociales 

prioritarias(43). 

Otra consideracién que debemos tener en cuenta es que el gasto del gobierno 

emana basicamente del conjunto de la sociedad, por los impuestos y el pago por 

ios bienes y servicios que oferta el Estado. Asi, un aumento de los precios por los 

servicios del Estado, deberia estar repartido equitativamente entre toda la 

poblacién, segtin la carga tributaria al ingreso, si por el contrario, el Estado decide 

absorber e! incremento de los costos, la situacion no cambia, ya que todos 

financiamos el gasto; no obstante, cuando hablamos del iucro privado, las 

empresas simplemente transfieren el aumento de los costos sobre los precios, de 

tal forma que se evite sacrificar las utilidades. En efecto, con un mercado 

oligopélico, las empresas pueden compensar la caida de su tasa de ganancia 

aumentando jos precios, conirolando la produccién y fa oferta det mercado(44). 

Como se ve, con la salida del Estado, los consumidores son los qué cargan con el 

peso de ia modernizacién técnica monopdlica. 

EI Estado inflacionario 

En cuanto al tépico de los procesos inflacionarios asociados con la participaci6n 

del Estado, conviene sefialar que el argumento que hace responsable al Estado 

de las movimientos de los precios, es que la economia de equilibrio es el 

resultado de la libre accién de la oferta y la demanda, que permiten al mercado 

ser ef mecanismo de ajuste ante los eventuales desequilibrios del sistema. Por 

ello, toda accién del Estado, tergiversa dicho funcionamiento “natural” y provoca 

Unicamente una reasignacién de recursos y ta presién sobre el sistema de precios, 

© dicho en otros términos: 

Con un nivel dado de producto e inversién privada, las compras gubernamentales 

tenderan a modificar los precios y los salarios, pero en un segundo momento, el 

gasto del Estado también provocara un aumento de las tasas de interés. Como 

reaccién a menores recursos, los capitalistas demandaran mayores cantidades de 

dinero para inversion (como resultado natural del creciente aliciente de enajenar la 

produccién y la obtencién de plusvalia) sin embargo, la inversién privada habra 

disminuido en la misma proporcién que aumenté el gasto guternamental; esto es, 

solamente asistimos a una reasignacidn de factores con un nivel mas elevado de 

precios y sin cambio en el nivel de producto. 

En efecto, por el lado de los recursos financieros, la politica monetaria provocara, 

un aumento de precios sin modificar el nivel del producto final, ya que la 

expansion fiduciaria bajara momentaneamente las tasas de interés y aumentara la 
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demanda de créditos, pero sdlo hasta agotar el mercado de factores, es decir, 

hasta el limite donde los salarios comiencen a crecer y junto con ellos los precios 

de todas las dems mercancias, hasta compensar la oferta monetaria real, de 

modo que se tiene e! mismo nivel de producto, de empleo, de tasas de interés, 

etc., pero con precios mayores. 

Desafortunadamente el argumento precedente olvida que el equilibrio natural del 

mercado ni es eficiente, ni automaticamente reinstaura el equilibrio. El mismo 

Keynes demostré que las reacciones de la demanda por un numerario mayor no 

necesariamente conlievan hacia una disminucién de fa tasa de interés, si por 

ejemplo, la gente prefiere mantener una cantidad dada de efectivo u otros activos 

ante una tasa de interés tan baja (trampa de liquidez); y en el mercado de bienes 

tampoco existe la relacion directa entre inversién y ahorro, sino que la primera 

depende de la EMK y ésta de las expectativas de riesgo en el mundo de los 

negocios, pues segdin James Tobin(45): 

“En las sociedades modemas de capitalismo industrial, los precios y los salarios responden con jentitud a fos 

excedentes de oferta o demanda, y en forma especialmente lenta al exceso de oferta. Durante un corto plazo, 

las altas y bajas de la demanda que se registran en la produccién, estén lejos de ser absorbidas en fos 

precios. .Aun cuando los salarios monetarios y los precios fueran los causantes de los excesos de demanda 

u oferta en el mercado, su flexibifidad no estabilizaria necesariamente las economias monetarias sujetas a 

choques de demanda o de oferta..."(46) 

Estas imperfecciones dei mercado fueron lo que levé a Keynes a afirmar que el 

Estado deberia participar activamente para eliminar las distorsiones de la EMK, ya 

por medio del gasto 0 por la via fiduciaria. 

El unico argumento convincente de los monetaristas, es aquél que sefiaia que en 

determinadas condiciones productivas, al gasto de! Estado corresponde un 

incremento de precios. En efecto, con una economia de pleno empleo, todo 

aumento de dinero implicaré una variacién automatica de los costes. En 

condiciones normales, sin embargo, el gasto publico afecta !a produccién, el 

empleo, las ganancias y los precios, ya que: 

“Debemos considerar en primer lugar el efecto de los cambios en la cantidad de dinero sobre la magnitud de 

la demanda efectiva, y el crecimiento de ésta 1a, en términos generales, a aumentar la cantidad de 

ocupacién y a elevar el nivel de precios“(47). 

Lo anterior no solamente implica que el Estado debe actuar como ente econdmico 

para menguar las situaciones de crisis, sino que, ademas, los efectos de la politica 

monetaria (y fiscal) sobre el nivel de producto y el empleo, virtualmente echan por 

tierra la hipétesis neoliberal de que existe una dicotomia entre la economia “real” y 

la ‘nominal’.



La Apertura comercial 

Antes de terminar este apartado, es necesario sefialar algunas consecuencias de 
la especializacién derivada de ta argumentacion de David Ricardo sobre el 

-comercio internacional. 

Invariablemente Ricardo suponia que en términos del bienestar, la apertura al 
comercio internacional permitia la especializacién y ésta aseguraba tanto fa mejor 
asignacién de recursos, como el maximo de productividad. Sin embargo, debemos 

puntualizar que e! éxito de la especializacién y del libre comercio, no asegura el 

bienestar de todas las naciones. 

En efecto, la argumentacién de David Ricardo formaba parte del discurso 
propagandistico de los industriales ingleses del siglo XVII| que, una vez 

conquistado por entero el mercado interno, tuchaban contra el} proteccionismo al 

comercio exterior, pues requerian de fa exportacién para no interrumpir su 
proceso de acumulacién de capital; pero hay mas, si bien ia batalla del fibre 
comercio no asegura la maximizacién del bienestar para todos los paises, ésta si 
puede asegurar la dependencia de paises subdesarrollados, ya que por un lado 

se tiene un pufiado de naciones productoras de bienes de capital y con una 

estructura monopdlica, y por otro lado, se tiene una vasta gama de paises 
primario-exportadoves que no sdlo dependen de dichos bienes de capital sino que, 
ademas, sus exporaciones concurren en un mercado altamente competitivo, lo 

cual disminuye sus precios 0 términos de intercambio con respecto a las naciones 

de! primer mundo. Ademas, fos beneficios de la especializaci6n dejan mucho que 
desear, en tanto que la historia diaria ensefia que lejos de disminuir tos precios de 
los bienes de capital exportados por paises industrializados, constantemente 
aumentan en desmedro de los bienes exportados por los paises subdesarrollados, 
y aqui hay que sefialar que la continua disparidad de productividades e ingresos 
que se observan en las relaciones comerciales de paises desarrollados y 
subdesarrollados, adquieren en nuestra ciencia econémica  miltiples 
explicaciones. 

Una de ellas sostiene que si los precios de las materias primas varian 
normalmente hacia abajo, ello es resultado del poco contenido de valor agregado 
que poseen y a la enorme oferta que de estos productos concurren en el 

mercado. 

Otra explicacién manifiesta que las disparidades de productividad e ingreso son 
resultado del proceso de acumulacion de capital a escala mundial, segdin el cual, 
para evitar la caida de la tasa de ganancia, los capitalistas de paises 
desarrollados, permanentemente transfieren miles de capitales hacia paises 
subdesarrollados, para que al combinarse con una fuerza de trabajo de menor 
costo se alcancen beneficios ms elevados que en sus areas de origen, y esto 
permite la produccién de bienes salarios o de materias primas a un costo 

econdmico mas barato(48).



No opstante lO anietlor, ya desde el sigld pasado, Wiaix y engeis dadian 

descubierto Ia burda estrategia imperialista inglesa del librecambio, como lo 

muestra la siguiente anécdota de Engels que nos permitimos reproducir por su 

frescura y actualidad: 

“Hace aproximadamente quince afios viajé...con un inteligente hombre de negocios...que se 

interesaba especialmente por el hierro .fy).. sacé a relucir los archiconocides topicos 

fibrecambistas: gno era inconcebible -me dijo- que gente de negocios tan expertas como los 

norteamericanos pagaran un tributo a los duefios de sus altos hornos y a sus industriales, cuando 

por el mismo precio podrian recibir de Inglaterra los mismos articulos u otros mejores?,..Pues bien 

-intervine yo-. Si Estados Unidos ha de convertirse en un pais industrial...sdlo tiene ante si dos 

caminos: o librar, en régimen de libre cambio, digamos durante cincuenta afios, una lucha de 

competencia extraordinariamente costosa contra la industria inglesa, que le lleva cien afios de 

delantera, 0, recurriendo a fos aranceles protectores, eliminar la competencia de los ingleses por 

espacio, supongamos, de veinticinco afios, con la casi absoluta certeza de que, al cabo de ese 

tiempo, ia industria norteamericana conquistara un puesto en el mercado mundial abierto. &Cual 

de estos carninos es el mas corto y el mas barato?...El librecambista escocés me escuché sin 

replicar ni una palabra’(49). 

1.3. El modeto salinista 

En los apartados anteriores sefialamos y discutimos de manera general, los 

principales tépicos relacionados con el modelo neoliberal de politica econdmica. 

Ahora debemos comentar -atin a vuelo de pajaro- cual fue fa vision y el diagnéstico 

del presidente Carlos Salinas sobre la economia mexicana por dos razones: para 

verificar qué tanto se aleja 0 se acerca su estrategia de desarrollo con el modelo 

neoliberal y cuales estrategias se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) para aicanzar las metas de bienestar social y econdémico de la naci6n. 

EI PND se compone de tres propuestas generales, a éstas se les llam6 Acuerdos, 

y por fa naturaleza de nuestra investigacién, sdlo nos ocuparemos del que nos 

corresponde, a saber: Acuerdo Nacional para ta Recuperacién Econémica con 

Estabilidad de Precios (ANREEP). 

Durante !a presentacién del Plan, asi como en la exposicién de motivos del 

ANPREEP, se insiste constantemente en una necesidad prioritaria y fundamental: 

el cambio. Salinas estaba convencido de que la sociedad, la economia y fa forma 

de hacer politica requerfan de un cambio permanente. Como secretario de 

Programacién y Presupuesto del gobierno delamadridista, Salinas habia conocido 

de cerca la gran depresién a que fue sometida la economia nacional, para paliar la 

crisis de la deuda de 1982, y sabia que el enorme retroceso del Estado como 

motor dindmico de la produccién ya no tenia regreso, en adelante, se priorizaria el 

equilibrio macroecondmico, asi las cosas, la principal carta politica de Salinas era 

manifestar esa sed de cambio en fas relaciones del Estado con la sociedad y de 

ésta con respecto al mundo(s0). 
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Para lograr ese gran cambio y el crecimiento econémico equitativo, Salinas creia 
que era indispensable alcanzar tres metas: estabilizacion de la economia, 
disponibilidad de recursos y modemizacién de la economia. 

A) _ Estabilizacién de la economia 

La estabilizacién de ja economia se planteaba a fa luz de los tragicos 
acontecimientos de 1987, con la caida de la bolsa de valores y la resultante 
inflacién galopante que amenaz6 con transformarse en hiperinflacion, lo cual 
oblig6 al gobierno a instrumentar un plan de choque (llamado Pacto de 
Solidaridad Econdémica) para controlar el aumento de los precios. 

En efecto, Salinas entendia que sin una estabilidad macroeconémica, todos los 
estuerzos productivos fracasarfan, ya que con un escenario de inflacién, los 

capitalistas estarian mas empefiados por mantener el valor de sus activos que en 
invertir, ademas, fos salarios se verian rebasados por los precios internos y la 
constante lucha por reivindicar las conquistas salariales frente al incremento de 
precios, rapidamente eliminarian la certidumbre en tos negocios y reapareceria la 
especulaci6n. Por otra parte, un crecimiento dindmico de la economia, mas rapido 
que ef que naturalmente se alcanza en condiciones normales, generaria el 
estrangulamiento del aparato productivo, causado por los cuellos de botella de la 
estructura econémica, reapareciendo fa inflacién y los déficit en el sector externo y 

la crisis productiva, por ello, Salinas sentenciaba: 

“Habremos de ser firmes para evitar poner en peligro la estabilidad, y con ella la posibilidad real de aleanzar 
el crecimento sostenide y justo, con apresuramientos que llevardn a querer lograr el aumento rapido de ta 
actividad econémica antes de crear las condiciones para su permanencia... Primero es crecer con 
estabilidad, y sdlo en esa medida aumentar los recursos globales para atender las demandas”(51). 

B) _ Disponibilidad de recursos 

La disponibilidad de recursos se planteaba en la mas simple de las razones 
econdémicas. Para crecer se requieren inversiones, pero con el elevado nivel de 
deuda externa y su servicio (calculade para 1988 en 93.3 M.M.D. en capital y 10.1 
M.M.D. en intereses), hacen imposible el crecimiento del ahorro interno. En este 
sentido, el imperative de disminuir el flujo de recursos al exterior se hizo Mas que 
prioritario. La meta del nuevo gobierno era disminuir el servicio de la deuda de 7% 
del PIB al 2%. Posteriormente veremos que los esfuerzos por aliviar el peso de la 
deuda fueron mas que efimeros. 

En el PND se insiste que tanto el deterioro de los términos de intercambio, como 
el desenvoivimiente desfavorable del sector externo solamente se podran revertir 
aumentando las exportaciones no petroleras, ya que la obtencién de divisas por 
medio de productos con demasiada concurrencia hace mas vulnerable la relacion 
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de intercambio, como lo mostré la crisis econémica de 1981(52). Asi, para 

aumentar los recursos de inversién y ahorro interno, el PND propone tres 
estrategias: fortalecer el ahorro ptiblico, modemizar el sistema bancario y 

renegociar el pasivo nacional. 

En el primer caso, el gobierno se comprometia a generar un ahorro o superavit en 
sus finanzas y para ello, se llevaron a la practica dos medidas basicas: elevar los 
impuestos y contraer el gasto corriente, o lo que es igual, provocar recesion 

interna y privatizar. 

En cuanto a la modernizacién del sistema bancario, se insistié en disminuir los 
requerimientos de financiamiento del sector publico para liberar recursos y apoyar 
a las actividades productivas, en adelante, el financiamiento del sector publico 

seria subsanado con operaciones de mercado abierto, ademas se eliminarfa tanto 

la regulacién excesiva como a la banca de fomento en operaciones de ventanilla 
al ptiblico. Asi mismo, se fortaleceria el mercado de capitales para hacer mas 
expedita la obtencién de recursos para las empresas. Algunos resultados de esta 

estrategia ya los vimos. 

Como estrategia de la renegociacién de la deuda, se consideré realizar diversas 
gestiones con los organismos financieros internacionales (F.M.I. y Banco Mundial) 
y con organismos privados, asociaciones y gobiemos involucrados, para obtener 
recursos tanto para respaldar la renegociacién de deuda como para financiar 
desarrollo y para obtener una disrninucién del capital e intereses con un plan de 

muiltiples opciones. 

C) Modernizacién econémica 

Con respecto a la modemizacién econémica, ésta se planted como la 
incorporacién de la innovacién y/o la adaptacién de nueva tecnologia a los 
procesos productivos para lograr mas productividad y mas competitividad, factores 
imprescindibles para generar crecimiento real o no inflacionario. Aqui conviene 
anotar las propuestas sobre ampliacién de infraestructura, inversion extranjera, 
comercio exterior y desarroiio tecnolégico que planteaba fa estrategia 
gubernamental, ya que en el siguiente capitulo verificaremos los aciertos y 
carencias de dicha estrategia. 

Dado el ahorro financiero del sector publico, las actividades de mantenimiento, 
fomento, creacién y mejoramiento de infraestructura no podrian ilevarse a cabo 
sin la participacién de la iniciativa privada; esta participacion seliaba la retirada del 
sector ptiblico en la economia, veamos: 

“Por problemas derivados de la situacién actual (refiriéndose al forzoso ahorro det sector publico para pagar 
la deuda) el sector gubernamenta! ha disminuido su gasto en construccién, con impactos adversos en {a 
provisién de infraestructura, el empleo y {a actividad econémica, Una salida parcial a este problema lo 
constituird la participacién de los demas sectores en obras que !a comunidad requiere"(53). 
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En fa construccién y ampliacién de vias de comunicacién, energia eléctrica, etc.: 

“Con estricto fundamento en la ley, se podra concesionar a particulares ja 

construccién y operacién de autopistas y puentes. La participacién privada en este 

renglén contripuira al rapido desarrollo de la infraestructura que requiere el 

pais...Los objetivos nacionales en materia de energ/a...requieren una ampliacion 

en la capacidad de produccién y transformacién de hidrocarburos y un aumento 

en las inversiones...(por ello)...Sera preciso incrementar los recursos utilizando 

financiamiento pubtico, privado y externo en los términos que establece la ley”(54). 

En cuanto al comercio exterior, ef PND sefiala que el modeto de crecimiento con 

sustitucion de importaciones, le habia dado un gran impulso a la economia, pero 

también habia generado enormes desequilibrios estructurales, como el 

crecimiento industrial en detrimento del campo, una concentracién del ingreso 

preocupante, la generaci6n de una estructura industrial heterogénea y 

monopdlica, que crecié al amparo de la politica proteccionista, y que para 

mantener en funcionamiento a dicha estructura, cada vez era mds evidente la 

necesidad de importaciones crecientes, etcétera. 

Este estado de cosas sdlo pudo sostenerse hasta 1976, afio donde el gobierno 

decide (con una macro-devaluacién) que Ja industria debe adaptarse a las nuevas 

circunstancias econémicas de la nacién, sin embargo, las presiones politicas 

obligaron al gobiemo a postergar el ajuste de las finanzas publicas y a financiar su 

creciente gasto por la via del ahorro externo y con los ingresos petroteros, hasta 

que en 1981, con la caida de los precios de los hidrocarburos, ei pais se convierte 

enun exportador neto de recursos, entonces el gobierno se ve obligado a iniciar 

un proceso irreversible: ef cambio estructural y el retiro del Estado de la economia 

como motor det crecimiento. 

Para eliminar la ineficiencia productiva y la. protecci6n externa excesiva a 

empresas monopdlicas, el Estado inicia en 1986 un proceso de apertura 

econdmica (con el ingreso de México al GATT). Desde entonces, la norma sera la 

competencia, bajo la cual, las empresas deberdén aprovechar las ventajas 

comparativas que posee el pais. Con esta dindamica, el nuevo gobierno estimaba 

que se generarian mas y mejores empleos, la obtencién sana de divisas para 

financiar el desarrollo econémico equilibrado y la integracién industrial a los 

sectores mas dinamicos del comercio exterior; esto significa que ia accion de fa 

empresa privada, en un marco de apertura y competitividad economica, seria el 

nuevo motor de fa economia, pues seguin Salinas: 

“La apertura de la economia a la competencia externa es irreversible. El 
empresario mexicano deberd aprovechar las oportunidades de la apertura y la 
modernizacién; su éxito dependerd de la productividad y de la capacidad para 
organizar la produccién y el comercio"(55).



Para alcanzar ia productividad de las empresas mexicanas y su modernizacién 

tecnoidgica, el PND consigna toda una gama de buenos propésitos, pero entre tos 

mas importantes debemos destacar ‘os siguientes: marco tributario competitivo, 

modernizacion tecnolégica, promover fa integracién de la maquila a la industria 

nacional, apoyo a las empresas exportadoras, negociar acceso de exportaciones 

mexicanas en los mercados internacionales, es decir, desregulaci6n y apertura 

comercial. 

Sobre ef tema de inversién extranjera, el texto oficial sefiala que la apertura 

econémica obligard a las empresas extranjeras que estan en nuestro pais a 

competir, tanto por el mercado nacional como en el exterior, lo cual generara la 

entrada de inversiones y tecnologia. 

Conviene sefialar que si bien és cierto que la estrategia de promocién de la 

inversién extranjera consignaba que para no minar la soberania econdémica de la 

nacion, sdélo se permitiria el ingreso de inversién extranjera, ahi donde la ley lo 

permitia, en realidad, existid poca claridad con respecto a mantener intacto el 

marco juridico correspondiente, de tal forma que, el texto del PND dejaba 

indeterminado e! campo de accién para dichas inversiones, esto se puede 

comprobar cuando leemos: 

“En la situacién actual, es factible promover un incremento sustancial en la inversién extranjera directa 

mediante la simplificacion de los reglamentos, normas y tramites que inciden directa o indwectamente en el 

establecimiento o expansién de empresas extranjeras”(56). 

Por ultimo, la administracion salinista consideraba, en cuanto al desarrollo 

tecnolégico, que nuestro pais, si quiere competir eficientemente, sin considerar 

sus ventajas comparativas en una mano de obra y recursos baratos, 

necesariamente debe invertir y fortalecer dichas areas del conocimiento y la 

técnica con mayor rapidez y eficacia. En este sentido, el Plan sefiala las 

siguientes acciones: mas recursos a la actividad cientifica, crear programas de 

formacién de recursos humanos, financiamiento a la industrializacién de empresas 

privadas, mejorar infraestructura educativa en calidad y cantidad, y garantizar la 

propiedad intelectual. En el siguiente capitulo veremos que dichas acciones fueron 

letra muerta ante el permanente y sistematico retroceso del apoyo al desarrollo 

tecnoldgico. 

Esta es, a grandes rasgos, la estrategia general y las politicas que el gobierno 

concibid para lograr ja transformacién y modemizacién de ta estructura 

econémica, que podemos resumir en buenos propdsitos y sdlo estrategias 

generales: apertura general de la economia para hacer eficientes a las empresas; 

eliminacién del gasto puiblico para controlar la inflacién y asegurar el pago del 

servicio de la deuda externa; privatizaci6n para mantener sin presiones las 

finanzas pUblicas (y a final de cuentas la estructura de las tasas de interés 

internas), y liberar recursos del sistema financiero y que la |.P. sea el principal 

responsable del desarrollo econémico, es decir, la confianza plena de que 

siguiendo al pie de la letra fas recomendaciones de politica econémica liberal el



pais aleanzaria el desarrollo econémico con equilibrio. En el siguiente capitulo, 

sefialaremos el avance y los obstaculos que enfrentaron dichas estrategias. 
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Capitulo IT i Crisis de apertura o apertura de la crisis? 

2.1 El cambio estructural 

En el discurso neoliberal se dice con frecuencia que los organismos estatales en 

paises de ingresos medios y bajos funcionan deticientemente, que los empleados 

son improductivos y que en particular, las politicas de personal y el caracter 

especial de la administracién publica son erroneas y miopes. Al respecto, el Banco 

Mundial (B.M.) sefiala que los maestros desmoralizados no pueden dar una buena 

educacion, que el médico tiene que completar sus ingresos con microempieo y en 

consecuencia, no ofrece un buen servicio a los pobres, y que el personal 

administrativo frecuentemente recurre a otras fuentes cuestionables de ingreso 

como pagos en especie, privilegios especiales, pluriempleo, corrupcién, etc.; 

siguiendo las observaciones del B.M. esta dinamica burocratica se agrav6 por dos 

elementos fundamentales: la crisis de finanzas publicas y los desajustes 

macroeconomicos de los afios setenta y ochenta. En el primer caso, {a falta de 

recursos aminore los salarios reales y justificd la mediocridad burocratica y su 

corrupcién, por su parte, la crisis econdmica aumento el desempleo y la 

bancarrota de empresas privadas, por ello tos gobiemos, temerosos por la 

posibitidad de que la crisis agravara los problemas econémicos y politicos, 

entrentaron la adversidad con mas empleo a costa del déficit puibtico, del 

desequilibrio del mercado financiero e incluso a costa det ajuste 

macroeconémico(1). 

Este diagnéstice general coincide ampliamente con la evaluacion que en nuestro 

pais realizé el responsable de privatizar o desaparecer entidades estataies: 

Jacques Rogozinski; sin embargo, su discurso salinista, aderezaba la exégesis 

neoliberal del B. M. con conceptos eficientistas como modemizacidn, optimizacién 

de recursos, eficacia administrativa, etc., para hacer saber que el conjunto de 

reformas estaba en marcha y sin retroceso(2). Seguin Rogozinski, las empresas 

plblicas (E.P.) son ineficientes porque persiguen objetivos distintos al de las 

empresas privadas. De hecho, las decisiones y el manejo de las E.P. sobre las 

combinaciones de factores (capital/trabajo) siempre son inferiores a las 6ptimas, 

generaimente porque el “principal gubernamentat” (Secretario de Estado, Director 

© Presidente) asigna un valor electoral a los trabajadores de las E.P., de esta 

forma (advierte Rogozinski) las estrategias empresariales son desplazadas por 

otras metas extraeconémicas como: 

* Desplazamiento de objetivos sociales y econdémicos por objetivos politicos 

(desempleo, redistribucién del ingreso, elecciones). 
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e Ineficiencias internas en los niveles de actividad burocratica que provocan 

imperfecciones en fas estructuras de estimulos que a su vez, generan 

desviaciones en precios y en la intensidad del uso de factores. 

¢ Intervencién de caracter politico en lugar de empresatial en tas decisiones 
administrativas, lo que impide ligar el nivel de esfuerzo personal ai ingreso, 
introducir nuevas estructuras y estrategias sin rigidez, y la conformacion de un 
consejo de administracién que supervise y valide los esquemas administrativos 
e introduzca sistemas generalizados de estimulos para aumentar productividad. 

e EI grado de monopolio resta incentivos para escoger el tamafio dptimo de 

planta que minimice costos productivos(3). 

De este andlisis economicista, faciimente podemos extraer dos conclusiones 

importantes: que las E.P. son actividades que responden a intereses o proyectos 

politicos y que como estructuras productivas, solo permiten et drenado sistematico 

de recursos de la sociedad. 

Para corregir estos problemas los neoliberales piensan que es necesario iniciar 

una transformacion, pero si bien este proceso entrafia una serie de reformas 

econémicas que pretenden ampliar los beneficios de las mayorfas en ei largo 

plazo; no obstante, en el corto y mediano plazo el reajuste implica un costo, que 

por regla general siempre terminan pagandolo dichas mayorias(4). Asi por 

ejemplo, todo ajuste de la actividad estatal supone una pérdida de salarios reales 

y desempleo, de hecho, todos los paises que realizaron transformaciones vieron 

disminuir sus salarios reales y empleo hasta en 30% e incluso, en aquellos paises 

que tuvieron éxito en sus politicas, si bien dichos salarios contuvieron su caida por 

la baja inflacién, jamas recuperaron los niveles de bienestar como en Bolivia, 

Ghana y México(5). 

Con todo, este discurso tiene fe en que el retiro del Estado de la economia 

generara libertades y oportunidades para las empresas, a tal grado, que 

coadyuvara en una mejor redistribucién de) ingreso, es decir, la competitividad en 

los mercados permitira que la empresa funcione con mayor eficiencia productiva y 

esto Ultimo es lo que tiene un efecto real sobre el bienestar social, 

incrementandolo de manera mas clara y efectiva que las politicas de subsidios o 

de un mayor monto de recursos destinados a ese fin. 

Pero las bondades del proceso de desincorporacién no pueden afectar a todos 
por igual, advierte Regozinski, segtin la participacién de las clases con respecto a 
las E.P., la privatizacién tiene diversos significados. En los ciudadanos, por 
ejemplo, los ingresos que recibe el Estado se pueden traducir en impuestos 
reducidos, mayor consumo, inflacién minima, etc. En los consumidores de las 
empresas privatizadas {os beneficios son limitados ya que el cambio inicial afecta 
el precio, la cantidad y 1a calidad de los productos consumidos. Para los nuevos 
duefios su beneficio dependera de que el precio de venta haya sido menor que su 
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maxima disponibifidad para pagar por la empresa y en los proveedores de 

insumos, seguramente pierden con las nuevas politicas de minimizacién de 

costos, diversificacion de cartera de proveedores, etc(6). 

A nivel macro, la privatizacién puede afectar diferentes mercados. Cuando los 

mercados de capitales no son suficientemente desarrollados pueden existir 

problemas de liquidez, las empresas demandaran capital y haran elevarse las 

tasas de interés, llegando a producir tendencias recesivas, a menos que el flujo de 

ahorro externo sea suficiente y que al mismo tiempo el Estado disminuya sus 

necesidades de financiamiento. 

Respecto a la distribucién del ingreso, los nuevos esquemas productivos por 

regla, maximizan el consumo de los particulares, y la liberalizacion de capital, por 

disminucién de requerimientos de parte de! Estado, necesariamente se traducira 

en mayores inversiones y empleo productivo. 

Como fa privatizacién impulsa el proceso productivo con reglas de calidad mas 

adaptables a un dmbito de competencia, en el mediano y largo plazo la 

liberalizacién de ia economia introduce mejoras en e] consumo y fa inversién 

privada. Pero en mercados que muesiran rigideces, un sistema financiero 

deficiente (aitas tasas de intermediacién, minima captacién, etcétera) o en 

economias donde el Estado muestra un papel mas importante, la privatizaci6n no 

garantiza un desarrollo productivo inmediato, en estos casos la reduccién de las 

E.P. puede ser mas Jenta e incluso deseable. 

Por Ultimo, fos beneficios de la venta de empresas se ve reflejado en finanzas 

“ganas”, pero también de manera directa en la inflacién, las tasas de interés, la 

inversion (tanto pUblica como privada), el gasto social (SEDESOL) y la deuda 

interna(7). 

Estas son las previsiones que argumenta Rogozinski y el Banco Mundial sobre la 

economia libre. Por nuestra parte, consideramos que e} periodo de transicién 

requiere de tiempo, flujo de recursos, coherencia entre fa privatizaci6n y la politica 

monetaria, pero sobre todo el sacrificio amplio de tas masas, salvo en el hipotético 

caso de que se dieran ciertas condiciones y estrategias politicas adecuadas al 

cambio estructural y que, a la luz de nuestra realidad, se antojan imposibles como: 

1. Que la reforma fuera gradual y que se partiera de una situacién de 

equilibrio. Esta posicién genera un margen de maniobra para la 

transferencia de activos del Estado e incluso el impulso de sectores mas 

vinculados con el comercio exterior para que demanden los empleos que 
se perderan con la privatizacién. Sin embargo, la experiencia ensefia que 

si existen resistencias naturales en estabilidad, con mayor razén en 

periodos de ajuste. La regla es que la transformacién se da en un 

contexto de crisis, donde el modelo de politica econémica expresa su 
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agotamiento y fa economia se encuentra agobiada por una inflacién 

galopante y la escasez de divisas. 

. Que el inicio y el ritmo de las reformas gocen de consenso pleno en la 

ciudadania, fo cual supone una aceptaci6n de la eliminacién (gradual o 

no) de empleos no viables y que existe veracidad con respecto a las 

politicas del gobierno. Sin embargo, como ya se menciond, siempre se 

inicia el cambio en plena crisis econémica y generalmente se inicia con 

“planes de choque” y un proceso de liberalizacién acelerada, por ello ta 

actitud de fas masas (a veces también de los capitalistas) es de 

resistencia y desconfianza hacia las politicas del gobierno. 

. Que exista coherencia en las estrategias o que las politicas obedezcan a 

una programdtica establecida de cambio sin rupturas en el aparato 

econémico. Se refiere a que toda reforma debe considerar no sdlo los 

Ambitos de competencia experiencia dice que !a adaptabilidad de la 

economia al comercio exterior, asf como las reformas al mercado de 

trabajo tienen menor éxito de aplicacién y generan “cuellos de boteila” en 

varios frentes: en el caso de las empresas, su éxito dependera de la 

flexibitidad para adaptar la planta productiva a fa (las) nueva lineas de 

produccién con otra productividad exigida, y la capacidad para 

diversificar mercadotecnia, productos, economias de escala, minimizar 

costos, etcétera. En el caso de! mercado laboral, la natural resistencia de 

los trabajadores a aceptar salarios mdviles que exigen las nuevas 

condiciones de competitividad internacional, el poder de los sindicatos y 

las barreras a !a movilidad de la mano de obra, que no se despiaza tan 

faciimente hacia los sectores dinamicos, ya por dificultades regionales, 

econémicas e incluso sociales, afectan los costos y fa competitividad 

externa. Todo esto se traduce en devaluaciones recurrentes o en una 

presién constante sobre ta balanza comercial, que en el mediano plazo 

(dependiendo del nivel de reservas del pais) terminara en una 

sobrevaloracién de la moneda hasta su desplome, como sucedié con las 

reformas Chilenas en 1982(8). : 

. Que la privatizacién goce de fiuidez en los ambitos prioritarios de la 

economia. Esta propuesta sugiere que en la estructura social existen 

fuertes energias privadas que se encuentran “adormecidas’” por el agobio 

det Estado. La realidad, sin embargo, muestra que “en toda América 

Latina el inico Estado presente es el policia y, en el mejor de los casos, 

la maestra de primaria(9), ya que el constante abandono del campo y de 

las tareas industriales son comunes en la regidn y no se puede entender 

cémo es que reduciendo atin mas las E.P. se pueden reactivar nuevas 

energias productivas. Ademas, las inversiones puiblicas como parte del 

PIB en paises subdesarrollados son, por regla, inferiores a la de paises 

industrializados, salvo E.U. y Japén (10), e incluso, considerando el 

caracter histérico del capitalismo, es evidente que el Estado jugé un 

papel importante en el desarrollo y la consolidacion del sistema 

econémico aleman, italiano y francés, entonces con mayor razon se 

puede reafirmar dicho apoyo en paises subdesarrollados, como en el 

caso de Brasil que de 1980-1984 Ia inversién bruta fija publica aumento y 
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con ella io hizo ef producto, en cambio en México, la reduccion del 

mismo indicador dio simultaneamente un deterioro significativo en el 

PiB(11). 
5. Que la reforma fragile en la esfera productiva. Esto supone que la 

privatizacién permitira un ajuste de finanzas publicas con incidencia 

sobre fa tasa de interés, un manejo competitivo de la politica cambiaria, 

la inversi6n y la inflacién, que necesariamente se traduciran en mayores 

oportunidades productivas. Pero la realidad de 1994 mostré que el retiro 

del Estado, el control de la inflacién y el tipo de cambio sdlo fueron 

posibles gracias a la entrada de cuantiosos capitales especulativos. Asi, 

en 1992 la inversién manufacturera sélo recibid 15.5% del crédito 

privado, mientras que fas actividades financieras y comerciales 

obtuvieron casi 50%(12) del mismo. Y si el frente extemo acusaba la 

debilidad cambiaria, el sistema financiero nacional opt por los créditos 

de corto plazo y con tasas de interés elevadas, esto generé un grado de 

liquidez peligroso de ia economia, y como en términos generales, fo que 

le da sustento a la politica monetaria y cambiaria es la productividad, era 

légico sospechar que cuando disminuyeran los recursos externos todo 

estallaria de ta noche a la mafiana, como efectivamente sucedié en 

1994. 

Como se ve, nuestro pais emprendié la reforma estructural sin las condiciones 

adecuadas, sin el consenso de las masas y sin las politicas idéneas para 

solventar los problemas de corto y largo plazo que implicaba ta reforma. Pero 

todavia nos falta sefialar en qué medida se sacrifican tos saiarios y como, seguin 

el neoliberalismo, se puede resarcir dicho dafio. 

Lo primero que se debe destacar con el inicio de las reformas estructurales es a 

qué sectores de la poblacién impactara negativamente el proceso. En el caso que 

nos ocupa, la mano de obra tiene mayores restricciones de movilidad internacional 

y cuando la economia se viene abajo, ésta sufre las consecuencias mientras el 

capital emigra. 

Con seguridad, los niveles de pobreza aumentaraén con el cambio estructural, 

sobre todo en los sectores de poblacién con menor nivel educativo, aunque para 

el neoliberalismo, la desigualdad salarial y la pobreza son naturales, e incluso 

deseables en una economia con orientacién al mercado, ya que precisamente lo 

que se pretende es valorat a la mano de obra por su experiencia y conocimiento, 

por ello, quienes carezcan de estas cualidades seguramente engrosaran el decil 

mas pobre de fa sociedad. 

A este andlisis se le escapan varias consideraciones importantes. La primera tiene 

que ver con et nivel de instruccién y en nuestro caso, hablar de niveles educativos 

bajos es considerar a mds del 30% de la poblacién; con respecto a la 

capacitacién, que incluso se encuentra contemplada en la Ley Federat del 

Trabajo, es de todos conocido que no funciona para agilizar la movilidad 

escalafonaria. Ademas, las dificultades educativas se extienden también a la 
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poblacion de medianos ingresos; debido a las restricciones presupuestales, cada 

afio son rechazados mas de 50,000 alumnos de la educacién media y 

superior(13). En segundo lugar, las posibilidades de acceder a diferentes salarios 

no sto tiene que ver con la instruccién sino también por la rapidez con que la 

planta productiva pueda ofrecerlos, por ello, en el segundo semestre de 1996 se 
tenian cerca de 24 millones de desempleados y subempleados(14). En este 

sentido, uno de los saldos que ha generado el proceso de privatizacion es el 

desempleo abierto. 

Seguin las cifras de Rogozinski, las plazas que se perdieron para sanear a las 

empresas y venderlas, ahorraéndole a! capital dicho proceso, dan cuenta de la 

magnitud def desempleo provocado en tan sdlo cuatro afios de gobiemo salinista 

(1989-1992), 

Servicios = -9,331 
Manufacturas = -85,300 
Ingenios = -8,661 
Otros organismos =-152,906 

Total =-256,198(15) 

Durante el sexenio que se analiza, con mucha frecuencia las autoridades 

gubernamentaies sefialaban que el cambio estructural abriria nuevas puertas a los 

negocios, sobre todo de aquéllos que se vinculen con el comercio exterior, pero ja 

realidad ha mostrado que las maquiladoras sdlo otorgan “beneficios” limitados en 

el empleo (cerca de 800,000 hasta 1990) con jormadas de 10 horas, sin 

prestaciones ni contrato colectivo que asegure al trabajador y con sdlo 5% de 

componentes nacionales en el proceso productivo(16). Ademas, con respecto a 

tos servicios factoriales, el mismo Banco de México, aceptaba que en 1994 menos 

det 25% de Ias utilidades se reinvertian en las empresas transnacionales(17). 

Si revisamos algunos de tos principales indicadores de la actividad economica, 

observamos que el famoso dinamismo def mercado libre no se reflejé en saldos 

positivos del comercio exterior, aunque si agravo la estructura financiera de las 

empresas(18). 

La informacién oficial refleja que la apertura econédmica detoné las importaciones 

en sus tres rubros; insumos de consumo, intermedios y bienes de capital hasta 

24,000 M.D., pero su impacto sobre el esfuerzo interno es negativo, pues desde 

1990 fa planta productiva presenta rendimientos decrecientes hasta llegar a -0.8% 

en 1993, ademas, las empresas recurrian al endeudamiento externo con montos 

de hasta 5,000 millones de ddlares. 

A pesar de lo anterior, el optimismo desbordado por la reforma econdémica les 

impide ver las desastrosas consecuencias en la economia y en el empleo, y sus 

argumentos apologéticos dei libre mercado francamente mueven a la risa, 

veamos: 
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Sergio Sarmiento (un reconocido portavoz del libre mercado) pide “calma’” al hacer 
la evaluacién a fa crisis econdémica, pero en lugar de crificar el angustioso débito 
externo de corto plazo junto con el desempefio econdmico en el frente externo 
(deficitario, por cierto), nos receta una serie de preguntas para oscurecer mas el 
analisis como: “;Nos habriamos visto obligados a devaluar si Colosio o Ruiz 
Massieu no hubieran sido asesinados, o si el subcomandante Marcos no le 
hubiera declarado fa guerra al gobiemo? (19). 

E!B.M. por su parte, sefiala que: 

“Las reformas estructurales que constituyen la transformacion real son beneficiosas para los trabajadores 
pobres, incluso a corte plazo(j!). La Wberalizacidn del comercio y la depreciacién de la moneda fomentan las 
exportaciones, que en los paises en desarrollo sueten ser un sector de uso intensivo de mano de obra menos 
calficada. Por ultimo, tos bienes comerciales representan una proporcién menor de la canasta familiar de la 
mayoria de fos pobres que del consumo de los grupos mas acomodados, por tanto el aumento de los precios 
relativos de las importaciones les afectan menos"(20}, 

En primer lugar, ya vimos ei tipo de empleo que oferta fa liberacién, en segundo, 
una devaluacién, por definiciédn, disminuye el valor real del trabajo vivo, en cuyo 
caso significa una disminucién del poder de compra de los salarios, en tercer 
lugar, la devaluacién es la respuesta directa al agotamiento de la capacidad 
industrial que ya ro puede ser financiada por las exportaciones y por ultimo, 
alegremente se nos dice que los pobres no deben preocuparse del aumento de 
precios ya que de todas maneras no les alcanza (jQue consuelo!). Pero hay mas: 

“La mayoria de jas familias dependen sobre todo de los ingresos provenientes de su trabajo. No obstante, 
considerar sdlo los salarios puede ser engafioso, ya que en los niveles de vida influyen otros varios factores, 
como las tasas de actividad, las tasas de ahorro personal, la variedad y la calidad de tos productos 
consumidos y las transferencias de ingresos”(21). 

EI B.M. dice que gracias a la liberacién econdmica, las familias pueden acceder a 
productos de calidad que antes eran dificiles de conseguir en el mercado, sdlo 
que ahora tendran que costear pasajes, vivienda, servicios y demas bienes que 
ofertaba en menores precios el Estado. Adernas los desempleados podran 
acceder ai comercio informal con ta apertura o si los sindicatos relajan sus 
conquistas laborales, muy probablemente no se perderian los empleos, como en 
el caso de las economias de Europa del este como Rusia, donde las empresas 
han recurrido a las suspenciones temporales y a la reduccién del numero de horas 
de trabajo y de los salarios para no tener que despedir a los trabajadores(22). 

Con todo, la receta neoliberal para que los gobiernos ayuden a sus trabajadores a 
esquivar los posibles malestares de la reforma es la siguiente(23): 

e Facilitar la movilidad de la mano de obra. 

e Aumentar la flexibilidad de los salarios relativos. 

e Imponer topes salariales minimos. 
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« Romper vinculos entre servicios sociales y contratos laborales, ya que un 
trabajador no tomara un empleo en otra localidad, si en la actual obtiene 

prestaciones o servicios no salariales gratuiios. 

¢ Capacitacién administrada por empresas privadas (caso Chile) y 
subvencionadas por el Estado. 

e Ampliar los servicios de colocacién de empleo (en paises desarroilados dichas 
empresas de colocacién cuentan con vasta informacién y experiencia. 
Probablemente en los paises pobres se requiera, ademas, el apoyo del 
Estado.) 

« Apoyo a la microempresa y subvenciones salariales. En el primer caso, los 
diferentes programas de crédito hacia personas que laboran por su cuenta 
tiene magros resultados por la naturaleza misma de la empresa, sus fines son 
de subsistencia y ante cualquier eventualidad son vulnerables a la quiebra, 
salvo en los casos de microcrédito a las comunidades rurales. En las ayudas al 
salario solamente deben considerarse como casos especiales (localidades que 
dependen de una sola empresa, sequias prolongadas 0 contingencias graves 
del proceso productivo) y cuando estan bien controladas pueden representar la 

alternativa menos costosa. 

e Despidos masivos. Esta practica dependera dei nivel de desarrollo del pais y 
del tipo de empresa y mano de obra especifica, pero algunas estrategias como 
el aviso previo a los trabajadores, el ofrecimiento de opciones y fa 
reestructuracién de salarios han permitido aminorar el efecto negativo del 

despide masivo. 

« Indemnizaciones concertadas. Con ello se pretende que aquellos trabajadores 
que pueden montar un negocio propio obtengan su liquidacién en una sola 
exposicién y quienes huyen del riesgo puedan cobrar por largos perfodos. Por 
ello se piensa que deben ser los trabajadores quienes decidan las formas de 

liquidacién(24). 

Hasta aqui hemos visto y criticado fa estrategia privatizadora como herramienta 
del cambio estructural, las previsiones sobre diferentes impactos en los mercados 
y la forma como los trabajadores pueden sortear la adversidad del desempleo, 
ahora es necesario comentar otros temas que ven la participacién estatal como un 
requisito de la produccidn capitalista. 
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2.1.1 Viejos temas de Ia participacién estatal. 

Es indudable que en el anterior debate de la privatizaci6n, la ideologia neoliberal 

ha dejado de lado Ia funcién sociat del Estado en la dinamica del capitalismo, asf 

como el caracter histérico de las economias subdesarrolladas que ha permitido la 

introduccién estatal en el ambito de la produccién de plusvalor. También, se ha 

olvidado mencionar las diferentes contradicciones propias del sistema y que se 

expresan como posiciones politicas y de poder en la introduccién del Estado en 

las economias. 

No es extrafio, pues que con el lema “Dejar hacer, dejar pasar’, los tedricos 

liberales consideren diferentes 4reas de competencia social donde las E.P. 

pueden participar, y especificamente: en el plano de dominacién y represién. No 

obstante elfo, nosotros creemos que ia participacién estatal se inserta en la 

dinaémica de reproduccién social global dei capitalismo en términos tanto de 

“necesidad” como de “posibilidad” y sus empresas también estan sujetas a las 

leyes que fe dan direccién al proceso de acumulacidn de capital. 

No hemos querido cerrar la critica de la estrategia privatizadora sin antes 

incorporar el siguiente espacio para comentar algunos viejos temas de fa 

participacién estatal en fa economia, con el objetivo de que nos abran camino 

para conocer algunos de los principales errores tedricos de la propuesta liberal, a 

saber: la posibilidad real de un Estado participativo en la economia como 

respuesta a la lucha de clases; la necesidad de un “capitalista colectivo” que 

incida sobre la tasa de ganancia en los paises subdesarrollados; en la necesidad 

de que el Estado organice la explotacién capitalista; y en el caso concreto de 

México, la importancia empitica del aparato burocratico en el proceso de 

industrializacién. Por razones de espacio, decidimos compactar la exposicién de 

estos temas solo al Ambito que interesa, pues de suyo, éstos forman parte de 

extensos y enconados debates que aqui no conviene analizar. 

El Estado y la lucha de clases. 

En las sociedades capitalistas, el proceso de acumulacion de capital obtiene 

legitimidad a través del mecanismo de intercambio de mercancias, el cual aparece 

como ei determinante de la actividad econémica, como ley natural. Este proceso 

de acumulacién supone una relacién social donde los individuos se reconocen 

mutuamente como propietarios privados con igualdad y libertad para poder 

intercambiar mercancias(25). Asi, las relaciones de produccién capitalistas 

prescinden de la fuerza y la ideologia externa, y con ello se abre la posibilidad de 

que exista un Estado totalmente separado de la actividad econdémica, sin 

embargo, éste siempre se presenta como telén de fondo, ya que establece las 

garantias comunes de toda transaccion. De esta forma: 
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“El trabajador se encuentra desposeido de los medios de produccién, et capitalista de los medios de coaccién 

y el Estado ejerce la coaccion dejando a los individuos iguates ante la sociedad y desiguaies ante la actividad 

econémica’(26). 

Efectivamente, ta dominacién de las relaciones capitalistas en la sociedad permite 

una estructura de explotacién real de! capital, sin embargo, dicha estructura no 

escinde a la sociedad en solo dos polos contradictorios, por el contrario, en la 

materializacion de las relaciones sociales lo que existe no es el capital, sino 

unidades de capital, que se relacionan entre si por medio del mercado y que, 

puestas en accién en el proceso de valorizacion, entran en contradiccién con fas 

demas unidades de capital y con las leyes tendenciales dei capital en su conjunto. 

Por ello, cuando se dice que el Estado tiene un cardcter capitalista, se hace 

referencia a su actividad de garante de las condiciones de supervivencia de las 

unidades de capital, es un capitalista “colectivo” que asegura los fundamentos 

necesarios para la existencia de fa sociedad capitalista(27). 

Otro elemento que debemos rescatar, y que es de suma importancia, es que si 

bien las necesidades de valorizacién del capital sdlo permiten su relacién con 

otros capitales a través del mercado, dicha su actividad no garantiza la 

reproduccién de fa sociedad como un todo, ya que en ef afan de incrementar la 

acumulacién privada, el capital individual no considera los intereses materiales y 

sociales que pueden ser puestos en peligro por esa acumulaci6n. Es en este 

sentido que el Estado no sélo debe vigilar las regias del juego, sino que ademas 

debe garantizar que tanto el juego como los jugadores existan. De cémo funciona 

el aparato burocratico para garantizar la reproduccién del capital social. 

«__.depende de fas formas particulares de ta lucha de clases, segun fa fase det desarrollo capitalista que se 

trate, y del lugar que se asigna en et modo de produccién; ademas el Estado asume estas funciones porque 

existe a posibilidad de hacerlo, es decir, (el Estado) como entidad econdmica, no se encuentra sujeta a las 

necesidades inmediatas de valorizacién y, forzasamente cuenta con autonomia relativa respecto al capital y 

demas clases sociales"(28). 

También debemos tomar en cuenta que fa legitimidad del Estado como tal, no 

basta para reproducir las relaciones de produccién, ya que en éstas se generan 

contradicciones que impiden que algunas condiciones para la reproduccién no 

puedan ser suministradas en forma de mercancia por los particuiares, estas 

tigideces del sistema adquieren expresion en posiciones politicas respecto al 

Estado, pero no de manera uniforme, ya que: 

“las clases sociales actian como fracciones de clase, auténomas, porque (como ya se dijo) la actividad 

productiva se compone de procesos particulares y de unidades individuales de capital, sujetos a diversas 

pecutiaridades en los procesos de produccién, cireulacién y acumulacién; lo mismo acontece con la clase 

obrera’(29). 

Desde esta perspectiva, las crisis inherentes de! aparato productivo hacen que la 

accion estatal no sea excepcional sino un elemento necesario en la reproduccién 

del sistema, dirigiendo sus acciones hacia la regulacion de las retaciones 

econémicas y a producir esas bienes y servicios. 
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Como sefialamos mas arriba, la produccién de plusvalor forzosamente requiere de 

un aparato represivo y participativo que garantice la dominacién del capital, sin 

embargo, el proceso de acumulacién requiere, ademas, la legitimacién y el 

consenso social en tomo al Estado, tan asi es, que todas fas instituciones publicas 

aparecen somo entidades imparciales, como organizaciones mediadoras de 

conflictos y, por tanto, por encima de la sociedad. De esta forma, el conflicto social 

se resuelve en la arena politica, es decir, por obtener el control del aparato 

burocratico y sus instituciones, o lo que es igual, los procesos de legitimacién y 

consenso amplian las posibilidades de accién social por dirigir la actividad estatal, 

y como fas luchas sociales por reivindicaciones econémicas y polfticas se 

objetivan en organizaciones (sindicatos y partidos), es a partir precisamente de su 

lugar en el proceso de acumulacién, que dichas organizaciones establecen 

estrategias de dominacién frente al resto de la sociedad e incluso frente a los 

aparatos del Estado. Por ello es que todo proceso de transformacién requiere de 

consensos basicos para avanzar en cada una de sus etapas, la pregunta que de 

ahi se desprende es zhubo consenso sobre las transformaciones de la economia 

entre los diversos actores? La respuesta ya fa sabemos. 

El capitalismo periférico y el Estado. 

El tema de la dependencia siempre ha generado polémica en el momento que se 

abordan tépicos econémicos; con respecto a ia participacién estatal en la 

actividad nacional tampoco ha sido la excepcién, sobre todo porque el 

planteamiento metodolégico centro-periferia, introduce nuevas categorias de 

analisis y abre ef abanico de posibilidades explicativas a “diferentes capitalismos” 

(dependiente e independiente). En el caso que nos ocupa, como ya advertimos, 

solo nos interesa comentar los planteamientos que sustentan la participacién del 

Estado en la economia. 

Quienes estudian estos temas sefialan que a través del intercambio desigual, el 

proceso de circulacién de capital se traduce en una transferencia de plusvalia 

hacia las burguesias centrales(30). En el proceso de produccién local, lo anterior 

significa que las empresas transnacionales controlan y explotan los recursos 

periféricos y los transfieren hacia su cede y esto no permite un desarrollo 

auténomo. 

A partir de la incompleta y heterogénea industrializacién de los paises periféricos, 

se generan efectos adversos a la legitimidad y dominacion “natural” del sistema 

como: subordinacién de la burguesia focal al proceso productivo y de circulacion 

extranjero; escisién clasista entre obreros y campesinos vinculados a los sectores 

exportadores del resto de los trabajadores; coexistencia de relaciones sociales 

precapitalistas y capitalistas, etc. Por ello, en paises con estructura econdémica 

heterogénea el plano de la dominacién adquiere mayor importancia, ya que a Jas 

principales contradicciones de! sistema: obreros vs capitalistas y capital vs capital, 
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se agregan otras relaciones de produccién y, por tanto, otras relaciones politicas 

que rebasan el ambito local{31). 

Asi, el Estado en paises periféricos aparece también con ef papel de productor, ya 

que la estructura econémica y social no puede organizar la explotacién capitalista 

ni fa puede legitimar por si sola, todo lo cual provoca que el Estado en una 

sociedad dependiente se vuelva pieza clave no por su crecimiento propio, sino por 

la necesidad que tiene la estructura social de fincar su desarrollo en é1(32). 

Al respecto, sobresale la importancia del estado mexicano el la conformacién de 

la base industrial nacional, en la organizacién y promocién del sistema financiero, 

asi como en el abastecimiento y control de una permanente oferta de mano de 

obra barata. 

La baja tendencial de fa cuota de ganancia. 

Otro de los principales argumentos sobre fa participacién estatal es aquél que 

sefiala la accién estatal como forma practica que contrarresta la ley de la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 

El argumento original es ei siguiente: en primera instancia se supone que el objeto 

de la produccién capitalista es la produccién de plusvalor. En segundo lugar, 

durante el proceso de circulacién, la competencia del mercado impulsara a los 

capitalistas a invertir en forma creciente las ganancias, aumentando asi la 

composicién organica de capital (c+v) para disminuir los costos de produccién 

unitarios y acceder a la tasa media de ganancia 0 a una ganancia extraordinaria. 

Marx supone que al elevarse la composicion organica, la parte constante aumenta 

con mayor velocidad que fa parte variable (fuerza de trabajo) y, si la tasa de 

ganancia es la razén del plusvalor (p/v) a capital total (c+v), entonces cuando 

aumenta la base de dicha razén y se mantiene inalterable la tasa de explotacién o 

plusvalor(33), la tasa de ganancia tiende a disminuir. 

Lo anterior no necesariamente significa que se vean afectadas las ganancias 

totates. En efecto, ef avance de las fuerzas productivas (en particular la 

tecnologia) puede, y de hecho lo hace, incrementar la masa de ganancia 

disminuyendo el tiempo de rotacién del capital, esto supone la reduccién del 

tiempo de trabajo, det tiempo de produccién, del tiempo de circulacién o de todos 

a la vez. 

Por otra parte, Mam también se encarga de sefialar que la masa de ganancia 

tiende a crecer cuando se aumenta la cantidad del capital total, asi, aun con la 

disminucién de la tasa de ganancia, el incremento de la composicion organica 

evita que la cantidad total de ganancia se reduzca. 
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La tendencia decreciente de fa tasa de ganancia es inherente a la acumulaci6n de 

capital, pero no significa que necesariamente descienda, de hecho existen una 

serie de causas que contrarrestan la tendencia, entre las cuales Marx menciona 

las siguientes: 

Profongacién de la jornada de trabajo. 

Salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo. 

Abaratamiento del capital constante. 

El comercio exterior. 
El aumento del capital accionario(34). e

e
e
 

Si la dindmica general del proceso capitalista de produccién conduce a la 

sobreacumulacion y por tanto a la caida de la tasa de ganancia, esto se traduce 

en que ef nuevo capital no encuentra oportunidades de ser valorizado. Esta 

desvalorizacién del capital es necesaria porque permite que las restantes 

unidades de capital lo hagan, por ello la solucién al proceso de acumulacién 

consiste en una desvalorizacién del capital que puede ser total (sin ganancia), 

media (con obtencién de ganancia menor a la tasa media), 0 negativa (con 

pérdidas en el ejercicio). 

Asi, el capital desvaiorizado, o aquél que no reclama su cuota de ganancia, 

representara un papel importante en el desarrollo de las fuerzas productivas, al 

poder desarrollar proyectos de alta composicion organica y que no podrian ser 

propios de capitales privados, que en caso contrario, no podrian obtener una 

rentabilidad media en el largo plazo, he aqui la importancia del Estado en la 

organizacién y dinamizacién de la produccién capitalista(35). 

En efecto, el capital publico, cuyos recursos provienen de los impuestos del 

conjunto de ta sociedad, seria la fraccién del capital social que se desvalorizara y 

con ello, contribuiria a elevar fa cuota de ganancia de otros; es evidente que 

algunos de los capitales también sufriran desvalorizacion, pero porque no podran 

alcanzar la ganancia media, en cuyo caso el plusvalor sera “succionado” por los 

monopolios(36). 

Vistas asi las cosas, para algunos estudiosos de! marxismo, lo importante no es el 

tipo de accién concreta que asume el Estado, sino que su participacion adquiere 

relevancia intrinseca en el proceso de valorizacién, como financiamiento directo 

de la produccién capitalista(37). 

Antes de seguir adelante, debemos comentar, aunque sea de manera superficial, 

que este argumento ha generado toda una controversia con respecto a si el 

Estado es un capitalista y si sus empresas vaiorizan o no el capital. 

Asi por ejemplo para Jaques Valier(38), los capitaies publicos no se desvalorizan, 

aqui el plusvalor es transferido a los monopolios por la fijaci6n de precios, 

subsidios, compra de mercancias monopélicas a precios elevados, etc., sin 
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embargo, independientemente de la funcién concreta que asumen las E.P., o el 

accionar de la actividad econémica del Estado, este autor coincide con respecto a 

que los capitales publicos subsanan fa caida de la cuota de ganancia. 

Otros estudios sugieren que ef desarrollo de la produccién capitalista genera 

“demandas” que no pueden ser satisfechas por el capital privado, simplemente 

porque su produccién no cumple un requisito esencial: la valorizacién del capital; 

dichas demandas pueden ser fa creacién y mantenimiento del sistema de 

comunicaciones, necesidades para conservar las capacidades de la fuerza de 

trabajo, las actividades tradicionales (educaci6n, policia, salud), etc., ya porque el 

monto del capital es demasiado grande, porque el tiempo de rotacion del capital 

es muy largo, porque el mercado es muy pequefio, etc. 

Es en este sentido que el Estado aparece absorbiendo dichas actividades en su 

cardcter de “capitalista colectivo” y, por tanto, no sujeto a las necesidades de 

creacién de plusvalor, es decir, las inversiones en dichas actividades “no se 

materializan como capital’, pero como esas actividades constituyen formas de 

creacién de condiciones materiales para la reproduccién social del capital, el 

Estado se obliga a proporcionarlas en beneficio del desarrollo de la economia 

capitalista, en cuyo caso, también este argumento acepta la participacion estatal 

en la produccién de plusvalor global(39). 

Contradicciones del Estado colectivo 

En congruencia con la argumentacién anterior, se puede sefaiar que e} Estado 

actia en diferentes frentes contradictorios: 

A) Trabajo asalariado vs capital: Garantizando la disponibilidad de mano de 

obra, la propiedad privada con su implicito derecho a la apropiacién de 

plusvalia y las condiciones necesarias de reproduccion y productividad de 

fos capitales. 

B) Capital transnacional-capital nacional: Compagina la existencia de 

intereses por la via fiscal, precios regulados, subsidios diferenciados, o 

areas productivas con restriccién o proteccion. 

C) Capital global-Capital particular: Favorece la concentracién y dominacién 

con el auxilio de financiamiento y obras de infraestructura, crea las 

condiciones de transporte, comunicacién y regula actividades entre 

productores y consumidores. 

Todas estas actividades necesariamente modifican las relaciones del Estado ante 

las clases sociales, enfrentandose a tos trabajadores, a capitalistas aislados 0 a 

ambos.



Primero porque en estricto sentido, las politicas econémicas pueden desplazar a 

capitales privados especificos, en cuyo caso estaria enfrentandose a un axioma 

aparentemente intocable: libertad y propiedad privada, el afio de 1982 es un 

ejemplo palpable con la nacionalizacién de la banca, y mas atras, existen 

ejemplos concretos de aparente contradiccién con la formacién del sistema 

capitalista: la seguridad constitucional dei ejido y comunidades agrarias; fos 

subsidios generalizados, etcétera. 

En segundo tugar, las acciones estatales requieren financiamiento, y este costo 

puede atentar contra el desarrollo del capital global; pues finalmente los 

impuestos son disminuciones al proceso de valorizaci6n. 

Por Ultimo, considerando fa relacién de intereses de la lucha de clases y el papel 

mediador del Estado, con frecuencia las autoridades se obligan a tomar 

decisiones distorcionantes 0 regulatorias de diferentes elementos de los mercados 

como: controles de precio, control de importaciones, regulacién financiera, tarifas, 

salarios, etcétera. Afectando asi las condiciones de reproduccién de una o varias 

clases sociales. 

Economia mexicana y Estado. 

En un primer momento sefialamos que e! andlisis neoliberal supone una idea 

economicista con respecto a las E.P., a la luz de los temas trabajados, es 

indispensable que revisemos (aunque sea nuevamente a vuelo de pajaro) la 

participacién del aparato burocratica mexicano en la economia, sobre todo para 

evaluar el peso real de los argumentos hasta ahora vertidos. 

Una rapida revision historica del presente siglo nos dice que con mucho, el Estado 

mexicano se ha desempefiado como organizador y promotor de la produccién 

capitalista. Primero como controlador del sistema financiero con la creacién del 

Banco de México (1925) y después como promotor de la produccién con los 

Bancos: Agricola (1926), de Comercio Exterior (1937), Hipotecario (1933) e 

Industrial (1934). También se destacan acciones importantes durante el periodo 

1930-40, en éste, el Estado obtiene el control de los recursos naturales del 

subsuelo (1938) asi como de las lineas de comunicacién ferroviaria y creacion y 

suministro de energia eléctrica (1937), pero también se amplia ia participacién en 

sectores donde los proyectos exigen mayor capital y periodos larges de 

maduracién como: HAMSA (1942), Fertilizantes (1943), Sosa Texcoco (1944), 

IMSS (1942). En este sentido, el mismo Rogozinski aceptaba que: 

“Es en el sector industrial en donde la participacién del Estado en ta actividad econémica del pais tiene mayor 

impacto, ya que al buscar garantizar el suministro de insumos basicos para la planta industrial y emprender 

los proyectos de inversién necesarios para el pais, pero cuyos petiodos de maduraci6n, rentabilidad y riesgo 

no resuitaban atractives para el sector privade, fueron las principales directrices de la politica industrial 

paraestatal..."(40). 
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Como fa politica de sustitucién de importaciones implicaba la proteccién industrial, 

se creé un sesgo antiexportador de las empresas nacionales y por tanto, las 

utilidades y los esquemas de reproduccién giraban en torno al mercado interno, en 

este sentido, el crecimiento econémico dependia de la amplitud y/o poder de 

compra interno, esto permitié al Estado intervenir mas decididamente en fa 

economia con la creacién de empresas y organismos de los mas diversos giros y, 

hasta 1955 habia duplicado sus empresas en 200%. 

El término de ta Segunda Guerra Mundial, la reconstrucci6n de Europa y Japon, y 

sobre todo 1a victoria de fos Estados Unidos como unica potencia econdmica 

imprimié una nueva dindmica en fa polftica industrial, ahora, el proteccionismo se 

entronizaba como garantia de la existencia de la planta industrial independiente y 

en defensa del empleo. 

Casi por definicion, los gobiernos de las décadas de los 50 a 70 consideraban que 

existian sectores prioritarios para la independencia econdémica del pais y que ta 

ausencia de capital privado en dichos sectores ponia en riesgo la viabilidad del 

proyecto de desarrollo, por tal motivo, el Estado asumiria el papel de productor en 

actividades como: textiles, farmacéuticos, azticar, maquinaria y equipo agricola, 

transporte, ferrocarriles, marina mercante, aviacién, electrénica, etc. 

Si bien es cierto que la amplitud de! Estado mexicano abarcé demasiadas ramas 

de actividad econémica (41 de las 49 ramas industriales) también es cierto que 

sus bienes y servicios financiaron la produccién privada con precios subsidiados, 

combustible, electricidad, equipo de transporte, salarios bajos, etc., ademas, sentd 

las bases del desarrollo econémico nacional, cred y dio cohesién al mercado 

nacional, a través del desarrollo de las comunicaciones y el transporte, 

permitiendo la expansion é interaccién de los demas sectores sin la existencia de 

cuellos de botella al proceso de circulacién del capital. 

Esta oferta de servicios ampliaba el abanico de oportunidades para que el capital 

se valorizara mas rapido y a menor costo(41), independientemente de que los 

precios subsidiados menguaran las finanzas de casi todas las empresas estatales 

como: Telmex, F.F.C.C., Mexicana de Aviacién, Aeroméxico, Pemex (gasolinas y 

diesel), etc. Pero hay mas, si el Estado fue importante como abastecedor de 

insumos y proyectos no viables al capital, no lo fue menos en su papel de salvador 

de empresas privadas en quiebra por problemas financieros como los casos de 

Refractarios H. W. Flir. S. A., Fabrica de Tractores Agricolas S. A. de C. V., 

Maderas Industrializadas de Quintana Roo S. A. de C. V., Compafifa Mexicana de 

Aviacién S. A. de C. V., sdlo por mencionar algunas empresas no prioritarias del 

desarrollo econdémico(42). 

Ahora, en 1995 nuevarnente el Estado sale al rescate de la economia, de las 

empresas y del proyecto neoliberal, al contratar deuda por mas de 45,000 M.D. y 

empefiando la riqueza nacional junto con la politica economica a los designios 

estadounidenses y del F.M.I. Con todo ello, es bueno preguntarse esera tanta 

nuestra necedad, que nos impide ver las bondades del libre mercado? Mas 
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todavia Zpodemos seguir dudando de fa importancia def Estado en una economia 
subdesarrollada como la nuestra? 

2.2 ~Un TLC ventajoso? 

El proceso de apertura comercial que emprendié nuestro pajs en la mitad de la 
década de los 80, surge como una respuesta a los diferentes problemas 
estructurales de la economia; no obstante, dicho proceso de apertura ha 
significado una serie de complicaciones para la planta productiva que, lejos de 
ayudar a paliar los estragos de la crisis, aboné el terreno para que la economia 
entrara en franca, recesién a partir de 1995. Estas complicaciones son el objeto 
del presente apariado. 

A raiz de la crisis de fa deuda de 1982, el nuevo gobierno se vio envuelto en una 
dinamica de presién. Por un lado habia que tranquilizar el mercado financiero 
nacional; se habian fugado cerca de 30,000 M.D.(43); se nacionalizé la banca y fa 
incertidumbre hizo melia sobre las tasas de interés; los nuevos convenios 
intemacionales de deuda exigian una amortizacién det principal e intereses en 
cuantiosos volimenes y de muy corto plazo(44); las empresas nacionales se 
mostraron insolventes frente a sus acreedores(45); etc. Por otro lado, los 
acuerdos gubernamentales con el FMI impedian literalmente cualquier intento por 
incrementar la actividad con el impulso del Estado, antes bien, dichos acuerdos 
puntualizaban el estricto control y reduccién dei gasto publico de 16.5% del PIB de 

1982 a 8.5% en 1983, y a un 5.5% en 1984(46). 

Estas multiples dificultades fueron ei telon de fondo que obligaron al gobierno 
mexicano a iniciar la apertura econdémica unilateral para hacerse de recursos y 
afrontar los compromisos externos; sin embargo, la estrategia de apertura de 
Miguel de la Madrid fue concebida en el marco de las relaciones multilaterales del 
GATT (hoy OMG), ya que fa experiencia reciente dejaba ver que los convenios y/o 
negociaciones con los E.U. habian sido poco provechosos para nuestro pais(47). 
Tan sdéio para ejemplificar lo anterior, podemos recordar que cuando nuestro pais 
ingreso al GATT en 1986, el texto de protocolo de ingreso de 1979 fue cambiado, 
debido a la presi6dn de ios E.U. para que México se sujetara a las nuevas 
disposiciones de disciplina y que no fuera beneficiaria de ninguna derogacién 
patente de las obligaciones de! GATT. Todo ello (Segun los negociadores 
estadounidenses) en virtud de que ese tipo de protocolo habia provocado la 
pérdida de credibilidad del organismo. Con el nuevo texto, los E.U. se ganaron 
jugosas concesiones arancelarias para sus productos(48). 

Atin asi, conviene puntualizar que si bien Miguel de ta Madrid entendia que 

negociar con tos E.U. resultaba bastante complicado y sobre todo rispide, también 
estaba consiente de que el pais se le deshacia y que urgentemente se requerian 
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mercados que absorbieran un creciente nivel de exportaciones, dado nuestro 
deprimido mercado interno, la devaluacién de la moneda, y las exigencias de 
nueva estrategia de crecimiento con promocién de exportaciones. 

Con la devaluacién del peso en 1982, ef abaratamiento forzoso de las mercancias 
mexicanas requerian de una salida expedita y el retormo de capital para la 
reproduccién, de hecho, entre 1982 y 1987 el saldo de la balanza comercial se 
mantuvo positivo con 9,000 M.D. en promedio(49). Este saido séio pudo ser 
realizable debido a las relaciones comerciaies con los E.U., puesto que los 
diversos esfuerzos de integracién comercial con América Latina habian fracasado, 
ya por la debilidad politica de algunos paises, que minaba la seguridad y el 
alcance de tos acuerdos; ya porque nuestra posicién frente a Centroamérica 
limitaba el ejercicio pleno de fa libre competencia; o simplemente porque la 
capacidad de dichos mercados impedia la absorcion de exportaciones mexicanas 
en el corto y mediano plazo(50). 

A todo fo anterior se sumaron dos elementos que presionarian de manera 
importante en la apertura unilateral de nuestro pais: el gran deéficit comercial 
estadounidense de 1985 (caiculado en 532,000 M.D.) junto con su débil 
estructura financiera (un endeudamienio interno neto de 4 billones de ddlares) 
obligaron al gobiemo de Reagan a defender con ferocidad los intereses 
comerciales de E.U., fo cual anunciaba una nueva era de proteccionismo, y fos 
acuerdos con ef FMI que obligaban a nuestro pais a ampliar el proceso de 
apertura a pasos acelerados(51). 

Ante el panorama de crisis financiera y de la amenaza de nuevas politicas 
proteccionistas, nuestro gobierno se oblig6 a iniciar la apertura unilateral que mas 
tarde desembocaria en el TLC con America del Norte. Sin embargo, es 
conveniente puntualizar algunas de las acciones sobre la regulacién del comercio 
que tuvieron lugar durante la administracién de Miguel de la Madrid para centrar el 
debate sobre la conveniencia del tratado y responder la interrogante que da 
nombre a este apartado 4Un TLC ventajoso? 

1. En 1983 el gobierno hizo patente al FMI su compromiso de racionalizar 
gradualmente la proteccién a la industria y fomentar la exportacion. 

2. En 1984 comenzé6 la eliminacién de los permisos previos de importacién 
y su cambio por un arancel, que hizo mas transparente y libre ef proceso 

de apertura. 

3. También en este afio inicid el desmantelamiento del sistema de 
subsidios, ya que de lo contrario E.U. podia justificar la aplicacién de 
impuestos compensatorios, salvaguardas y medidas antidurnping. 

4. En 1986 México firma con E.U. un memorandum de entendimiento sobre 
subsidios e impuestos compensatorios, para subsanar la ausencia de la 
“prueba del dafio” (mecanismo mediante el cual un pais puede proteger



9. 

sus exporiaciones de sanciones comerciales de sus socios, como 
consecuencia de acusaciones de doping) estabiecida en la Ronda Tokio 
dei GATT y sin Ja cual, E.U. afecté el 6% de nuestro comercio por 
considerarlo “desleal”. 

. Debido a las dificulfades por las que atravesaba la industria acerera 
estadounidense, el gobierno de Reagan se obligé a reducir fa cuota de 
importaciones, por ello, México decidié negociar y tirmar un acuerdo de 
entendimiento bilateral en materia de comercio sidertrgico, con el cual 
se obtuvo un nivel de exportaciones superior al medio millén de 
toneladas y !a inclusién de garantias para que México pudiera 
administrar el acuerdo. 

. En 1986 nuestro pais entabld negociaciones con los E.U. para suscribir 
el Convenio Bilateral Textil que abatié las dificultades que imponia el 
Acuerdo Multifibras del GATT a fos no socios. 

. En dicho afo nuestro pais es aceptado como miembro del GATT. 

. México habia sido tradicionalmente beneficiario del esquema de 
preferencias arancelarias de los E.U. y fa habilidad para negociar otras 
areas de la relacién comercial permitié obtener mayores beneficios 
arancelarios para nuestro pais(52). 
Hasta 1988, el nivel promedio de los aranceles disminuy6 en 50%. 

10.S} hasta 1982 la inversion extranjera fue exclusivamente tolerada, a 
partir de esa fecha es promovida de forma importante. 

11.El tipo de cambio se deprecié deliberadamente en 1982 y hasta finales 
de 1987 (fecha en que se congela con el Pacto de Solidaridad 
Econémica) se mantuvo hasta entonces, muy préximo a la tasa del 
mercado libre para evitar especulaciones. 

12.Antes de la firma de anexién al GATT, nuestro pais se habia mostrado 
interesado por los temas y resoluciones del organismo, y ya como socio, 
mantenemos una posicion activa, 

Seguin la resefia anterior, la capacidad de negociacién de nuestro pais permitié 
sortear las dificultades impuestas al comercio por los E.U. o aquéllas derivadas de 
los acuerdos multilaterales, pero como miembro del GATT, nuestro pais adquiria 
plenos derechos para pugnar la apertura estaduonidense sin correr el riesgo de 
desplazamiento productivo, o en otras palabras, con nuestra experiencia 
comercial y la seguridad legal que otorga el GATT, a simple vista no se aprecia la 
necesidad ni los beneficios de un acuerdo comercial. 

Nosotros creemos que la decisién de entablar negociaciones con la intencién de 
celebrar un tratado comercial fue por lo menos apresurada, fundada en un 
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optimismo ciego sobre las bondades del comercio exterior; una decision que no 

consideré a amplios sectores productivos y sociales, y sin e! cdlculo de los efectos 

del comercio libre en el corto plazo sobre la economia. Pero vayamos por partes. 

El debate que gird en torno a la celebracién del acuerdo comercial podemos © 

dividirlo en dos partes, atendiendo los argumentos a favor y en contra. 

Algunos académicos puntualizaron que el temor de realizar el TLC partia de la 

falsa idea de fa pérdida de soberania econdémica, el error, sefialaban, es porque 

se trataba de celebrar un acuerdo comercial, no un mercado comun(S3), en 

segundo lugar, el acuerdo no limita fa celebracién de convenios multilaterates ni 

desvia el comercio de los paises miembros y, por Ultimo, México ha intentado por 

mas de tres décadas la soberania comercial y en fa actualidad sigue vendiendo 

dos tercios de su produccién a los E.U.(54). 

En otros espacios circulé con gran fuerza la idea de que México deberia signar un 

acuerdo comercial con los E.U. para aprovechar la coyuntura internacional de 

cambio econémico por varias razones, entre ellas las siguientes: 

1. Debido a tas limitaciones sobre infraestructura, cultura de exportacién e 

inversion, nuestro pais no aumentaria ni disminuirfa notablemente su 

actual nivel de importaciones con la firma de un convenio comercial, pero 

el establecimiento de mecanismos e instituciones que regulen las 

practicas comerciales aseguraria la resolucién de controversias sin 

politizar las relaciones comerciales. 

2. México podria asegurar un acceso estable al mercado mas grande de 

América. 

3. La caida del bloque socialista lanz6 al mercado a varios paises pobres 

con necesidad de capitales, por ello, un tratado con los E.U. daria 

certidumbre al flujo de inversiones fordneas. 

4. La reunificacién de Alemania y el proceso de creacién de la Unién 

europea, han impactado sobremanera en las alianzas estratégicas de las 

grandes corporaciones y en consecuencia, el temor a un “achicamiento” 

de los mereados y a la politica de proteccionismo, podria eliminarse con 

un acuerdo. 

5. Con el establecimiento de un mercado libre, los flujos de inversion, asi 

como la transferencia de tecnologia aumentarian de manera 

considerable y expedita. Ademas, en el corto plazo, ambos factores se 

traducirian en una mayor competitividad, precios reales y beneficios 

directos al consumidor; en el mediano plazo, Ja apertura impulsaria el 

crecimiento econdémico con una oferta de empleos bien remunerados y el 

riesgo de absorcidn sdlo seria timitado, ya que el proceso de apertura es 
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gradual y restringido a los sectores productivos mas dinamicos de la 

economia. 

6. Una relaci6n mas estrecha con los E.U. abriria la posibilidad de 

aumentar nuestro comercio con Japén, ya que nuestro diferencial de 

precios y nuestra frontera con el mercado estadounidense haria 

atractivas las inversiones asidticas. Por otra parte, no se descartaba la 

idea de que el acuerdo comercial podria abrir las puertas del mercado 

laboral estadounidense a los mexicanos(55). 

Entre los multiples argumentos que hemos vertido en contra la propuesia de 

celebrar un convenio comercial con América det Norte, sélo retomaremos por su 

importancia los siguientes: 

1.La falta de  infraestructura basica (en comunicaciones y 

telecomunicaciones, carreteras, electricidad, puertos, teléfonos, 

ferrocarriles, etc.) implica demoras productivas que aparejan costos 

adicionales a las empresas y disminuyen la competitividad, si a ello 

agregamos el retiro de la inversién estatal, un mercado libre condena al 

desplazamiento o a la banca rota a miles de empresas nacionales. 

2. E! proceso de competencia exige mayor productividad y una politica 

comercial agresiva, sin embargo, el gobiemo desmanteld la estrategia 

comercial nacional y anclé el tipo de cambio (t.c.) para combatir la 

inflacién, con lo cual, la sobrevaluacién de la moneda en ei mediano 

plazo castigaba los precios de fas exportaciones, ademas, solamente el 

10% de las industrias manufactureras tienen oportunidad real de ampliar 

aceleradamente su nivel de productividad(56). 

3. Considerando que mas del 96% de nuestras empresas son medianas y 

pequefias y que éstas presentan dificultades para una rapida 

capitatizacién y que no existe una cultura ni una plataforma real de 

exportacién, dichas empresas pagarian el costo de la apertura, en otras 

palabras, sin una base minima de cooperacién entre el gobierno y jos 

particulares, tanto en materia de exportacién, inversion, transferencia de 

tecnologia y financiamiento, es imposible aspirar a mayores flujos 

comerciales sin desajustes en el frente externo y sobre el poder de 

compra de la moneda nacional. 

4, México ademas de considerar fas limitaciones competitivas de su planta 

productiva frente a una economia poderosa como fa estadounidense, 

debe evaluar el riesgo politico de un acuerdo, ya que los aspectos 

econémicos no pueden aislarse de los asuntos politico-militares. En este 

caso, los E.U. poseen toda ta fuerza para violar los acuerdos cuando asi 

le conviene, como to muestra su actitud frente a Cuba, la intervencién en 

Panama, el embargo atunero, la proteccién al acero, el hostigamiento 

hacia Nicaragua, etc. 
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5. Existe un exceso de confianza sobre las virtudes del mercado, 

especialmente sobre su amplitud y de que ésta permita un crecimiento 

sostenido de la economia. 

Valorando el peso de las diferentes propuestas al proceso de apertura, 

encontramos elementos relevantes que indican la inconveniencia del acuerdo 

(independientemente del andlisis sobre los términos concretos de fa negociacién 

det tratado) y optar por fa via independiente, con una vision mas amplia sobre las 

ventajas def comercio internacional por la via del multilateralismo, de esta forma, 

no se compromete a los sectores econdémicos atrasados ni a la estrategia © 

politica econémica nacional; ademas, se aprovecharian los foros internacionales 

para exigir reciprocidad en el trato comercial con nuestros principales socios. Por 

otra parte, pro fa via del multilateralismo se puede diversificar la cartera de socios 

comerciales y eventualmente cambiar la actual correlacién de fuerzas en las 

negociaciones comerciales, de tal forma que se alcance una posici6n mas 

igualitaria en el terreno de la apertura de mercados. 

Un elemento determinante que tiene que ver con la seguridad econdémica de la 

nacién es que, si bien el comercio internacional ofrece ventajas para aquelias 

empresas que logran hacer mas eficiente su proceso productive y aprovechan los 

mecanismos de la comercializacién, el comercio por si mismo, no asegura el 

desarrollo sostenido de todas las empresas. Por tal motivo, solamente la apertura 

administrada de manera unilateral, aseguraria el éxito exporiador de dichas 

empresas, el incremento de inversiones a largo plazo, la proteccién de empresas 

pequefias y del empleo masivo, y de un flujo permanente de divisas para financiar 

importaciones y desarrollo del mercado doméstico. 

En otras palabras, si durante cuarenta afios la poblacién y el gobierno financid ta 

creacién de grandes (aunque limitados) grupos empresatiales, a costa de los 

salarios, finanzas publicas y del campo, no vemos porqué no se puede revertir 

dicho proceso: ahora el comercio administrado y las grandes firmas pueden 

financiar tanto el desarrollo de la pequefia y mediana industria, como el vigor del 

mercado nacional. 

Nosotros estamos de acuerdo en que la apertura comercial puede promover la 

eficiencia, la competitividad y la calidad en las empresas mexicanas, también 

podemos coincidir en que un acuerdo puede fijar normas y procedimientos 

apoliticos para hacer mas transparente el intercambio comercial e, incluso, 

pudiéramos aceptar la idea de un mayor flujo de recursos financieros, asi como 

de la transferencia de tecnologia expedita, o la aparicién de nuevas areas de 

inversién y empleo. Lo que no es posible aceptar es que a cambio de mejores 

precios internacionales se condene a la bancarrota a las empresas pequefias y 

medianas; que el mercado externo tenga la capacidad de recibir un creciente nivel 

de exportaciones y (en caso contrario) que nuestra economia pueda generarlo; 

que la simple apertura resuelva los problemas atavicos de infraestructura 

econdmica y social del pais; y que el acuerdo comprometa todavia mas nuestra 

endebie postura internacional(57).



Creemos que el comercio exterior, al igual que nuestra economia, tiene limites y 

que si bien la apertura abre oportunidades, éstas son contadas y el “elevador” no 

puede subir a todos. Ademas, (y sin perder el optimismo)se debe recordar que la 

esfera de la circulacién no puede generar mayor valor en las mercancias que el 

incorporado en la produccién, y fa realidad nos dice que todo esfuerzo exportador 

tiene su base en la estructura econémica. En nuestro caso, el mayor nivel de 

exportaciones antes de entrar al TLCAN registr6 un monto de 51,209 M.D. (dato 

histérico si se le compara con cualquier afio anterior) pero éste vino acompafiado 

de un gasto en importaciones de 75,538 M.D. (dato también histérico), esto es 

24,329 M.D. en déficit comercial(58). En otras palabras, mientras México no 

cuente con una solidez industrial y siga dependiendo de la produccién de bienes 

de capital del exterior, cualquier intento por aumentar las exportaciones, 

obligadamente sera acompafiado de un incremento de las importaciones (salvo 

los momentos pasajeros devaluatorios) y el desequilibrio externo cancelara toda 

expectativa de recuperacién econdmica. 

Si desde 1990 la economia empezé a crecer y a registrar abultados deéficit 

comerciales (-13,674 M.D. en 1990; -14,947 en 1991; -22,446 en 1992; -19,726 en 

1993) no era dificil prever un colapso con la firma del TLCAN, sin embargo, la 

tespuesta a la interrogante obligada de porqué se hizo, podemos esbozarla 

tentativamente de dos formas: 

4. Reaimente existia plena confianza del gobierno y de los particulares en que 

los déficit comerciales obedecian al crecimiento sdlido de la economia, pero 

sobre todo, de que los flujos de inversion extranjera seguirian aumentando 

influenciados bajo una especie de embrujo por la euforia de! cambio(59). 

Aqui vale le pena recordar algunos hechos que dieron origen a tal embrujo: 

renegociacién de la deuda, cambios constitucionales para la apertura, 

cambios constitucionales para fa modemizacién del campo, eliminacion de 

empresas publicas ineficientes, nueva estructura burocratica para combatir 

la pobreza extrema (Pronasol, Sedesol}, crecimiento del PIB, Promocién 
internacional de México corno modelo a seguir, etc. 

2. Si el proceso de apertura y modemizacién exigido por el FMI y ef B.M. tenia 

un costo, solamente los grupos menos aptos para el cambio podrian 

pagarlo con la vida, la prioridad seria en adelante, no cambiar e} rumbo 

seguro de proveer mercados sustitutos a una serie de empresas nacionales 

que ya no pueden crecer por la minima amplitud del mercado interno. 

Ahora las empresas se obligan a modernizar la administraci6n, la 

produccién y la comercializacién, y quienes no puedan, tendran fa 

oportunidad de aliarse o fusionarse para mantenerse en el mercado. La 

“geleccién natural” del mercado y la apertura permitiran en ef mediano o 

largo piazo, un ingreso neto de inverstones que revertira la pérdida de 

empresas como de empieos por el ajuste productivo, entre tanto, el pais 

funcionaraé con equilibrio macroeconémico que asegura el pago de 

importaciores y deuda externa. 
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Enseguida veremos que tan efimeros fueron el optimismo, la productividad de las 
empresas y e! flujo de recursos financieros externos con los resultados 

alcanzados por el crecimiento econdmico de los afios que van de 1991 a 1994. 

2.3 Modernizacion Industrial. 

Debido a ta amplitud del tema y a la vasta gama de lineas de investigacion 

(tecnologia, financiarniento, programas, etc.), decidimos presentar en forma de 

balance o resumen aigunos de los temas mas importantes del sector, a saber: 

evolucién de la estructura econdémica (1989-1994); concentracién técnica por 

tama de actividad y geografica. desempefio exportador, desenvolvimiento del 

sector a través de relaciones, coeficientes y variables clave (inversion, PIB, 

productividad, capital fijo, etc.}; comparacion sectorial y oferta de empleo; politica 

industrial y agentes; tecnologia y gasto. De esta manera, obtendremos un 

Panorama general que nos indicara si la polftica econdmica sectorial y el 

desempefio de la industria podian alcanzar los objetivos planteados por la reforma 

liberal: mayor competitividad y mas y mejores salarios. 

Para afrontar con éxito la apertura comercial, nosotros creemos que las empresas 

nacionales necesariamente requerian una transformacion total, adecuada a las 

nuevas condiciones de competencia internacional, de politica econémica y en 

concordancia con un plan global de competencia externa, sin embargo, el balance 

econdmico del sector mostrara el rotundo fracaso de la estrategia exportadora y 

los pobres resultados econdmicos alcanzados para los afios 1989-94. 

En primer lugar, la radiografia de! sector industrial muestra que durante el periodo 

analizado (1989-1994), la estructura econdmica, atendiendo al tamafio de las 

empresas por su personal ocupado, practicamente se mantiene sin cambios, 

salvo por el aumento registrado en fa microempresa de 5%, y una disminucion 

relativa de empresas pequefias (3%), medianas (1%) y grandes (1%), ver cuadro 

te. 

Por lo demas, las empresas medianas y grandes siguen absorbiendo mas de dos 

tercios del personal ocupado total (en 1988 concentraban 75% del personal; en 

1993 al 68%) y sdlo representan el 4% de los negocios. Consecuentemente con el 

aumento de las pequefias empresas, éstas lograron incrementar los ingresos dei 

estrato hasta 6% del total (en 1988 sdlo representaban el 2%), empero, las 

grandes empresas absorben 77% de los ingresos, esto representa una reduccién 

de 6 puntos porcentuales con respecto a 1988, aunque ahora dichos ingresos se 

reparten entre menos empresas. 

Por otra parte, cuando verificamos los datos por tipo de actividad, los pequefios 

talleres representan mas del 50% de las empresas y se agrupan en los oficios 
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tradicionales {carpinterias, molinos, herrerias, etc.), participando marginalmente 
del PIB y del ahorro nacional (ver cuadro 2 y sigs.). 

Para el periodo que nos ocupa, los datos censales muestran que estos cambios 
obedecen mas a un proceso de pulverizacién y duplicacién de los pequefios y 
medianos negocios, que a encadenamientos productivos sectoriales. En efecto, 
en 1988 e! promedio de trabajadores por unidad era de 4, para 1993 se 
tegistraron sdélo 3 (cuadros 5 y 7). Si bien es cierto que los coeficientes de 
productividad, valor agregado y potencialidad productiva de dichos 
establecimientos aumentan su participacién durante ef periodo en cuestion, la 
razon se debe Gnicamente al aumento de unidades mas que como reaccidn a las 

necesidades reales de la demanda(60). 

Véase por ejempio de 1988 a 1993 estos negocios aumentaron de 80,100 a 
145,000 (80%) y la misma proporcién observamos en la participacién de los 
salarios a la produccién bruta (de 0.3 a 0.6); en la capacidad productiva 
incorporada (de 0.12 a 0.35); en la cantidad de recursos por mano de obra (de 
10.0 a 21.8); y en fa cantidad de activos fijos sobre el total del sector (de 1.19 a 
4.22), sin embargo, la participacién porcentua! de estas pequefhas empresas en el 
valor agregado del sector, asi como fa de los salarios al valor agregado, 
practicamente se mantienen sin cambios: de 2.5 a 5.0 y de 35.7 a 36.7 
respectivamente (cuadros 4 y 7). 

En el otro extremo de la estructura se encuentran los establecimientos que 
concentran la productividad, et desarrollo tecnoldgico, los nuevos esquemas 
administrativo-financieros y la inversién. Se observa a grandes rasgos, que las 
empresas lideres por rama de actividad son de capital transnacional y/o tienen 
vinculos financieros con él (cuadro 8), y como en este sexenio se reformd la Ley 
de Inversiones Extranjeras (mayo 1989) que permite 100% de capital extranjero 
de las empresas 0 la capitalizacidén total con inversién fordnea, casi el 50% de las 
ramas mas dindmicas (software, automotriz, electronica, etc.) son controladas por 
dichas empresas. 

Asimismo, tas principales razones contables como liquidez, solvencia, utilidad y 
rentabilidad, demuestran que tas empresas transnacionales (y/o con inversién 
nacional) han logrado una colocacién o posicionamiento del mercado con 
bastante éxito (cuadros 9-15)(61). También es necesario sefhalar que en las listas 
de la revista Expansién, las principales empresas nacionales que liderean a las 
500 mejores, sobresalen los grupos consolidados desde hace mas de cuatro 
décadas como: Grupo Vitro, Alfa, Carso, Modelo, Desc, etc., con ventas por mas 
de 8,990 millones de pesos, activos promedio de 15,000 m.p. y utilidades 
promedio de 1,300 m.p.(62). 

Asi las cosas, resulta evidente que mas de dos terceras partes de los negocios no 
tenian ni la mas remota esperanza de salir adelante ante fa apertura, mostrando 
asi el débil encadenamiento productivo de la estructura industrial o la deficiente 
capacidad de arrastre de los subsectores dinamicos, y en la medida en que los 
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pequefios estabiecimientos sdlo subsanan la demanda intema, estan sujetos a ia 
capacidad del mercado interno, que como ya se sabe, se mantiene deprimido por 
las politicas antiinflacionarias y la compactacién de los salarios. Pero veamos 
otras tdépices de la dindmica industrial. 

Aigunos estudios recientes han mostrado que el grado de concentracion 
técnica(63) de ‘a industria manufacturera desde 1984-93 se ha mantenido 
constante a pesar del proceso de apertura econdomica. El indice promedio pasé de 
57% en 1984 a 63% en 1993, siendo la tasa anual de crecimiento de 1%. Pero al 
nivel de subsector el indice anual se dispara en diversas direcciones, mostrando 
asi las diferentes peculiaridades de la dinamica industrial, 

Las industrias intensivas en mano de obra por ejemplo, aumentaron el indice en 
1.17% anual, mientras que las industrias intensivas en capital mostraron un 
decremento en -0.43%, y al nivel de rama como electrodomésticos y aparatos 
eléctricos, los indices aumentaron en 3.3% y 3.1% respectivamente(64). 

Los expertos atribuyen dichos cambios tanto a fla nueva dinamica industrial 
mundial como a las condiciones especificas de la economia nacional. En el primer 
caso, fas empresas grandes han visto ampliar sus posibilidades de produccién 
porque pueden incorporar nuevos esquemas productivos: grupos de trabajo, 
sistema “justo a tiempo”, subcontratacién, etcétera. Mas aun, hoy las grandes 
empresas pueden formar parte de los procesos vinculados con el desarrollo 
tecnolégico mundial que ofrece el llamado “giro regional’, con él es posible el 
desplazamiento geografico de la produccion, gracias a un desarrollo tecnolégico 
que estandariza el producto hasta hacer posible su masificacién, a ese nivel, es 
viable y recomendabie la relocalizacion productiva atendiendo las ventajas que 
ofrece un pais como el nuestro en funcién de costo de factores y/o condiciones 

comerciales(65). 

En el otro caso, las empresas pueden considerar el estimulo econdémico de invertir 
en México para incrementar sus ganancias, en ello intervienen condiciones 
productivas internas o externas tales como: e! comercio intrafirma a través de las 
subsidiarias establecidas en el pais con las de otros, los diferenciales de precios 
para varias lineas de productos importados, en cuyo caso se puede cambiar la 
estrategia de produccion y convertirse en importadora dadas las ventajas de la 
apertura comercial 

En ambos casos las empresas grandes estaran modificando su estructura 
productiva y el grado de concentracién técnica, pero no para crear eslabones 
productivos internos 0 ei arrastre de empresas nacionales hacia el crecimiento, 
sino para incorporarse de manera mas efectiva hacia las nueva dinamica de la 
demanda internacional y/o a los planes productivos de su casa matriz. 

Otro elemento adicional que condiciona la dindmica y problematica industrial se 
refiere a la concentracién geogrdfica de las manufacturas. Existe un paralelismo 
entre la concentracién industrial y los tres polos de desarrollo regional del pais, 
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identificados por las entidades del D.F. y Edo. Méx., Jal. y Gto., N. L. y Coah., que 

en conjunto (19 %) concentran casi el 35 % de los establecimientos y generan 

mas del 50% del empleo(66). 

Si bien es cierto que diversas entidades han promovido fa entrada de inversién 

extranjera (Ags., Pue., Son.) e incluso, han modificado su participacién del PIB, 

por ejempto de 1988 a 1993 las principales entidades que generan la mayor parie 

del PIB nacional son: D.F., Edo. Méx., N.L., Jal., y Ver. Mientras que las entidades 

que aumentaron su participacién en este periodo fueron: Pue., Son., y Mor., y 

entre quienes bajaron estan: Gto., Qro., y SLP.(67}, también es cierto que no han 

impedido el avance de la concentracién de mercados, que minimiza el potencial 

de crecimiento para empresas medianas y pequefias orientadas hacia el mercado 

interno, particularmente por la estructura y practicas monopdlicas u oligopdlicas, 

asi como por {a concentracién del crédito bancario en las entidades sefaladas 

como polos de desarrollo regional. 

Este panorama de concentracién econédmica se reproduce a escala cuando 

verificamos la dinamica de todo el sector industrial. El maestro Enrique Dussel ha 

tealizado diversos estudios sobre el desempefio de las manufacturas mexicanas 

al nivel de rama(68), en éstos ha demostrado que sdlo unas cuantas industrias 

(petroquimica, cerveza, vidrio y automédviles) lograron aumentar su participacion 

del PIB sectorial con tasas de crecimiento promedio anual de mas de 11% en el 

periodo 1987-1991, mientras que ei resto de actividades (91%) presentan 

fluctuaciones entre el 10% y -15% (69), ademas, estas ramas lideres resultan ser 

las mas aptas no sdlo para modificar sus esquemas de operacién y hacerle frente 

a la nueva relacién costo-precio (que en términos generales presenta una 

disminucién continua con ta apertura comercial) sino también para lograr las tasas 

de eficiencia y rendimiento mas altas, mientras que para el resto, los indicadores 

fluctdan entre el 23.1%, y hasta el -9.6% (70). 

Con lo anterior, resulta evidente que s6lo dichas actividades lideres fueron las que 

aprovecharon y/o tuvieron mejores oportunidades de adaptacion productiva frente 

a la competencia internacional. 

Otro dato interesante que ofrecen las investigaciones del maestro Dussel y que es 

oportuno comentar se refiere a que durante el periodo que nos interesa, las 

manufacturas mostraron en términos generales, un aumento de la productividad 

del trabajo y del capital y una mayor utilizacidn de la planta productiva (para 1991 

casi todas las ramas utilizan el 100% de su planta), y curiosamente a esios 

aumentos les corresponde una disrninucién de la formacién bruta de capital e 

intensidad del mismo, lo cual hace suponer dos cosas basicas: que el crecimiento 

de la economia alcanzé su punto mas alto en 1992 y por otro lado, que el 

dinamismo en el PIB de 1989-1992 se debe en gran parte a los acervos 

acumulados durante los afios de crisis inmediatos a 1982. Volveremos sobre este 

tema mas adelante(71). 
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Otro andlisis similar lo ofrece José |. Casar, en él se sefiala que a pesar del gran 
dinamismo de las exportaciones nacionales, todavia en 1990, el pais seguia 
especializado en la industria maquiladora y el petréleo; si bien durante 1980-1990, 
la industria nacional aumentd su productividad general, solamente tres ramas 
presentan una ventaja comparativa clara o mas especificamente, estas ramas son 
las que muestran mejores condiciones de competitividad en un ambiente de 
apertura externa, ellas son: envasado de frutas y legumbres, vidrio y automdviles, 
en ese orden de importancia respectivamente(72). 

Como se ve, las posibilidades del sector manufacturero para alcanzar una tasa de 
crecimiento sostenida eran limitadas, y tampoco existia la seguridad de mantener 
una lucha por fos mercados tradicionales, pero dejemos este tema y comentemos 
el desempefio productivo de todo el sector y las dificultades reales que exige la 

competitividad internacional. 

Cuando verificamos el desempefio econémico del sexenio que nos interesa, salta 
a la vista el importante crecimiento de las exportaciones manufactureras (cuadro 
16) de 13,091 M.D. en ei primer afio, a 24,133 M.D. en 1994, sin embargo, las 
importaciones del sector practicamente se duplicaron en el periodo al pasar de 
22,831 M.D. (1989) a 54,016 M.D. (1994), este déficit fue financiado por el saldo 
comercial positivo def sector primario, la venta de petrdleo y el ingreso neto de 

capital especulativo (cuadros 17-19). 

Mientras que la tasa promedio de crecimiento de las exporiaciones rebasaba los 
13 puntos, los requerimientos externos lo hacian en 19% (73). Debemos agregar 
que en 1993 la restriccién monetaria y el combate a la inflacién provocaron una 
disminucién de la actividad econdémica, en cuyo caso las tasas registradas 
hubieran mostrado mayores puntajes. En efecto, ef circulante y los instrumentos 
bancarios (Mi, M2) bajaron 3 y 4 puntos porcentuales respecto a 1992 (cuadro 
20) y a pesar de la disminucién de 5 puntos en la inflacién, el crédito caro y el 
diferencial de tasas de interés con respecto a los E.U., generé una caida de los 
préstamos (cuadro 21) y en particular una disminucién de la actividad econémica, 
que es congruente con los saldos registrados en nuestro comercio internacional 
para ese afio. . 

Con todo, durante el periodo de estudio, se desaté una polémica en torno al 
peligro que representaba el déficit comercial. Por parte de las autoridades, se 
sefialaba que el proceso de apertura habia permitido una orientacién de la 
producci6n hacia las exportaciones (20% de crecimiento), el acceso de insumos 
baratos y el ajuste de los precios relativos internos, ademas, dicho proceso habia 
generado mas expectativas de inversién para el capital foraneo y su ingreso 
aumentaba el nivel de reservas en grado suficiente para solventar cualquier déficit 
comercial. 

Los analistas por su parte, sefialaban que mientras no se resolvieran los cuellos 
de botella generados por la estructura econémica y expresados en abultados 
déficit, cualquier impulso del crecimiento econdémico se traduciria en una fragilidad 
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externa y de las fanzas nacionales, y como tampoco se atacaba la inflacién con 
Programas oficiales que aseguraran el incremento de fa productividad de las 
empresas, sino con un ajuste institucional que anclaba los saiarios e insumos del 
Estado (léase Pacto de Solidaridad Econdémica y sus diferentes versiones) por 
debajo de las expectativas y movimientos de precios, entonces fa presién sobre 
las cuentas extemas generaba mayor volatilidad al tipo de cambio y a la estrategia 
toda de equilibrio econdmico. 

Julio Lopez por ejemplo, manifiesta su desacuerdo con los criterios 
gubernamentales para financiar el déficit comercial, a saber: 

1. Capacidad de ahorro interno fimitada. 

2. El déficit es del sector privado y redundara en la ampliacion de la 

capacidad productiva. 

3. Si el financiamiento externo es de corto plazo, de todas formas 
incrementaba fos precios de las acciones y valores nacionales, con lo 
cual bajaban los costos de los recursos que requerian las empresas, y 

4. por iltime mientras exista confianza en el modelo de crecimiento, el flujo 

de capital sera constante. 

Primero porque fiscalmente si se podia financiar una parte importante de las 
importaciones, en segundo lugar, porque la estrategia de apertura no aseguraba 
el uso pleno de recursos (en cuyo caso es deseable el endeudamiento) por ultimo, 
ninguna economia esta inmune ante ia fragilidad financiera, sobre todo nuestra 
economia gue no podia esquivar un ataque a la moneda, ni mantener la confianza 
cambiaria ante un déficit tan grande y sobre todo por la liquidez de los valores en 
poder del publico a partir de 1994 (Tesobonos). Asi, las bases estaban dadas 
para que cualquier acontecimiento hiciera estallar fa crisis de divisas(74). 

En realidad, ningtin déficit es normal en el largo plazo como efecto del crecimiento 
© modernizacién industrial, sobre todo cuando se establecen metas y programas 
de crecimiento con promocién de exportaciones, como en los casos de Corea, 
Taiwan y Japon(75). En nuestro caso, la falta de dichos programas, o mas 
especificamente, la carencia de compromisos sectoriales redundé en el 
desplazamiento de produccién nacional, asi !o demuestran las tasas de 
crecimiento promedio anual del PIB y de las importaciones en dos periodos 
diferentes y con politica comercial radicalmente distinta: entre 1971-1981 el PIB 
crecié a una tasa promedio de 6.7% y las importaciones a un ritmo de 12.1%; 
mientras que de 1982 a 1991, el PIB crecié en 2.1%, pero las importaciones 
triplicaron el esfuerzo nacional con tasas de 6.3% (76). 

Parece evidente que en nuestro pais, el proceso de modemizacién industrial es 
deficitario por naturaleza y cada vez que aumenta el PIB las importaciones lo 
hacen con mayor rapidez(77). El profesor Felipe Zermefia por ejemplo, encuentra 
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una relacién de tasas de crecimiento PiB/importaciones para este periodo de 

dimensiones peligrosas, ya que de 1971 a 1981 el coeficiente muestra una 

proporcion de 1.8, y de 1982 a 1991 la relacion se dispara a 5.25(78). 

Cuando arrastramos los datos por rama de actividad, verificamos que e! grado de 

desplazamiento de la produccién nacional por las importaciones es mayor en 

aquellas actividades dedicadas a ampliar la capacidad productiva. En efecto, de 

4989 a 1992 el saldo comercial del subsector Maquinaria y Equipo, virtualmente 

rebasé el 100%, al pasar de -6,391 M.D. a -14,733 M.D.; en Petroquimica se 

mantienen saldos tijos para el periodo de -780 M.D.; en Quimica también se 

rebasé el 100% con -1,369 M.D. (en 1989) a -2,806 (en 1992); aunque 

porcentajes similares para ramas de atimentos, textil, etc., se observan con no 

menor preocupacién (cuadro 23). 

De lo anterior resulta que si la capacidad de producir bienes de capital expresa el 

grado de industrializacién interna, ésta fue perdiendo dinarnismo durante el 

proceso de apertura e incluso, como ya se dijo, ja produccién nacional fue 

desplazada por fas importaciones. En 1982, los datos de Zermefio reportan un 

nivel de produccién de bienes de capital de 48% con respecto al afio anterior, 

para 1991 el esfuerzo se materializd en sdlo 38% (79). Relacién similar muestra la 

caida de la inversién nacional, de 1970 a 1981 se registré una tasa de crecimiento 

de 8.9%, la inversién publica aleanzé un ritmo de 11.6% y la privada casi 7.5%; 

para 1982-1993 los porcentajes alcanzados respectivamente son: -0.8%, -6.3 % y 

4.2% (80). 

Esta caida en la inversién se explica por las condiciones macroeconémicas de 

ajuste y combate a la inflacién que generaron aitas tasas de interés activas y fas 

grandes empresas prefirieron contratar crédito externo o financiamiento directo en 

el mercado de valores, asi, del flujo total de crédito en el sexenio, ef porcentaje 

cedido a las manufacturas practicamente se mantuvo sin cambios e incluso bajé 

de 22.5% en el primer afio, a 21.9% en 1994, situacién similar ocurre con las 

actividades agropecuarias que pierden 3.5 puntos porcentuales (de 10.9% pasan 

a 7.6%), en cambio las actividades comerciales y de servicios jganan 22 puntos! 

al pasar de 29.7% a 51.8% del crédito bancario (cuadro 21). 

Ahora debemos ofrecer otros datos del desempefio sectorial que apoyen o 

nieguen lo hasta el momento comentado. 

Todo parece indicar que la politica econémica de apertura y privatizacién generé 

grandes expectativas en el sector, al menos asi lo muestran los datos de 

produccién industrial para 1989, que alcanza un crecimiento de 5.2% y al afio 

siguiente 6%, a este crecimiento le siguen en ia misma direccién todos los 

indicadores bdsicos, ver por ejemplo la actividad bursatii (cuadro 22), la 

produccién bruta alcanza un 6% de crecimiento con respecto al afio anterior, el 

consumo privado se reactiva de manera importante (7%) y los acervos netos 

incorporados alcanzaron un porcentaje histdrico de 21% (cuadro 24). 
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A los afios de 1988-1992 podemos llamarles, en términos generales, el boom del 
crecimiento econémico con la estrategia mencionada y sin embargo, ei PIB sdio 

crecié 2.8% anual en promedio, de hecho, se puede decir con certeza que el 

conjunto de politicas macroeconémicas y las dificultades de articulacién del sector 

manufacturero, rapidamente han mostrado su incapacidad de generar crecimiento 
con estabilidad o equilibrio de fas principales cuentas del sector, si observamos 
bien las cifras, podemos apreciar que dichas tasas de crecimiento caen de 

manera constante y simultanea, por ejemplo: la produccidn bruta pierde de 1991 a 

1993 de 2, 1.5, y 2.5 puntos porcentuales respectivamente; el consumo privado 
cae en el mismo periodo en 2, 1 y 5.5 puntos y la formacién bruta de capital fijo 
pierde 6 y mas de 14 puntos porcentuales en los ultimos dos aifios. 
Consecuentemente con la caida dei PIB de 4.4% en 1990 a 0.6% en 1993, el 
Estado que habia defendido la austeridad fiscal, como una de los principales 
instrumentos de combate al proceso inflacionario, se obligaba en 1991 y 1992 a 
aumentar su consumo en proporciones bastante considerables de 14% y 10% 

tespectivamente (cuadro 24). 

El analisis de Dussel sobre las manufacturas al nivel de rama (comentado lineas 

mas arriba) mostraba una relacién paraddjica entre fa disminucién de la inversion 

y en consecuencia de la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de ia 

formacién bruta de capital fijo con el incrermento de la productividad del trabajo y 

del capital. Se dijo, retomando el punto, que dicha relacién asi como la dinamica 

que mostré ef PIB, fue consecuencia directa del uso de los acervos netos de 

capital acumulados durante el periodo de crisis inmediatamente anterior. 

Cierto, cuando revisamos el desempefio sectorial de la economia, observamos 
que {a productividad media del personal ocupado (PIB/personal ocupado) alcanza 

los indices mas elevados en el sector manufacturero durante el periodo 1989- 

1994(81), con aumentos anuales de mas de cuatro puntos, seguido del subsector 

eléctrico y todo el sector servicios con puntajes mas discretos pero constantes, 

quedando rezagados los subsectores restantes (minerfa) y el sector primario con 

décimas de punto apenas perceptibles (cuadro 26). 

Estos datos muestran congruencia con tos ofrecides por Dussel para el periado 

1980-1992, donde ia TCPA de fa productividad del trabajo y del capital, 

prdcticamente se encuentra estancada hasta 1986, y en 1990 alcanzan su 

maximo histérico (5.3% y 14.4%, respectivamente), para después registrar 

decrementos continuos, aunque todavia positivos. Asimismo, la TCPA de los 

acervos de capital es negativa hasta 1990, después, empieza un ritmo de 

crecimiento acelerado hasta 1992; por Ultimo, la formacion bruta de capital fijo cae 

desde 1983 hasta 1989, siendo 1984 el afio critico (-54%) y la reactivacion fuerte 

se da en 1991 con una TCPA de 83% (82). 

Un ultimo punto que conviene verificar se refiere a la capacidad def sector 
industrial para ofrecer los empleos que reciama la poblacién. En general, lo que se 
desprende del andlisis estadistico es un proceso de expulsién de mano de obra, 
dados Jos nuevos requerimientos de {a planta productiva, que contradice fa 
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propuesta liberal de mayor libertad en la asignacién de los recursos para alcanzar 

mayores niveles de empleo y mejores remuneraciones, veamos: 

1. En jos mejores afios del crecimiento econémico, las manufacturas 

expulsaron a cerca de 200,000 personas y el volumen de empleo de la 

economia no decrecié porque estas pérdidas son absorbidas por los 

subsectores de construccién, transporte y servicios personales y 

profesionales (cuadro 27). 

2. Esto signitica que la TCPA del empieo en este sector es negativa para 

casi todo el sexenio, siendo 1993 el afio mas castigado (-5%), dejando 

de lado al subsector construccién, jas demas actividades tampoco 

muestran una dinamica auténoma de crecimiento frente a la apertura y 

registran tasas que van desde -5% hasta 4% durante 1990-1994 (cuadro 

28). 

3. Si en 1980 nuestro subsector industrial participaba con ef 12% del 

personal ocupado total, en 1994 perdid 2.5%, caida solamente superada 

por todo el sector primario (-3%) mientras los demas subsectores 

presentan cambios apenas perceptibles (cuadro 29). 

Asi, en el balance negativo del empleo, existe coincidencia entre los autores y las 

instituciones citadas: Dussel registra caidas en la TCPA sistematicas y profundas 

desde 1990 y una pérdida de 58,000 empleos entre 1982-1992; Banco de México 

ofrece (aunque para toda la economia) un incremento del desempieo abierto de 

3.7%; Fernando Chavez descubre que e! sector manufacturero no solamente ya 

no ofrece empleo sino que expulsa al 0.3% en promedio anual de su personal en 

el periodo 1982-1991(83). Con lo anterior queda claro que el proceso de 

reestructuracién industrial implica un redimensionamiento de las capacidades 

productivas en contra del empleo. 

Si hasta el momento el proceso de apertura a la competencia externa dejaba un 

saldo negativo en casi todos {os frentes (sector externo, empleo, pulverizacion de 

establecimientos, concentracién econémica y geografica) surge por ello la duda 

sobre fa participacién y/o la estrategia del Estado para revertir estos efectos. 

Nosotros nc encontramos evidencia de programas o compromisos bdsicos de 

ambas entidades (empresas y gobierno) lo que nos hace suponer nuevamente 

que la privatizacion y la liberalizacién componian et elemento fundamental de la 
nueva politica econdémica: con insumos mas baratos, se ajustarian los precios 
internos y se eliminaria por arte de magia el sesgo antiexportador nacional, al 

tiempo que el libre comercio y la politica de desregulacién fomentaria ta 

industrializacién bajo la nueva modalidad de competencia externa, esto es, las 
empresas ineficientes saldrén del mercado y liberaran recursos que se colocarian 

en las actividades mas rentables y eficientes, y si el Estado se retrae de la 

inversién para no comprometer el déficit fiscal (y, a final de cuentas, pagar deuda 

y mantener sin presion los niveles bajos de inflacién), entonces solo habria que 
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aumentar las tasas de interés lo suficiente como para cerrar la brecha inversién- 
recursos, sin importar como se modificaba el financiamiento productivo(84); si el 
éxito de la entrada de recursos subsané el desequilibrio externo, paraddjicamente, 
los capitales se colocaron precisamente en los instrumentos mas volatiles del 
mercado de cartera(85). 

La anterior estrategia se desprende del Programa Nacional de Modemizacién 
industrial y del Comercio Exterior 1990-1994, que practicamente entierra los 
pocos programas de apoyo sectorial al instrumentar una politica industrial general, 
con programas de desregulacién en el frente externo para casi todas las 
actividades (86), lo cual las colocaba en franca desventaja con el exterior. 

En efecto, los investigadores Fernando Clavijo y Susana Valdivieso, al analizar la 
politica industrial de la década pasada concluyen que la politica productiva 
salinista fue pasiva y sobre todo respetuosa de los dictados del mercado, con lo 
cual, se eliminaron los programas y medidas sectoriales de apoyo y sdlo se ocupé 
de medidas generales que atacaran dos frentes: la correccién de fallas en el 
funcionamiento de fos mercados con informacién, prevencién de practicas 
monopélicas y derechos de propiedad. Sin fa inclusién de incentivos fiscales y 
crediticios (ya que distorsionan los precios internos) y el mejoramiento de la 
calidad de os insumos basicos como infraestructura, comunicaciones, calidad de 
la mano de obra, etcétera. 

Este giro significé que los apoyos tradicionales de fomento a la inversion; los de 
tipo sectorial; a la pequefia empresa, etc., de 1983 a 1992, practicamente se 
redujeron a cero y la produccién nacional protegida con licencias de importacién 
(salvo el petrdéleo) disminuy6 casi en 80% de 1985 a 1990; en tanto que ia 
desregulacion crecié a pasos agigantados con mas de 100 normas abrogadas y la 
modificacién sustancial de reglamentos y leyes que afectan a los sectores de 
transporte, telecomunicaciones, industria eléctrica, de transformacion, etc(87). Por 
otra parte, es necesario comentar que los programas de apoyo instrumentados 
desde 1985 no han sido lo suficientemente evaluados ni criticados para 
determinar su viabilidad, aunque la Ultima evaluacién guberamental considera 
que deben mantenerse “per se”, como un apoyo a la exportacién(88). 

En el fondo, sigue siendo la politica de apertura quien marcara ej destino de la 
industria nacional, ya que la relacibn SECOF!-Empresas solo ha resultado en una 
lista de buenos deseos (Compex) para obtener apoyos financieros y facilitar ja 
acumulacion(89). 

Al respecto, el maestro Michel Pickard, revisé la evaluacién que hace la cupula 
empresarial mexicana (Concamin, Canacintra) sobre las condiciones de la 
industria y las propuestas de politica econémica que de ella se desprenden, sin 
encontrar seriedad en los criterios para seleccionar y priorizar acciones (para las 
cupulas, la eficiencia es entendida como la resolucién de todos los problemas 
particulares de la industria), tampoco existen sefialamientos 0 la creacién de 
mecanismos que den seguimiento a compromisos o metas comunes y 
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particulares, que permitan establecer una nueva relacién de trabajo con 
reciprocidad (mucho menos cuando se trata de apoyos o recursos def Estado) y, 
tampoco existe un rigor metodolégico que dé fruto en un plan general de accién 
con objetivos de corto, mediano y largo plazo, de modo que, independientemente 
de las situaciones coyunturales, en cada momento se pueda verificar el camino 
andado y ubicarse sin mucha dificultad en cualquier etapa de! proceso de cambio 
estructural, pero como para la ctipula industrial no hay diferencia entre una u otra 
accién de financiamiento, es decir, todas son buenas, por tanto, para ellos es 
viable un incremento del gasto publico que mejore las condiciones de la industria 

debilitada por la nueva competitividad(90). 

Sila apertura comercial implica elevar los niveles de productividad no solo a partir 
de los salarios comprimidos o de mantener deprimido e! gasto corriente o de 
operacién, y de poder competir en forma eficiente en calidad, caracteristicas del 
producto, costos y precios en un ambiente caracterizado por la innovacién y ante 
la presencia de cambios en el mercado, de ahi se desprende que fa apertura 
ofrece oportunidades de reproduccién ampliada para la empresa, pero también es 
posible ia quiebra, porque el nuevo ambiente otorga al consumidor el poder de 
decidir sobre el tipo de producto, caracteristicas, calidad, etc., y por tanto, su 
ejercicio de consumo sanciona a las empresas no competitivas. Asi las cosas, la 
nueva situacién econémica exigia un cambio tecnolégico adecuado a las 
condiciones del sector y mejoras constantes en la capacitacién de la clase obrera, 
o lo que es igual, un gran esfuerzo nacional para adquirir una nueva cultura 
empresarial y vencer tres grandes problemas de la modemizacién industrial que el 
profesor Camacho Vargas ha sefialado con precisién(91): 

1. Disparidad entre la demanda y la oferta de tecnologia. 

2. Disparidad de objetivos, funciones y propdsitos de oferentes y 

demandantes. 

3. Problemas institucionales y organizativos en gestién, planeacién e 
identificacién de oportunidades tecnoldgicas. 

Lo anterior supone una coordinacién de esfuerzos publicos y privados 
encaminados a generar un proceso de transformacion tecnoldgica que a su vez, 
marcara el camino mas facil por el cual habrian de transitar las diferentes ramas 
manufactureras. La realidad, sin embargo, se ha impuesto de manera 
contundente: la apertura proveerd la tecnologia o su transferencia expedita sin 

costo adicional al erario. 

No hace falta mas que ver las asignaciones presupuestales en ciencia y 
tecnologia para darse cuenta de que ésta no es una prioridad de la estrategia 
econémica; vgr. El gasto en ciencia y desarrollo tecnolégico como proporcién del 
PIB de 1988-1993 (casi todo el sexenio analizado) no superé el nivel aicanzado en 
1980, y particularmente, las asignaciones del gasto para desarrollo tecnoldgico 
bajaron en términos reales de 10.2% en 1990 a 9.4% en 1994, si verificamos las 
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cifras por destino del gasto, resulta desalentador comprobar que 1988 fue el mejor 
afio del financiamiento a la investigaci6n industrial, que en 1991 se contrajo en 
mas de 70% y que en 1994 solamente representaba 69% de lo otorgado al inicio 
del sexenio (cuadro 30). 

Pero solamente hemos hablado del gasto publico invertido en actividades de 
investigaci6n y desarrollo, segun Camacho Vargas, se estima que el sector 
privado mexicano participa con cerca del 10 o 15% del gasto total, con lo cual ni 
siquiera nos acercamos al monto de recursos destinados para estos rubros en los 
paises de reciente industrializacién; en el caso de Corea por ejemplo, se estima 
que el sector privado otorga mas del 45% dei financiamiento total(92). Y por 
ultimo, tampoco se disefiaron estrategias de desarrollo regional que aprovecharan 
et potencial de las diversas entidades agrupadas en tomo a los ejes (o mas bien 
“islas”) econémicos -DF. Jal. NL.- sus ventajas comparativas y la posibilidad de 
generar consensos regionales y mecanismos de seguimiento, evaluacién y 
correccién para hacer mas tangibles fos objetivos del desarrollo industrial con 
estabilidad econémica(93). 

Hasta aqui conviene dejar el balance manufacturero, en este momento es 
indispensable que hagamos un pequefo resumen para avanzar en otros temas 
pendientes. 

Hasta donde nos permiten ver fos datos oficiales y de los investigadores citados, 
se puede decir que durante todo el proceso de apertura y desregulacién, no se 
modificaron los principales problemas de fa estructura econdémica de las 
manufacturas (tendencia hacia la concentracién; pulverizaci6n de pequefias 
empresas; concentracién geografica; débil encadenamiento productivo). Es 
importante sefialar por otro lado, que !a estrategia de apertura no contempiaba 
una serie de medidas 0 politicas que tendieran a modificar la realidad industrial, 
por ello el crecimiento observado de las ramas mds dinamicas (automotriz, vidrio, 
petroquimica, maquinaria y equipo, etc.) no generé un encadenamiento endégeno 
y los requerimientos del crecimiento, como ya vimos, fueron subsanados por la 
oferta externa, que en términos generales nos revela los elementos mas débiles 
del sector: 

1. Desplazamiento de produccién nacional. 
2. Menor competitividad de casi el 70% de las ramas. 
3. Solamente un pufiado de actividades tienen capacidad de adaptacion y 

aprovechamiento. 
4. La industria toda es incapaz de ofrecer empleo y se convierte en 

expulsora. 
5. Es practicamente imposible el crecimiento econdémico sin déficit externo. 
6. La industria no financia sus importaciones. 

Si el crecimiento industrial necesitaba de importaciones cada vez mas grandes, 
eso significa que la capacidad instalada requeria de ampliaciones considerables y 
solamente el financiamiento externo ofrecia esa posibilidad. Recordemos que la 
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politica monetaria de combate a {a inflacién limitaba el gasto con topes al déficit 
ptiblico y, como ya vimos, la inversion del Estado se redujo y no encontré sustituto 
interno, por ello, mantener anclado el tipo de cambio y ofrecer altas tasas de 
interés, ademas de deprimir la actividad inversora nacional, generaba buenas 
expectativas de ganancia al capital externo, que desafortunadamente para los 
estrategas econémicos ésta se colocé en los sectores de comercio y servicios 
financieros, prueba de ello es que la inversion y los créditos industriales se 
redujeron en el periodo analizado, también por esta razén (crédito caro) muchas 
empresas decidieron contratar recursos del exterior o colocar deuda en otros 

mercados. 

Si bien esta politica logré el financiamiento del déficit externo, por si misma no 
garantizaba la correccién de los cuellos de botella del aparato productive y sf 
diluy6 la fortaleza de la moneda, al hacerla dependiente de flujos de capital cada 
vez mayores. Con un saldo crediticio de mas de 28,000 M.D. en 1994, sdlo hacia 
falta que dejaran de ingresar recursos por cualquier motivo para poner en 
evidencia ta incapacidad de pago de la economia y en ese momento caeria toda 
la politica econdmica de estabilidad de precios con promocién del crecimiento de 
exportaciones, como efectivamente ocurrid en diciembre de 1994. 
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Capitulo HI Crisis econémica o crisis de confianza? 

3.1 ~D6nde estan tos focos rojos? 

Casi la mayor parte de los andlisis y criticas a la administracién de Carlos Salinas 
coinciden en que el terrible afio de 1994 es sin duda, el espacio de gestién de la 
crisis. Se escribid tanto sobre las oportunidades del pais de convertirse af primer 
mundo, que resultaba verdaderamente complicado ajustar el tamafio de la crisis a 
un “simple error de diciembre”, por ello al revisar los diarios de diciernbre a marzo 
de 1995, encontramos toda clase de hipdtesis, entre ellas las siguientes: 

1. En algunos casos se sefiala a la estrategia de politica monetaria como la 
responsable directa de la tremenda catastrofe(1). 

2. Otros encuentran en ei gabinete de Zedillo, y especialmente en el doctor 
Serra al culpable de todos los males(2). 

3. El gobiemo, con el Banco de México (B. de M.) a la cabeza, dice que en 
este afio se suceden varios acontecimientos delictivos y politicos que 
terminaron por sepultar la confianza extema, limitando ja entrada de 
recursos y posteriormente presionando las reservas, hasta el punto de 
hacer insostenible el nivel del tipo de cambio, a Io cual siguid una crisis 
nunca antes vista, ni prevista(3). 

Por nuestra parte, hemos pretendido mostrar en los temas precedentes que la 
estrategia del modelo implementado no nos guiaba y mucho menos garantizaba e! 
éxito econdmico. Cierto es que en 1994 fuimos testigos de un capitulo mas de las 
enormes dificultades del sistema politico mexicano, pero éste no fue, ni con 
mucho, la causa jundamental del ataque a las reservas y de la pérdida de 
confianza, por el contrario, hemos pretendido encontrar fas respuestas en las 
limitaciones de la planta productiva, que se afianzaron a raiz de la instrumentacioén 
de la politica econémica o mas explicitamente, de llevar a la practica y al pie de la 
letra los dogmas clasico-monetaristas, de otra forma nos resultaria muy dificil 
explicar la disminucién dei flujo de recursos, ia presidén del frente externo con 
desplazamiento de fa produccién nacional y la fragilidad de la moneda. 

Si quisiéramos explicar la crisis econdmica Gnicamente con sucesos politicos, 
entonces tendriamos que reconocer que quedan sin respuesta varias 
interrogantes, a saber: 4Por qué la crisis no aparece en enero, mes de la 
cancelacion de la paz social? gPor qué no cae en marzo, con el magnicidio de un 
(casi) presidente? ;Acaso fue mas impactante una variacién porcentual en la 
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banda de fiotacion del tipo de cambio que la guerra, el asesinato, la intriga y el 
mas exacerbado rompimiento interno del grupo politico en el poder? 

En et capitulo anterior mostramos las limitaciones de la planta industrial nacional 
para hacerle frente a la apertura comercial, dichas limitaciones contribuyeron a 
configurar un clima de inestabilidad econémica y financiera, y a pesar del gran 
aumento de las exportaciones, fas debilidades se manifestaron a través de un 
impresionante crecimiento de las importaciones. 

Simplificando ef andlisis, podemos decir que la viabilidad del proyecto salinista 
consistfa o mejor dicho dependia del financiamiento al déficit, sin olvidar por 
supuesto que, si en una estructura econémica cuyas fisuras no son tapadas y por 
el contrario, se abren en casi todos sus sectores, no existe financiamiento alguno 
para hacer compatible su crecimiento con ta estabilidad. 

Veremos a continuacién diferentes escenarios macroeconémicos para confirmar 
fo hasta el momento deciarado y tratar de identificar los focos rojos de la 
economia para desmentir que la crisis de confianza politica fue ef detonante de la 
debacle econdmica. 

Al inicio de 1994, las reservas del B. de M. sumaban mas de 30,000 M.D. y con 
orgulio su gobernador (Mancera Aguayo) declaraba que “de ese tamafio era fa 
confianza de los inversionistas en México”. En efecto, ya vimos que desde 1989 et 
gobierno se afano por crear un ambiente de excesivo optimismo para consolidar 
un flujo de recursos netos no inflacionarios, en ello cuenta la privatizacién, la 
desreguilacién, la apertura e integracién al bloque de E. U. y Canada o lo que es 
igual, reestructurar la economia para crear un panorama de confianza en el nuevo 
modelo y atraer los capitales para su financiamiento(4). 

En este sentido, la estrategia rindié frutos inmediatos, ya que en 1989 entraron 
cerca de 3,700 M.D., y cuatro afios mas tarde, esta cantidad se multiplicé casi 10 
veces (cuadro 19). Adicionalmenie, el B. de M. mantuvo durante todo el periodo 
analizado el pago de tasas de interés bastante atractivas que, junto con ef proceso 
de desregulacién dei mercado de capitales permitia al pais convertirse en un 
mercado “emergente” (paises en vias de desarrollo: México, Corea, Brasil, 
Tailandia, etc.) motivando un flujo constante de recursos. También cuenta en 
dicho proceso fa situacién mundial: la caida del bloque soviético, la traumatica 
reunificacién alemana y la recomposicién del capitalismo europeo, asi como las 
sucesivas recesiones de Estados Unidos y el ambiente de globalizacién generd 
una expectativa extraordinaria de inversion hacia los paises emergentes de tal 
magnitud, que de captar el 14% de la inversién mundial en 1989, éstos alcanzaron 
el 36% en 1993(5). 

Los recursos captados durante el sexenio, sin embargo, no suavizaron la politica 
monetaria, por ef contrario, las altas tasas de interés activas internas asfixiaron el 
financiamiento productivo y solamente los sectores de comercio y servicios 
financieros (que si garantizaban los pagos) pudieron reciclar parte importante de



los recursos (cuadro 21), la “apatia” dei sector industrial frente al crédito interno, 
sin embargo, no limité6 el endeudamiento externo de las empresas, 
particularmente a través de la colocacién de deuda en los mercados de N.Y. y de 
Londres(6). 

Con la dinamica de la apertura, el déficit externo rapidamente alcanzé los 24,000 
M.D. en enero de 1994 y las estimaciones oficiales previeron un incremento de 
casi 30% para el resto del afio, esto significaba un endeudamiento estratostérico y 
un cuestionamiento de fondo: hasta donde alcanzaran los recursos. Ef B. de M. 
aleccionaba a fos incrédulos sobre el uso de divisas, para ellos, las reservas 
tienen la funcién de subsanar el frente externo y como mas del 80% de las 
importaciones son bienes de capital e intermedios, formaban parte de un acervo 
que potenciaria las exportaciones. El problema, que no puede entender e! B. M., 
es el tiempo de maduracién de la inversién asi como el acontecer inmediato por la 
fragilidad financiera. 

Siuno observa que en el primer trimestre de 1994 dejan de ingresar recursos, que 
las reservas eran de 7,000 M.D., que se fugan mas de 10,000 M.D., y que la 
dinamica industrial exige un financiamiento externo por mas de 30,000 M.D., 
entonces uno piensa que ia fiesta se acabé, que es el momento de devaluar y de 
proteger ta divisa. Todavia mas, de abril a junio de 1994 sdfo entraron 3,800 M.D. 
(menos del 50% con respecto al mismo mes del afio anterior) lo cual mostraba ta 
desconfianza total en el modelo y sin embargo se mantenia la politica cambiaria y 
crediticia como si no pasara nada. En realidad, podemos afirmar que existfan 
cuando menos dos poderosas razones para no modificar la estrategia liberal: 

Una devaluacién minimiza los rendimientos det capital y como consecuencia, e! 
ajuste automatico de los precios obligara a las autoridades a aumentar las tasas 
de interés y con ella, los pasivos de las empresas pactados en délares y fas 
obligaciones del gobierno (deuda externa), de tal forma que las finanzas publicas 
se desequilibraran junto con la caida de préstamos, enseguida los capitales 
buscarian refugio en otros mercados atacando las reservas con la conversién de 
titulos en délares y/o cambidndolos por Tesobonos, y fa crisis financiera y 
productiva aparece de inmediato. 

En segundo lugar, no debemos olvidar que toda la estrategia de desarrollo 
descansaba precisamente en fa estabilidad de precios financiada por un tipo de 
cambio fijo que aseguraba el calculo de costos internos sin eventuales presiones. 
De tal forma que una devaluacién (o “ampliacién de ta banda de flotacién”) era 
tanto como reconocer que las bases del desarrollo no eran tan sdlidas como lo 
hicieron creer fas autoridades, y lo peor de todo, en momentos de natural 
incertidumbre politica por el relevo sexenal. 

Otro escenario que daba cuenta de las limitaciones del modelo fue ei que se 
configuré a partir del propio tipo de cambio fijo (tc). Anclado para estabilizar 
precios y con un deslizamiento menor a la inflacidn observada en E. U., ya vimos 
que el tc. se convirtié en un aliciente para importar desde 1989, y este 
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abaratamiento de importaciones generé un déficit comercial explosivo por la 
incapacidad de la industria nacional de hacerle frente a la competencia externa y 
que se demostré a través de un menor ritmo de crecimiento de las exportaciones. 

Arturo Huerta nos revela que fa politica cambiaria represent6 mayores pérdidas 
comerciales de las que en apariencia se observan. En efecto, dado que mas del 
60% de fas transacciones externas se realizan via comercio intrafirma, el 1.c. no 
afecta estas relaciones financieras porque comercian en moneda focal (ddlares), 
aunque si confiere mayor margen de maniobra a las empresas transnacionales 
{pueden convertirse en importadoras, subfacturar, etc.) para aumentar utilidades; 
caso diferente se presenta para los productores nacionales, no sdlo por la 
carencia de un t.c. competitivo, sino también por ia estructura del financiamiento 
costoso(7). 

También sefalamos que el t.c. fue financiado gracias a la cuantiosa entrada de 
capitales. El ambiente de optimismo para la permanente entrada de recursos, sin 
embargo, no podia ser sostenido de otra manera mas que con cambios 
sustanciales en la productividad y competitividad, lo que necesariamente implica 
cambios tecnolégicos, cambios organizativos, mejoras en la calidad de la mano de 
obra y condiciones macroecondémicas de oportunidad (crédito, impuestos, 
infraestructura, localizacién de mercados, etc.), caracteristicas ajenas a la politica 
econdémica durante el periodo analizado. 

De tal manera que en 1994, para seguir costeando et déficit externo se dependia 
totalmente del crédito internacional, esto significa que la economia no genera 
recursos para financiar el modelo y, una mayor relacién de endeudamiento no 
s6lo provoca fragilidad financiera, ademas, implicaba incertidumbre sobre tos 
premios o bonos de las acciones y, si no hay mas que privatizar, si fa apertura no 
aumenta las exportaciones y si las presiones inflacionarias ya no tienen origen en 
el déficit de finanzas publicas, entonces la unica forma de mantener el modelo de 
politica econdmica es a través de un mayor endeudamiento y a menor plazo. 

En efecto, ante la salida de capitales en el primer trimestre de 1994, los 
inversionistas cambiaron sus Cetes por Tesobonos para protegerse del riesgo 
cambiario y el gobierno desliz6 el tipo de cambio hasta el limite de la banda de 
flotacién, compré divisas con deuda para mantener e! equilibrio monetario y 
aument6 las tasas de interés para desactivar la incertidumbre, aunque con cargo 
directo sobre las finanzas publicas. 

Lo anterior configuré una estructura financiera peligrosa, ya que el cambio de 
deuda en moneda nacional (Cetes) por ddélares (Tesobonos) alcanzdé los 10,000 
M.D. en abril, la fuga de capital se estiméd en otros 10,000 M.D. y de los 30,000 
M.D. en reservas en 1993, sdlo se registraron 7,000 M.D. en 1994(8). 
Nuevamente la oportunidad de restringir la dinamica econémica y preparar una 
devaluacién programada fue desestimada por el equipo en el poder. Por el 
contrario, durante 1994 se puede ver que el gobiermo movid casi todas las 
variables para evitar la fuga de capitales (tasas de interés, Tesobonos, tipo de 
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cambio, gasto publico, etc.)-y la cafda del modelo por fo menos hasta el relevo 

presidencial. 

Un ultimo escenario que confirma fa inviabilidad de ia estrategia econdémica esta 

dado por la instrumentacién de {a politica de finanzas publicas y su impacto 

productivo. 

En primer fugar, la estabilidad macroeconémica fue concebida como objetivo 

prioritario de la administracién salinista, la idea central que subyace en la 

estabilidad es no distorsionar el nivel de precios internos para que el libre juego de 

la oferta y la demanda permita “per se” la asignacién eficiente de los recursos y en 

consecuencia, de los niveles de productividad, competitividad y economias de 

escala, siempre en un ambiente de crecimiento econdmico sano. 

En segundo lugar, el control de la inflacién exige la eliminacién de los recurrentes 

déficit fiscales y mejoras productivas, de las Gitimas se encargarian las empresas 

y de fa restriccién presupuestal, asi como de la vigilancia de las reglas del juego 

fueron tareas del gobierno. 

Si no hay competitividad que se refleje en un constante ingreso sano de divisas, 

entonces el ajuste de finanzas ptblicas descansa sobre recortes al gasto, la 

privatizacién, ta politica fiscal y el flujo de deuda. Como los activos def gobierno 

son finitos, las autoridades se obligaban a incentivar la entrada de crédito externo 

y, paraddjicamente, el mayor volumen de deuda ponfa en tela de juicio la 

viabilidad del ajuste gubemamental. 

Si se observa la colocacién de papel crediticio del gobierno, se notara que de 

41991 a 1992, el balance total aumentd sdlo 1.5%, para principios de 1993 y 

gracias a la venta de activos (casi 20,000 M.D.) las cuentas bajaron hasta un ~— 

15.9%, sin embargo, hasta agosto del mismo ajio la efimera disminucién de 

valores gubermamentales fue mas que evidente, al crecer éstos en sdlo ocho 

meses casi 12% 0 fo que es iguat de los 40,500 M.D. que se debian en 1992, el 

alivio que represents la privatizacion junto con el ajuste del gasto solo representé 

la disminucién neta de 3,470 M.D(9). 

Esto significa explicitamente que el control del déficit publico dependia de los 

recursos externos y forzaba al gobierno a mantener tasas de interés lo 

suficientemente atractivas como para mantener constante el flujo financiero, 

desafortunadamente esta medida contrajo la demanda de recursos internos (que 

no ef endeudamiento externo de las empresas) y limitaba el margen de maniobra 

financiera del propio gobierno, y como la competitividad nacional no se reflejaba 

en saldos positivos de fa cuenta corriente de la balanza comercial y, por tanto, en 

recursos frescos, se formé un circulo vicioso de tasas de interés, deuda y margen 

financiero peligroso. 

En general, podemos decir que a partir de la puesta en marcha det proceso de 

privatizacién y ajuste econdédmico del gobierno salinista, es que se configuré un 
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ambiente recesivo combinado con una espiral de desequilibrios financieros que 

terrninaron con la confianza de los inversionistas y con ella, de toda la estrategia 

liberal. 

En primer lugar el margen de maniobra del sector piblico se limitaba a la emision 

de deuda (recordemos que al Banco de México se le asigné independencia para 

controlar la politica monetaria), ya que como la eliminacién de activos supone 

menos gasto pero también menos recursos por la venta de bienes y servicios, y 

como la inversion publica cae con la politica de ajuste(10), el efecto directo en la 

economia es recesivo, con fo cual tampoco se tiene margen de maniobra con 

ingresos fiscales. 

En segundo lugar, fa vulnerabilidad de tas finanzas publicas estaba directamente 

vinculada con el tipo de cambio, las tasas de interés y la volatilidad de los 

depésitos. Vimos ya que en 1993 el frente externo presionaba el tipo de cambio 

con casi 30,000 M.D. de financiamiento, el margen de sobrevatuacién del peso se 

mantuvo en casi 20%, y las tasas de interés de los Cetes pagaban casi el doble 

de las ofrecidas en tos E.U.(particularmente debido a la reactivacién de la 

economia estadounidense en 1993), y el endeudamiento ptiblico de corto plazo 

sobrepasaba los 22,000 M.D. 

Con esie panorama, cualquier cosa que amenazara la entrada de recursos haria 

evidente que la economia ya no aseguraba el pago de fa balanza comercial, que 

el ajuste externo necesariamente implicaba la modificacién del tipo de cambio, y 

que las obligaciones gubernamentales presionaban las tasas de interés, la 

vulnerabilidad financiera, y a final de cuentas el equilibrio fiscal. Lo que finamente 

se puso de manifiesto en diciembre de 1994. 

3.2 El de atras paga 

“La ctisis es parte integral del estilo de desarrollo que se ha agotado y que por fa via de la modernizacién 

productiva abrié fas puestas a la inestabilidad financiera...(ademds)..{as_circunstancias nacionales no 

permitieron ef andlisis del uso de divisas. No se reflexiond sobre el hecho de que las exportaciones se 

comportaban mejor de lo esperado y aun asf, se requetia mas deuda. La vulnerabilidad externa se 

acrecentaba y cualquier desplome de los ingresos externos tendrla efectos nocivos para la economia” (11). 

Esta hipotesis que bien parece reflejar el acontecer de 1994, fue elaborada para 

explicar la crisis econémica de 1982, e interesa no sdlo por la coincidencia con el 

presente andlisis, sino ademas, porque trae implicita una idea que queremos 

desarrollar: la imposibilidad del gobiemo para reflexionar sobre el curso 

econémico ante el acontecer politico inmediato. 

El gobiemo dice que los responsables de la crisis de 1994-1995 son los 

asesinatos politicos, el conflicto de Chiapas, la presién de las elecciones y el 

posible conflicto post-electoral, que en conjunto aumentaron el “riesgo-pais" y 
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generaron un clima de incertidumbre para fa inversién, cancelandose el flujo de 
recursos y provocando el ataque a la moneda y con el consiguiente retiro del 
Banco de México del mercado de divisas. 

La realidad sin embargo, ha mostrado que una vez mas_ el gobierno falta a la 
verdad. Una revision de ios principales diarios de 1994 nos muestra que la 
administracién de Salinas siempre nego la grave situacién econdémica; Zedillo por 
su parte, aseguraba que el ajuste macro habia terminado con éxito y lo que 
seguia era hacer llegar sus beneficios. “Bienestar para tu familia” rezaba la frase 
de campafia, ahora era evidente que io primero fue mentira y lo segundo fue 
demagogia de campafia(12). 

Quince meses antes de la debacle, Cuauhtémoc Cardenas advertia a ios pupilos 
de Pedro Aspe en el ITAM, la inminente crisis econémica por la destruccién de la 
planta productiva, consecuencia directa del déficit comercial, el tipo de cambio fijo, 
los magros resultados en el PIB, la desaparicién de reservas, etce(13). 

Con ello se echaba por tierra a las dificultades politicas como explicacién principal 
de la crisis 0, dicho en otros términos: si la economia mostraba un crecimiento 
fortalecido por la estabilidad de las principales variables macroecondémicas, 
ciertamente los acontecimientos politicos no la hubieran afectado tanto, pero si se 
parte de la idea de que Salinas dejé la economia prendida de aifileres, cualquier 
evento politico que fimitara el flujo de recurso llevaria la economia al 

despefiadero. 

Con Io anterior hemos querido decir que el gobierno tenia perfecto conocimiento 
de la gravedad econémica pero se encontraba imposibilitado para modificar y/o 
aplicar las medidas de corseccidn por las implicaciones politicas y econémicas que 
ello suponia y entre las cuales podemos mencionar las siguientes: 

1, Una devaluacién demostraria el fracaso del proyecto de desarrollo con 
base en la apertura comercial, y lo peor de todo, a sdlo unos meses de 
firmado el TLCAN. 

2. Un cambio de politica o el reconocimiento del fracaso perturbaria los 
mercados financieros, generando ataques especulativos y resultados 
macroecondmicos insospechados. 

3. Con el ajuste se demostraba a todo el mundo que el modelo liberal no tenia 
viabilidad en el mediano plazo. 

4. Con la caida del modelo era casi seguro el relevo en el poder y el triunfo del 
partido mas recalcitrante hacia Ia politica liberal. 

5. Con la crisis se morian todas las aspiraciones politicas de Salinas por dirigir 

la OMC, 
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Lo que no se puede negar es que en 1994 se juntaron todas las asignaturas 
pendientes del gobierno saliente y que éstas presionaron sobre el clima de 
enrarecimiento politico, pero también es cierto que dicha administracién (como ya 
lo apuntamos en otro lado) movié todas las piezas del tablero para tan sdlo 
alcanzar el relevo presidencial sin el ajuste del tipo de cambio. 

Hay rumores (“a toro pasado” por supuesio) de que Jaime Serra solicito a Pedro 
Aspe ta devaluacién del peso y que éste prefirié salvar su prestigio al presentar su 
renuncia a Salinas antes que devaluar, pero no hay evidencia de informacién 
confidencial que asegure lo anterior ni visos de mala fe. Aun asi, en los primeros 
meses de 1995 aparece un gran numero de hipdtesis que intentan unir la crisis 
con elernentos extra econdémicos: 

* Macario Schettino cree que la pedanteria desmedida del grupo en el poder 
(‘ni tos veo ni los oigo”) fue la causa principal, porque tendio una cortina de 
humo a las autoridades que les impidié ver el colapso inminente(14). 

« Carlos Ramirez piensa que el 30 de noviembre de 1994, e} gabinete de 
Zedillo no desperté las expectativas de la sociedad ni de los inversionistas y 

ia Bolsa de valores se cay6(15). 

« Alberto Aziz dice que la estructura autoritaria del presidencialismo ofrece 
una explicacién mas real de la crisis, ya que con modelo estatista o liberal 
se tienen los mismos resultados: fuga de capitales, devaluacién, ajuste, 

etc(16). 

Ciertamente en los primeros meses de 1994, se sucedieron diversos hechos 
politicos inéditos que impactaron sobre las tasas de interés, las reservas y la 
vulnerabilidad financiera, es mas, suponiendo (sin conceder) que los costes 
intemos pueden variar como resultado del movimiento de dichas variables, 
debemos considerar por lo menos dos escenarios, y el que nos interesa es aqué! 
donde hablamos de empresas eficientes, en éstas, los precios son menos 
sensibles a dichas fluctuaciones, antes bien, fortalecen !a estabilidad financiera 
nacional y amplian el margen de maniobra del Banco Central para mover fa oferta 
monetaria de acuerdo a las circunstancias especificas. Esto, como ya vimos, no 
tiene nada que ver con la realidad mexicana de esos afios y, por tanto, la crisis 
financiera se acentuaba con el ambito politico(17), veamos: 

« En enero hacia su aparicién un grupo armado que declaraba la guerra al 
gobierno federal, y la posibilidad de un relevo del candidato oficial estuvo 
fatente desde el mismo dia del destape de Colosio. 

* En febrero el secuestro del banquero salinista Harp Held. 

e Enmarzo el asesinato de Colosio. 
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© En abril el secuestro del industrial Algel Lozada. 

e En mayo Zedillo perdia el debate con Diego Femandez de Ceballos. 

¢ En junio un coche bomba estalla en Guadalajara por las pugnas del 

narcotrafico, la amenaza de guetra permanente, los intentos de renuncia 

det secretario de Gobemacion, el asesinato de José F. Ruiz M., etc(18). 

« Algunos politélogos incluso, han sefialado que la coyuntura de 1994 fue 

extremadamente delicada por fa serie de intereses puestos en juego: 

“cuando Manuel Camacho buscaba alianzas para la paz, el grupo colosista 

saltaba con declaraciones de censura por el tucimiento del 

Comisionado”(19). 

La misma transicién presidencial fue objeto de conspicuos anéailisis, ya que con un 

presidente moribundo, que cada dia perdia mas poder y con un candidato de muy 

bajo perfil, el vacio de autoridad alentaba el ejercicio politico futurista o por lo 

menos extremista: “Colosio podia enfermarse o renunciar’, “Camacho podia ser 
candidato independiente”, “Salinas quiere regresar en e! 2,000”, “Camacho y 

Colosio son los titanes y Salinas es el arbitro” (20). 

Ciertamente el estilo de gobernar de Salinas configuré varios desequilibrios 

politicos pero no a partir de 1994 sino desde el inicio de su mandato. Recordemos 

los golpes judiciales espectaculares y anticonstitucionales para fegitimar un poder 

ampliamente cuestionado por el Frente Democratico Nacional (hoy PRD); el estilo 

excluyente para configurar un proyecto econémico sin consensos sociales basicos 

{reformas de los articulos constitucionales 3, 27, 28, 123, y 130); los conflictos 

poselectorales en mas de 10 entidades; el centralismo politico administrativo con 

José Cérdoba a la cabeza de una super secretaria y los conflictos de coordinacion 

que generé en todo el gabinete; la inexistencia de un servicio de inteligencia y de 
seguridad nacional y ta mala imagen que dejaba el Ejercito en el conflicto de 
Chiapas, son tan sdlo algunos ejemplos del entramado escenario politico 

mexicano configurado en el sexenio de Salinas(21). 

A pesar de ello, vale fa pena insistir que en los capitulos anteriores hemos puesto 
de relieve las dificultades de ia planta productiva para competir, crecer y ofertar 
los empleos que requiere la poblacién y hemos asegurado que fa confianza en el 
modelo reside en la capacidad de crecimiento y de pago de la economia, de modo 

que no se comprometa {a estructura financiera del gobierno ni la estabilidad 
cambiaria. Este panorama no existid desde 1993 y una de las pruebas mds 
evidentes de que fa desconfianza era generalizada fue el cambio de bonos 
gubernamentales por Tesobonos en el primer trimestre de 1994. 

Cuando Salinas se va, deja 12,500 M.D. en reservas (50% menos con respecto al 

mismo mes del afio anterior)y para protegerlas la Secretaria de Hacienda amplia 
la banda de flotacién en 15%, frente a esta sefial de impotencia, tos inversionistas 
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atacan al Banco de México y lo obligan a retirarse del mercado de divisas 24 
horas después, con una devaluacién inmediata. Carlos Marichal sefiala que la 
devaluacién sobrevino por fa especulacién de Tesobonos alentada por el propio 
Banco de México: 

“En efecto, Mancera cometié el pecado que un banguero no debe cometer, que consisie en mandar sefales 
@ los mayores agentes de los mercados financieros de que iba a devatuar...(al)..comprar cerca de 5 mil 
millones de d6élares en Tesobonos a principios de diciembre y...que ello indujo a 22 casas de bolsa a adquinr 
mas de 15 mil miflones de délares en Tesobonos para cubrirse contra ta devaluacién que se preveia’(22). 

Para Juan Carlos Orosco la ampliacién de la banda de fiotacién no se acompaiié 
de un control cambiario mas efectivo (ni podia, dado el ambiente artificial y 
optimista que habia construido el gobierno anterior, y donde una de las garantias 
para la entrada de capital era la libre convertibilidad) por ello no tuvo los efectos 
esperados y el 20 de diciembre las reservas cayeron hasta 5,148 M.D. y quiza, lo 
mas curioso del asunto es que el ataque a las reservas no fue por parte de los 
inversionistas extranjeros que se quedaron atrapados en los Tesobonos (y el 
rescate financiero de los £.U. tiene ese objetivo), asi se desmiente !a hipétesis del 
Banco de México sobre la confianza externa, mas bien fue el capital nacional que 
abandono el barco desde el principio hasta el fin de afio(23)}. 

“A toro pasado”, como dicen, con la insolvencia anunciada, hubiera sido preferibie 
defender las reservas con un contro! de cambios mas efectivo, terminar el juego y 
negociar con los acreedores una recalendarizacién de pagos con un nuevo valor 
del peso(24). Pero el dafio estaba hecho y el calculo del desastre no fue conocido 
sino semanas después, lo cual nos dice que la envergadura de la crisis mostrd la 
incapacidad del gobierno para manejar la situacion. 

En efecto, visto a la distancia, ef tamafio de Ja crisis no pudo ser previsto por las 
autoridades, pero se cometieron varios errores que aumentaron ia dindmica de 
desconfianza hasta que ésta alcanzo vida propia, a saber: 

Zeditlo dijo que la crisis es resultado de! déficit comercial y con ello centra su 
atencién en una sola variable (y dependiente) haciendo con ello rehén a la politica 
econémica y convirtiendo el déficit en un fetiche y restando credibilidad al 
gobierno(25). 

El ambiente de optimismo sdlo duré 20 dias y de golpe regresamos 12 afios atras 
con inflacién, fuga de capitales, devaluacion, etc., y lo peor de todo, sin la 
esperanza de salir det atolladero, por ello es que el gobierno sufre una crisis de 
credibilidad(26). 

Con la dinamica de desconfianza, el gobierno no entendié que se requieren 
transformaciones espectaculares para recuperar margenes de maniobra y el 
consenso entre la poblacién; en su lugar se ofreciéd un programa de ajuste tan 
endeble como effmero (AUSEE) y si bien el plan de emergencia puede ser viable 
en el terreno econdmico, la contradiccién principal descansaba en otro terreno, en 
el ambito politico (pues se sacrificaba a todos sin ofrecer culpables y sin una 
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explicacién coherente de la crisis) y como Zedillo implicitamente se negaba a 
culpar a Salinas, fa indignacioén fue mayUscula frente al AUSEE(27). 

En lugar de evaluar el impacto devatuatorio y concertar con los diferentes sectores 
el tamafio del! ajuste, el gobierno le dijo “adiés” a los pactos y asumi6 toda la 
responsabilidad dei programa, imponiendo una estrategia de contraccién de la 
demanda sin consenso, lo cual debilitaba la ya de por si nula confianza de los 
empresarios y obreros, ver por ejemplo: el gobiemo queria que fos empresarios 
calcularan el impacto devaluatorio en los costos con una paridad de 4.5 pesos 
por dolar cuando este se cotizaba hasta en 6.5(28). 

El minimo margen de credibilidad en ei gobierno exigia un destinde politico con la 
pasada administracion, sin embargo, Zedillo se negé (a pesar de permitir las 
criticas abiertas a Salinas) a hacer publico el distanciamiento, por el contrario, la 
ausencia de una declaracién de principios dejaba ver que el Presidente estaba de 
alguna manera comprometido con quien lo puso en ei poder, con el PRI que 
preparé el fraude electoral y con los lideres charros que firman los pactos y por 
tanto, su margen de maniobra esta fimitado a los intereses de un sistema en plena 
descomposicién(29). 

Las prioridades econdmicas del gobierno mostraron un profundo desprecio hacia 
a poblacién mas golpeada por la crisis, al pedir un nuevo sacrificio sin ofrecer 
antes una explicacién clara y convincente de: 

1. porqué fallé el modelo. 

2. Par cuanto tiempo durard el ajuste. 

3. Quiénes eran los culpables. 

4. Cuales son los beneficios del plan para toda la poblaci6n(30}. 

Por ditimo, ante la gravedad de la situacion y la inminente “ayuda” de los E.U., el 
gobiemo no supo crear una comunicacién coherente con los acontecimientos y de 
facto reconocié que la crisis econémica era mas grande que ia capacidad de 
respuesta del gobierno, acrecentando de golpe la espiral de desequilibrios 
politicos y econdmicos, veamos: 

Como el gobierno de Zedillo mostré tibieza de culpar a Salinas por la catastrofe, 
esto se interpreté de diversas formas entre los inversionistas y los politicos: 
primero porque se puso en duda si el rumbo econdmico era el correcto (idea que 
fue vendida a los inversionistas extranjeros) y flotaba en el aire ia posibilidad de 
cambios. 

€n segundo lugar, las declaraciones oficiales de ios secretarios de Estado en los 
primeros dias de 1995, dejaron ver que el gobiemo anterior mintid sobre la 
gravedad de la situacién econémica, pero como en este gabinete habia 
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funcionarios de la pasada administracién y que no eran objeto de juicio o censura, 
dichas declaraciones reflejaron altos grados de complicidad(31). 

En tercer lugar, la cabeza de Jaime Serra no se acompafiéd de una recomposicion 
de! gabinete que contentara al capital extranjero y que a la vez, eliminara de tajo 
el rumor extendido por todo el pais de que Salinas todavia controtaba los hilos del 
poder en México, pues segun fos politicos, una regla del sistema es que ei viejo 
presidente elegira de entre los candidatos, a quien muestre afinidad de proyecto 
politico, pero sobretodo, quien muestre complicidad. 

Por ultimo, ef 14 de marzo Zedillo cometié uno de sus peores errores, al confesar 
a la prensa extranjera (NYT) su incapacidad para resolver la crisis: “yo pensé que 
iba a ser duro, pero para ser honesto nunca esperé nada tan complejo"(32). 
Justamente cinco dias después de haberse anunciado el refuerzo del PARAUSEE 
y a tres dias de aprobarse el incremento det 50% del IVA, con lo cual, se dejaba 
ver claramente que fa Gnica preocupacién de Zedillo seria la de garantizar tanto el 
préstamo de 50,000 M.D. estadounidenses, como ei rescate de los inversionistas 
extranjeros(33). 

De esta forma, confirmamos que la crisis politica jamas pudo provocar una 
debacle econdmica de las dimensiones conocidas en 1995, aunque si podemos 
afirmar que ia magnitud de las dificultades estructurales de fa economia sf 
lograron poner en jaque a la clase politica en el poder.



Conclusiones 

A) El objetivo general de este trabajo es sefialar las variables y politicas 
econdémicas que provocaron !a inviabilidad del modelo de desarrollo neoliberal en 
México en los afios 1994 -1995. Al respecto, nosotros identificamos en nuestra 
investigacién que la aplicacién o puesta en marcha de la economia con base en 
las politicas de corte liberal, implicaba necesariamente una serie de requisitos 
estructurales basicos que son, a la fecha, ajenos a {a realidad nacional, a saber: 

1. Capacidad de las empresas para generar ahorro, inversion, y 
competitividad. 

2. Posibilidad tangible del retiro del Estado sin causar distorsiones en los 
mercados de bienes, trabajo y capital. 

3. Posibilidad de que el libre juego de fas fuerzas del mercado optimizaran 
tanto la asignacién de recursos como los precios en un ambiente de 
mercados imperfectos. 

4, Que la apertura comercial logre homogeneizar precios internos y ampliar 
el Ambito de ia reproduccién para las empresas nacionales, sin graves 
costos econdémicos por rama de actividad (es decir, desplazamiento de 
empresas) y de toda la economia (0 déficit comerciales). 

En este sentido, llevar a cabo la apertura y el retiro del Estado, evidentemente 
exigia ciertas medidas compensatorias que permitieran una apertura sectorial 
selectiva, y en algunos casos sdlo por rama de actividad. De tal forma que la 
mayor competitividad de las empresas dindmicas (vidrio, celulosa, automotriz, 
malta, y cerveza) se combinaria con ese famoso “retiro estatal” donde no se 
requiere y asi, seria mas facil controlar el déficit comercial, y fa liberalizacion de 
recursos estatales ampliaria el margen de maniobra econémica para poner en 
marcha otros proyectos de integracién industrial estatales o regionales, 
atendiendo siempre las ventajas comparativas, costos y mercados propios. 

Esio permitiria potenciar la capacidad de respuesta industrial y hacerle frente a los 
posibles efectos negativos de la siguiente etapa de apertura, en lugar de utilizar 
los recursos de la privatizacién para el pago de una deuda extema incosteable o 
de mantener una estabilidad de precios ficticia. 

Nosotros revisamos la estrategia general del PND, y ahi se asienta llevar al pie de 
la letra las recomendaciones de politica liberal: apertura econdémica y financiera, 
retivo del estado y libertad de mercados, todo ello con el fin de alcanzar una 
estabilidad de precios y eventuaimente el crecimiento. En el fondo, el gobierno 
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hizo una mala lectura de los acontecimientos y sus prioridades se centraron en 
una sola variable, y dependiente: fa inflacién. 

Si tomamos en cuenta que el movimiento de los precios responde 
primordiaimente, a tas particularidades de !a estructura de costos de las 
empresas, y que su control no se sujeta indefinidamente por decreto presidencial 
ni por acuerdos cupulares artificiales, entonces deducimos que es la capacidad 
productiva de las empresas la que permite hacerle frente a los eventuales 
desajusies o distorsiones de precios provocados ya por los déficit comerciales de 
fa apertura, ya por el proceso de cambio de actividades del estado, o por los 
naturales ataques especulativos a la moneda. Pues finalmente, la solidez 
descansa en las potencialidades humanas y materiales reales de que dispone la 
economia y no det volumen de dinero “caliente” que se cuente. 

Amarrado a tos postulados liberales, el gobierno renuncié a la inversién por las 
finanzas ptblicas “sanas”, dejé de lado la planeacién productiva por los designios 
det mercado y curiosamente, anclé el tipo de cambio. junto con toda la politica 
monetaria, para abatir la inflacién. Esta apreciacién de fa moneda, significéd un 
castigo a las empresas exportadoras, y a la vez, presiond sobre las tasas de 
interés y la intermediacién financiera, haciendo insostenible el financiamiento 
interno del tipo de cambio y del crédito productivo. 

El estrangulamiento financiero vino de varios frentes: 

1. Con menores recursos fiscales por la venta de empresas, bienes y servicios 
publicos, el gobierno recurrid a la entrada masiva de dolares de corto plazo 
para financiar la politica cambiaria, esto provocdé una peligrosa dependencia 
de recursos foraneos y ai mismo tiempo, obligaba al gobierno a pagar 
intereses mas altos al capital, creando una estructura crediticia vulnerable a 
diversos acontecimientos econdémicos 0 politicos, intemos o extemos. 

2. La actividad comercial, lejos de reportar divisas para el crecimiento sano, 
requeria mayores niveles de endeudamiento para financiar los déficit de 
cuenta corriente desde 1990, haciendo evidente las dificultades 
estructurales de la economia para hacerle frente a la apertura 
indiscriminada del comercio. 

3. Las empresas cargaron en sus espaldas el proceso de reestructuracién 
productiva, con dos dificultades especificas: aumentar la productividad 
media sin ampliar los costos de produccién por una estructura de crédito 
caro; asf como el aumento constante de unas exportaciones sobrevaluadas 
por un tipo de cambio fijo. El andlisis del sector industrial nos dice que sdlo 
el 10% de las ramas de actividad tienen saldos positivos comerciales, 9 lo 
que es igual: sdlo el 10% de éstas tiene capacidad para competir con el 
exterior y financiar sus requerimientos de importaciones; recordemos que 
en todo el sexenio, los sectores secundario y terciario no pagan sus 
importaciones con exportaciones. En el caso de empresas medianas y 
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pequefias que no tienen acceso al crédito, sobre todo de aquéflas que no 
estan vinculadas de manera directa a la exportacién, la tucha por no salir 
del mercado nacional obligé la fusién, el despido de mano de obra, o el 
cambio de giro, cuando no, el cierre de la empresa. 

4. Si bien el ambiente artificial de equilibrio macroeconémico (finanzas 
publicas sanas, tipo de cambio fijo, estabilidad de precios) garantizaba al 
capital externo la viabilidad de toda la estrategia liberal, lejos de promover 
los negocios, paraddjicamente éste exigia mayores niveles de 
financiamiento, ya que los principales indicadores del desarrollo como el 
PIB de 0.6% en 1993 y el déficit comercial de mas de 28,000 M.D. a finales 
de ese afio y tasas de interés de siete y doce puntos porcentuales arriba de 
los ofrecidos por mercados internacionales, no garantizaban la viabilidad 
del financiamiento de la economia mexicana, presionandose asi, sobre los 
premios al capital y la vulnerabilidad financiera nacional. 

Simplificando, podemos afirmar que las debilidades estructurales de la industria 
asi como fa politica de apertura y control de la inflacion, son las responsables 
directas de la crisis econémica de 1994-1995. 

B) El esgo de implementar una estrategia de apertura, sin contar con una base 
industrial competitiva es ei desplazamiento productivo y, a largo plazo, ia pérdida 

de soberania econdmica. 

En general podemos afirmar que existia, ademas de una mala evaluacién de las 
condiciones econémicas nacionales, demasiado optimismo sobre las bondades 
del libre movimiento de la oferta y la demanda en una situacion de mercados 

imperfectos. 

En este sentido, eliminar ia participacién del Estado de las actividades de 
planeacién, promocién, desarrollo y financiamiento productivo, practicamente se 
daba por hecho que la apertura comercial eliminaria una gran cantidad de fuentes 
de empleo, pero siempre con contrapartida en el financiamiento de actividades 
vinculadas a los mercados de exportacién. 

En efecto, el gobierno entendia que la apertura “liberaria” recursos de actividades 
ineficientes y los canalizaria, siempre a través de la asignacién optima del 
mercado, hacia aquetlos negocios con desarrollo industrial mas dinamico. 

En la realidad, sin embargo, fue muy distinta, nosotros sefalamos que el 
financiamiento del sector secundario mantuvo niveles muy similares a los del 
sexenio anterior, no asi en el caso del sector terciario, y particularmente de las 
actividades de comercio y servicios financieros, donde ya vinos que el volumen 
de crédito aumenté en mas del 60%, esto es, los recursos financieros que liegaron 
del exterior se concentraron en actividades que si garantizaban el nivel de 
utilidades exigidas por el margen de intermediacién financiera, pero que 
dificilmente aterrizaban en la esfera productiva. 
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C) En el afio de 1994 se configuré una dinamica explosiva de agotamiento de la 
capacidad productiva (ver el nivel de endeudamiento privado y el déficit comercial 
industrial) junto con una mayor lucha por los mercados nacional y extranjero, 
imposible de sostener por fas dificultades del financiamiento y fas multiples 
limitaciones de la estructura industrial, como fa carencia de produccién de bienes 
de capital, la falta de integracidn de los sectores, fa estructura heterogénea de 
nuestra base industrial, la falta de “encadenamientos” productivos, la falta de 
vineulacién del desarrollo tecnolégico nacional y la industria manufacturera, fa 
enorme dependencia de importaciones, el dominio de ramas de actividad por 
empresas transnacionales, etc. 

D) Ciertamente la instrumentacién de politicas econémicas {cambiaria, fiscal, 
monetaria, industrial, de fomento, etc.) limité tanto el margen de maniobra de fa 
empresa nacional ante la competencia externa, como las posibilidades de mejorar 
sus canales de distribucién, tecnologia, capacitacién, etcétera. Es decir, se afrontd 
la competencia internacional sin contar con un apoyo oficial de infraestructura 
fisica y humana que le permitiera sortear dichos obstaculos productivos. 

E) El enjambre politico de 1994 acentus el clima de incertidumbre, pero no sobre 
si el camino era el adecuado, sino sobre la viabilidad econdémica y financiera del 
pais; ademas, debemos tomar en cuenta que los sucesos politicos entraron en 
escena cuando el dafio estaba hecho, es decir, con un endeudamiento interno de 
mas de 30,000 M.D., con requerimientos del déficit comercial por otros 30,000 
M.D., tasas de interés altas, tipo de cambio insostenible, etcétera. 

En todo caso, el desenlace politico contribuyo a hacer mas fuerte la caida, pero 
nunca pudo ser la causa principal, sobre todo considerando que si una economia 
se desarrolla sanamente, los contlictos politicos pueden ciertamente afectaria, 
pero la fortaleza productiva de las empresas permitira sortear el eventual 
desequilibrio, o dicho en otros términos, seguramente puede aumentar la 
incertidumbre financiera por un hecho politico, las empresas habran de cubrirse 
ante un ataque a la moneda, pero la economia podra hacerle frente al ajuste de 
precios, o al tiempo de especulaciédn con mayores exportaciones para fortalecer fa 
moneda hasta alcanzar el nuevo equilibrio de precios. 

Esto no podra ocurrir por supuesto, en el caso de que los desequilibrios 
econémicos sean crénicos, asi, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, 
simplemente se fugan mas de 10,000 M.D. y a pesar de que la Bolsa de Valores 
cierra sus operaciones, el indice cae en cerca de 10 puntos porcentuales, con 
todo, el gobierno lejos de realizar un ajuste al tipo de cambio, convierte la deuda 
de corto plazo en Tesobonos con respaldo en délares, medida que daba cuenta 
de la enorme dependencia de la economia por recursos externos. 

F) Una economia subdesarrollada y con fuertes disparidades productivas al 
interior de su industria, que muestra una desigual estructura productiva sectorial 
como en el caso mexicano, no tiene alternativas reales de crecimiento sostenido 
en un ambiente de apertura, y tampoco es capaz de aprovechar las ventajas 
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comparativas que le ofrece el comercio internacional sin la intervencién decidida 
de su aparato burocratico en varios frentes, a saber: 

« Generacién de infraestructura fisica y humana. 

Tipo de cambio competitive y/o diferenciado. 

« Esquemas de apoyo regional o estatal para el desarrollo de ta pequefia y 
mediana empresa. 

« Apoyo al encadenamiento sectorial con financiamiento, no subsidios. 

e Proteccién selectiva de ramas de actividad prioritarias en funciédn de 
ingresos, empleo, divisas, encadenamientos productivos, etcétera. 

« Regulacién de fas actividades financieras y apertura de “ventanilla” a la 
banca de fomento. 

e Garantizar una lucha frontal contra el dumping y otras formas de 
competencia desleal. 

« Apoyo al desarrollo tecnolégico y ampliacién de fos programas de 
vinculacion de ciencia e industria. 

« Gravamen al capital especulativo y el establecimiento de plazos de estancia 
a ta inversion extranjera indirecta. 

Ante estas carencias, podemos decir que en 1994 el gobierno renuncié a las 
tareas prioritarias de la competencia internacional, dejando a fa industria nacional 
a su propia suerte y ésta exhibid sus limitaciones estructurales, provocando déficit 
comercial, debilidad financiera y finalmente, crisis del aparato productivo. 

Esta enumeracién de debilidades y errores nos dicen cuales pueden ser fos 
caminos y las acciones para lograr un ajuste industrial que permita el sano 
crecimiento y desarrollo del sector en un ambiente de apertura comercial. 

Debemos tener en cuenta que los tratados comerciales permiten modificaciones y 
la posibilidad de ampliar los plazos para la apertura de nuevos sectores, bajo el 

argumento de desplazamiento productivo nacional, sin embargo, mientras el 
actual grupo en el poder siga explicando la crisis del aparato productivo como un 
problema de ‘“liquidez”, falta de ahorro interno, o de desconfianza politica, dichas 
opciones quedaran obsoletas ante otra peligrosa perspectiva: la falta de soberania 
econémica.



NOTAS 

intreduccién 

{1) De entre ia vasta gama de articulistas que apoyan este tipo de ideas pueden mencionarse a los 
siguiente: Roberto Blancarte en: Promesas de afio nuevo, Jornada 2/95; Alberto Aziz N. En: La 

caida del segundo milagro, Jornada 3/1/95; Luts Soto en: Acciones y reacciones, Financiero 11/1/95; 
Alberto Tovar en: Juicio de eficiencia. Financiero 11/1/95: Carlos Fuentes en: Salinas versus Zedillo: 
Las faldas de la Cuatlicue. Jornada 7/1/95. Por supuesto que esta lista no incluye a todos los diarios 
nia politicos, ni a lideres de opinion, en cuyo caso, seguramente aumentaria el numero. 

(2) Es necesario sefialar que nuestro analisis especifica dos épticas sobre un misrno problerna: por 
un lado, aquella que sefala al déficit externa como un “efecto natural de los desequilibrios de la 
estructura econdémica”; por el otro, la ideologia que considera que el déficit es un “resultado natural 
del crecimiento econdémico” y que no representa un problema, siempre y cuando, et pais cuente con 

los recursos para financiar el déficit. 

(3) Véase el articulo Queda el futuro de José Blanco en La Jornada 3/1/95. A propdsito de la 
claridad de los conceptos, el maestro Rodolfo F. Pefia, sefialaba con respecto al Acuerdo de unidad 
para superar la emergencia econémica (AUSEE), que el presidente Zedillo estaba usando mucho 
la palabra sacrificio, y puntualizaba que habia que tener cuidado con el uso de este vocablo porque 
tiene diferentes connotaciones: en el sentido religioso, por ejemplo, la palabra sacriticio significa 
inmolacién hacia una deidad. En el sentido del AUSEE, significa !a accién a la que uno se sujeta 
con gran repugnancia, porque no tiene otro camino que seguir. En su exégesis religiosa, la 
“entrega” esta cargada de misticismo, espiritualidad y, sobre todo, de sentimientos de culpa, por 
ello, la ofrenda de si mismo intenta calmar la ira de los dioses. Et Dios del AUSEE {explica don 
Rodolfo) es el neoliberalismo, una deidad que no merece siquiera la inmolacion de un triste perro 
callejero, primero porque los errores de ia economia eran previsibles, y segundo porque se llama a 
todos al sacrificio como si fas culpas fueran propias. Ver “sactificio perpetuo”. Jornada 5/1/95. 

(4) Salinas de Gortari, Carlos. Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994. México., SPP. 1989., p. 90. 

{5) En nuestro capitulo uno, retomaremos la polémica que se establece en torno a la participacién 
del Estado en la economia y, particularmente, frente a la posici6n neoliberal que atribuye al Estado 
ineficiencia, déficit en finanzas publicas, inflacion, etc. 

(6) Idem. P. 90. 

(7) Existe una vasta bibliografia que sefala las desventajas de mantener una politica de proteccion 
excesiva del frente externo, sobre todo en sus efectos adversos sobre los niveles de productividad, 
el uso de divisas, la concenitracién del ingreso, y sobre todo las desventajas de no implementar una 
serie de medidas que exigian a las empresas financiar sus importaciones con exportaciones. 

(8) Los ditimos resultados del INEGI, sefialan que el sector industrial concentra mas del 30% del 
total del personal ocupado nacional y genera cerca del 40% de los ingresos totales. Ver: INEGI X!V 
Censo Industrial 1994. 1995., p. 255. 

(9) Una exposicién mas amplia sobre la magnitud necesaria del sector industrial para convertirse en 
sector lider y/o estratégico, se encuentra en El agotamiento del modelo de sustitucién de 
importaciones. Un andailisis preliminar. Julio Boltvinik K. y Enrique Hernandez L. en Desarrollo y 
crisis de la economia mexicana. Rolando Cordera (coord)., F.C.E., 1981, p. 265-290. 
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Capitulo | 

{1) Como creador de demanda, ei Estado puede exentar de impuestos el ingreso de ciertos grupos 
de la poblacién. El efecto directo de esta politica impactara sobre el nivel de consumo, ampliando la 
banda de! poder adquisitivo. Como redistribuidor del ingreso el Estado puede crear empresas que 
subsanen necesidades sociales, a partir de una politica monetaria mas activa o bien, como 

resultado de una reforma fiscal que grave actividades especulativas 0 las que tengan implicaciones 
negativas en la salud. 

{2) Es decir, el saido econdmico para los Estados Unidos, Canada, las economias principales de 
Europa (Inglaterra, ttalia, Francia, Alemania) y el Japén durante a década de fos 70, fue el 
siguiente: Caida del Producto, def 5.0% registrado entre 1960-1970, a 3.1% durante 1970. Inflacion 
de 13.4% y 11.4% en 1974 y 1975, contra cifras de un digito en los 60. Desempleo de 5.7% de 
1973 a 1979, contra el 3.5% registrado de 1962 a 1972. Ver. Villarreal, René. La contrarrevolucion 

monetarista, F.C.E., 1986, p.31-37 y 487-489. 

(8) El subrayado es mio. Brunhoff, S. Crisis capitalista y politica econémica. En Zona Abierta, No. 5, 
Madrid, 1976, p. 73. 

(4) Después de la Gran Depresin de los afios 30, Keynes sefiala que el desempleo y la crisis no se 
corrigen con un simple ajuste de mercados. por el contrario, mostré fa inflexibilidad de los salarios y 
que la inversién no es una igualdad del ahorro, sino funcién de la eficiencia marginal del capital 
(EMK) y donde el Estado, en ciertas circunstancias, puede generar demanda efectiva para 
mantener el crecimiento econdmico. 

(5) La denominacién de economistas clasicos tiene muchas razones: algunos economistas ja 

utilizan para sefialar la autoridad indiscutible que poseen Adam Smith y David Ricardo, al ofrecer un 
cuadro coherente y analitico sobre el funcionamiento de la economia. Otras veces, para sefalar 

que fueron ambos autores los que le dieron orden a los pilares de fa ciencia econdmica, 
trasladando el andlisis a la esfera de la produccién; dandole sentido econémico a la riqueza y a la 
politica que fleva aparejada su creacién; junto con los grandes temas de fa distribucién, el proceso 
econdmico y el problema del crecimiento. 

(6) Keynes M., John. Teoria general de la ocupacidn, el interés y el dinero, F.C.E., 1991, p.15. 

(7) Dos consideraciones hay que tomar en cuenta: primero que el mercado no debe ser objeto de 
reguiacidn estatal, de lo contrario, se elimina la eficiencia del ajuste natural, en segundo lugar, si 
sélo consideramos una economia cerrada, las libres fuerzas del mercado, expresadas como la 
interaccién de la oferta y la demanda, automaticamente determinan ef precio de equitibrio. Si se 
quiere una explicacién sobre los factores que modifican la oferta y la demanda, véase Fisher, 
Stanley. et al. Economia, Megraw Hill, 1992, p.70-79. 

(8) La idea que subyace en el ajuste de desequilibrios es la “tendencia natural al equilibria” que sdlo 
se alcanza si no existen obstaculos a ese libre factor de correccién en el mercado, dado por la 
interaccién de la oferta y la demanda. Adam Smith defendia su famoso principio de “dejar hacer y 
dejar pasar’, porque realmente creia que e! orden natural de las cosas no podia ser alterado por el 
esfuerzo humano. En palabras de Eric Roll: “Francisco Hutchenson, maestro de Smith, fue uno de 
los principales exponentes (de la filosofia dominante de la época). De él tomé Adam Smith la fe en 
el orden natura!. La escuela naturista de filosofia a ia que pertenecié habia tenido una tradicion 
ininterrumpida desde los ultimos estoicos epictireos griegos...la esencia (de dicha filosofia) es fa 
contianza en lo natural, como opuesto a io inventado por el hombre”. Las itdlicas son mias. Roll, 

Eric, Historia de las doctrinas econdmicas, F.C.E., 1994, p. 133. 

Karl Polanyi (al igual que otros grandes economistas) se encargé de refutar a Adam Smith con 
respecto a que una economia mercantil implica, basicamente, un sistema autoregulador de los 
mercados, pero en la ‘ustoria de la humanidad jamas se habia visto tal preponderancia del mercado 
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en la vida social, ni tampoco se habia conocido un sistema en el que las ganancias se determinaran 
a través del intercambio, por tanto, el capitalismo implica la existencia o la creacién de condiciones 
histéricas determinadas para la creacién de mercados de capital, tierra, y mano de obra, y en ese 
sentido, significa que la tendencia natural al intercambio, a! equilibrio, a maximizar el beneficio y a la 
autorregulaci6n de los mercados son, ante todo, puras patrahas. Ver: La gran transformacién, 

(Traduc.) Anastasio Sanchez, Juan Pabios Editor, México, 1992, especialmente ei capitulo 3 

“Molino satanico” p. 59-165. 

(9) Koutsoyiannis, A. Modern Microeconomics, MacMillan Press, LTD, Londres, 1975, Traduc. 
Estela Gomez P., p. 62-97. 

(10) Sin duda alguna, este argumento de Adam Smith se ha convertido en una de las citas mas 

recurridas por los investigadores, al abordar los elementos basicos de ta historia econdmica y de la 

teoria econdémica. Simplificando el argumento, Smith ensefia que los efectos de las decisiones 
privadas son positivas para toda la sociedad, siempre y cuando se paria de un principio contable 
simple aplicado a una economia cerrada, donde una compra trae consigo la realizacién de 
beneficios por el lado de la oferta, esta realizacién trae implicita o infiere que la produccién 
realizada es socialmente necesaria y, por tanto, es conveniente su reproduccién. Por el lado de la 
demanda, tmplica el consumo para inversién y el empleo de mano de obra, lo cual hace explicitos 
los beneficios de las acciones privadas. En una economia abierta, no existe la seguridad del 
argumento anterior, sobre todo en cuanto a los efectos positivos para un pais en ambos lados de la 
transaccion, es decir, o se vende o se compra con ventaja, pero dificilmente se puede obtener 
equilibrio en la balanza de pagos. 

(11} O, como acertadamente io sefiata Rolf: “La teoria (de Say) descansa en fa nocién de que toda 
oferta implica una demanda, (es decir) que un producto se cambia por otro producto, que toda 
mercancia puesta en el mercado crea su propia demanda, y que toda demanda ejercida en el 
mercado crea su propia oferta. Formulado de este modo, el teorema contiene una simple 
aseveracién de interdependencia de una economia de cambio...(asi las cosas), puede negarse, 
como lo hicieron Say y Ricardo, la posibilidad de una saturaci6n general de mercancias, de una 
sobreproduccién general”. Historia... Op. Cit. p. 185, 186. 

  

(12) Es cominmente conocido que muchas ideas del andlisis clasico para explicar las tendencias 
del sistema econémico, parten de un esquema estatico de la economia, como el principio de “los 
tendimientos decrecientes”. Pero en el caso concreto de la teoria del desarrollo econdmico, mas 
bien fue el lugar histérico del desarrollo de! capitalismo que vivieron los clasicos (hasta 1820), lo 
que hizo que confiaran irreductiblemente en el orden natural. Vgr. Ricardo que aceptaba de buena 
fe el famoso principio de Say, ya que en sus comentarios sobre la maquinaria sefialaba: “El 
aumento de maquinaria, aumentara la productividad del trabajo, y con ella la oferta de mercancias, 
asi tos desplazamientos de mano de obra no serian sino temporales; era inevitable a la larga, la 
teabsorcién de mano de obra, ya en las mismas industrias o en otras; y, como consecuencia 

definitiva del progreso técnico, habia que esperar un aumento de la produccién total de la industria’. 
idem. p. 176. 

(13) Dos puntos debemos resaltar aqui; el primero tiene que ver con la forma concreta de 
aplicacién de la teoria econémica y el segundo sobre las implicaciones de dicha teoria. Si bien es 
cierto que se registran avances sustantivos en el andlisis técnico y, por tanto, en el rigor 
metodoldgico con que se determinan costos, lineas de produccién, rendimientos, etc., también es 

cierto que dichas argumentaciones son fatales en su aplicaci6n macroeconémica, ya el maestro 
Javier Valenzuela, abiertamente declaraba con respecto al desarrollo de la teoria econémica que: 

“Los contenidos, amén de vacios y pobres, resultan brutalmente apologéticos en favor del statu 
quo. Por ejemplo, R. Lucas escribe que “el desempleo involuntario no es un hecho o un fendmeno 
que haya de ser explicado por los economistas, y agrega, que se trata tal desempleo, de una simple 
“construccién tedrica” (j!). La cita corresponde a...1978...(cuando en ) Dicho ajio, el puro desempleo 
abierto, en Estados Unidos, afectaba a 6.4 millones de personas.” Los paréntesis son mios. 
Valenzuela Feijéo, José. Critica del modelo neoliberal, F.C.E. - UNAM, 1991, p. 51,52. O, segun 
Villarreaf: “La sintesis neocldsica/neokeynesiana, en lo que respecta a su teoria de crecimiento o 
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macroeconomia a largo plazo, esta basada en supuestos tan irreales (un solo factor, funcién de 
produccién homogénea de primer grado, economia cerrada, no existe el dinero, etc.), que ha 
resultado sin importancia, ya no sdlo para recomendar medidas de politica econémica para salir de 
ja crisis det capitalismo industrial, sino para proveer de un marco de referencia para analizar el 
fendédmeno.” La contrarevolucién... Op. Cit. p. 80. 

(14) Por tedricos cuantitatvistas puede entenderse tanto a keynesianos como a monetaristas, 
porque en dicha teoria confluyen diferentes interpretaciones sobre las funciones del dinero, y la 
argumentacién basica de la teoria cuantitativa, ha sido explicada de miiltiples formas, ha sido 
objeto de agudos refinamientos y existen muy variadas aplicaciones sobre su utilidad. 

(15) Los paréntesis son mios, ver: Friedman M. La teoria cuantitativa, en Teoria econdmica Ul, 
Mexico, UNAM-SUAFE, 1982, p. 289. 

(16) Una demostracién de la teoria cuantitativa esta en: Leriche Guzman, Cristian E. La teoria 
cuantitativa y la escuela de Cambridge, UAM, 1991, p. 22-54. Una critica a ja teorla se encuentra 
en: La gran transformacion. Op. Cit. p. 263-266. 

(17) La contrarrevolucién... Op.Cit., p.54. 

(18) Ortiz Wadgymar, Arturo. La politica econémica de México 1982-1995, Nuestro Tiempo, 1995, 
p. 28-29. 

(19) El investigador y periodista Julio Boltvinik Kalinka sefalaba que las cifras oficiales de pobreza 
son falsas porque: “El método que se utiliza en México es ef de Linea de Progreso 0 Método de 
Ingresos. Esto lo he criticado porque los ntveles de vida de un hogar no dependen sdlo de él. Dos 
familias que viven una al lado de fa otra pueden tener ingresos muy parecidos, pero el nivel de vida 
de una puede ser mucho mas alto si es duefia de su vivienda y la otra tiene que pagar renta...” En 
cuanto a las cifras de pobreza que presenta la parte gubernamental, Boltvinik sefiaia: “cuando 
INEGI en 1993, con Salinas como presidente, dio las cifras de 14 millones de pobres extremos, a 
mi me salieron cantidades mayores. En 1989 yo registré una poblacién de 70.6% de la poblacién 
nacional, que eran 56 millones de personas. Ese total jo divido en pobres extremos y pobres 
moderados, y encuentro que 44.7% de fa poblacién es extremo, o sea, 35.4 millones de personas.” 
Ver: Sdlo se administra la pobreza; no se Supera, en El Universal 2/VIN/96, p.1 y 22. 

(20) Dada como cierta esta suposicién, a nuestro entender, necesariamente lleva implicito otro 
supuesto dado por la observacidn practica: si los procesos de apertura comercial (o de integracion 
econémica como en el caso de la Unién Europea) han requerido de varios afos para asegurar una 
plena e igualitaria competitividad comercial, en nuestro caso, la eliminacion de {a participacion del 
Estado, de fa cual alin depende el impuso de la economia, por lo menos deberia sujetarse a un 
plan estratégico y programatico de privatizacién a fargo plazo y acorde con una liberalizacién 
comercial gradual, transexenal (ver por ejemplo la creacién de la moneda europea, que !levo mas 
de 20 afios en preparacién), y no a la actual esquizofrenia por deshacerse de golpe de todas las 
empresas pliblicas, 

(21) Un informe de la Camara Nacional de Comercio de la Ciudad de México (CANACO) sefiaia 
que el pais acusa un severo proceso de desindustrializacién asociado directamente con la apertura 
comercial y sugiere que {o anterior es respuesta directa a la falta de competitividad de la industria 
nacional, sin embargo, cuando el andlisis trata de explicar las causas de los defectos de dicho 
proceso, se limita a reclamar una participacién mas activa del Estado en la jeconomia! ya que 
“aunque se ha asegurado el acceso para las exportaciones mexicanas en importantes mercados 
intemacionates...(auin falta modificar)...los obstaculos administrativos, fiscales y financieros dentro 
del pajs...(para)...que los acuerdos comerciales sean aprovechados plenamente por la mayoria de 
los empresarios.” Lo anterior, necesariamente supone dos elementos importantes: primero la 
negacién de que no basta fa desregulacién econdmica ni la apertura comercial para que el pais se 
desarrolle, y segundo, que el Estado debe otorgar toda clase de incentivos fiscales y financieros 
para potencializar a la “competitiva” IP, seguramente en tales circunstancias cualquier inepto podra 
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ser eficiente. Las italicas son mias. Ver: No mejoré la competitividad ni se eliminaron las 
distorsiones del mercado, en La Jornada 5/VII/96, p. S50. 

(22) Si se quiere mayor precision en fechas, datos y de cémo el sector financiero esta 
estrechamente vinculado con poderosos grupos industriales, véase el articulo de Carlos Acosta 
Cérdoba titulado La historia se repite: en su mayoria, los bancos son los brazos financieros de los 
grandes consorcios empresariales, publicado en la revista Proceso, No., 1024, junio 1996, p.10-15. 

(23) Ver: Mergier, Anne. El proceso de privatizacién, el mas gigantesco robo de todos los tiempos, 
en Proceso. Op. Cit. P.42-45, 

(24) Ver: INEGI. Censos Econémicos 1989 y 1994. 

(25) Ver: Friedman, M. Capitalismo y libertad, Madrid, Rialp, 1966, p. 184. 
(26) Et subrayado y los paréntesis son mios. Arnghi, Giovanni. La nueva crisis general capitalista, 
Tomado de Zona Abierta, No. 5., Madrid, 1976, p. 148. 

(27) El subrayado es mio. Critica...Op. Cit., p. 19. 

(28) Hasta el segundo semestre de 1996, el costo de la crisis econémica habia dejado un saldo de 
25 millones de subempleados (Jornada. 12/VtI/96); casi 30,000 robos de automdviles (El Universal. 
15/VIVS6); y poco mas de 39 asaltos bancarios. Por otro lado, se estima que este afio, de 70,000 
jovenes que presentaron examen para ingresar a la educacién superior, aproximadamente 65,000 
se quedaran sin instruccién publica (Jornada 22/VII/96), en tanto que otros 60,000 alumnos de 
universidades privadas no podran pagar las nuevas cuotas de inscripcién (Jornada 30/VII/96) y, 
hasta hoy, se tlenen registrados tres alzamientos: el del EZLN, el asalto a un tren maicero el 30 de 
junio det 96 y la aparicion de un grupo no identificado de guerrilleros que aparecieron con el nombre 
de Ejercito Popular Revolucionani, en el aniversario de la masacre de 17 campesinos en el estado 
de Guerrero en 1995, 

(29) Para ei caso de Reino Unido véase: Burgi, Noélle. Reino Unido. Fin del capitulo Thatcher. en El 
Estado en el Mundo. Akal, Madrid, 1991, pp. 565 y el articulo Still Looking for a role. en The 
economist, nim., 7817, vol. 327, London, june, 1993, p. 78. En el caso de Suecia ver: Jornada 

12/VIV/96. Para los Estados Unidos, se puede revisar el articulo de Gutiérrez, Antonio: El sistema 
baneario estadounidense en los ochenta: tendencias y desafios, en Bancomext. Revista de 
Comercio exterior, vol. 40, No. 4, abrii/1990, p. 348-359. Y por ultimo, en Espafia ver: Jornada 
TIMIV96. 

(30) El ejercicio se puede hacer también para los Estados Unidos, Alemania, Francia, etc., aqui, por 
razones de espacio, nos limitamos sdlo at caso japonés, quizd porque en éste se expone de 
manera evidente la participacién del Estado en la economia. 

(31) Ver: Okabe, Hiroji. Algunas consideraciones sobre la formacién del capitalismo japonés, en 
Problemas del desarrallo, mayo - junio, 1973, No. 14, pp. 45 - 60. 

(32) Idem, p. 54. 

(33) Idem. p. 47. 

(34) La nueva crisis...Op. Cit, p. 148. 

(35) Los paréntesis son mios. Critica...Op. Cit. p. 29. 

(36) Citado por Valenzuela F. Critica...Op. Cit. p. 28. 

(37) idem. p. 28.



(38) La nueva crisis...Op. Cit. p. 148. 

(89) Teoria general...Op. Cit. p. 274-275. 

(40) Los paréntesis son mios. Capitalismo...Op. Cit. p. 28. 

(41) Otra serie de ejemplos mas explicitos que hacen a Friedman ser partidario del monopolio 
privado, se encuentran en su libro Capitalismo...Op. Cit. pp. 22-26. 

(42) Considerando a todos los sectores econdémicos, la pequefia empresa (99.07% de las 
empresas) genera ef 59% del personal ocupado nacional, mientras que la gran empresa (0.16%) 
otorga el 23%. Fuente: INEGI. Censos Econdémicos 1994. 

(43) Con mucha claridad podemos notar que a partir de ia crisis de la deuda de los afios 80, las 
potencias econémicas han asegurado una nueva forma para estrechar la relacién de dependencia 
de {os paises tercermundistas. Esta nueva modalidad pretende reforzar los fazos de explotacién por 
la via del pago puntual del servicio de la deuda y al Fondo Monetario Internacional (FMI), se le ha 
asignado el papel de administrador y/o coordinador de !os programas que aseguran la miseria de 
los pueblos endeudados, pues segtin Wadgymar: “los tan discutidos mecanismos de ajuste 
impuestos y supervisados por el FMI en la gran mayoria de ios paises endeudados, sdlo significan 
el mecanismo mediante el cual el imperialismo logra continuar su proceso de controt econdmico, 

ademas del control politico, ideolégico y militar...” La politica...Op. Cit. pp. 24 y 29. 

(44) En una situacién de competencia libre (es decir, sin monopolio), las empresas no podrian 
controlar ni los precios ni la oferta, ya que el mercado no reaccionaria a la decision de un individuo, 
sino al corjunto de ellos. Con libre competencia, el capitalista que suba los precios o que baje su 
produccién se vera agobiado por fa competencia y seguramente desaparecera. Su accionar sera 
mas bien lo contrario: tratara de reducir costos, aumentar la productividad, bajar sus precios y 
aumentar la produccidn, so pena de perecer. 

(45) Otra explicacion ia ofrece: Andjel, Eloisa. Teoria de la demanda efactiva y del desequilibrio, 

UNAM, 1988, p. 37-66. 

(46) Citado por Villarreal, La contrarrevolucion...Op. Cit. p. 57, 58. 

(47) Teoria general...Op. Cit. p.266. 

(48) La simple relacién de deterioro de los términos de intercambio ha provocado, incluso, la 
aparicion de toda una escuela de pensamiento econdmico llamada ‘Teoria del subdesarrollo de la 
CEPAL”, donde se postula que e! esquema del orden econdmico intemacional conformado de 
paises “centros” y paises “periféricos” (desarrollados y subdesarrollados, respectivamente) 
condiciona y reproduce fa permanente tendencia al desajuste y deteriora de los términos de 
intercambio con desventaja para los paises periféricos, aunque todavia no existe (dentro de esta 
escuela de pensamiento) un amplio consenso sobre las causas que provocan dicho reajuste y 
deterioro. Ver. Rodriguez. Octavio. La teoria del subdesarrollo de la CEPAL, Méx, S. XXI, 1986, 
p.4t. 

(49) Engels, F. Prétogo al folleto titulado Carlos Marx. discursos sobre el problema del librecambio, 
Nueva York, 1888, p. 289-299. 

(80) Ver: Plan Nacional ...Op. Cit. p. xi. 

(51) Idem, p. 54. 

(52) idem. p. 64. 

(53) Idem. p. 80, Los paréntesis son mios. 
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(54) Idem. P.81-84. Los paréntesis son mios. 

(55) Idem. p. 89. 

(58) Idem. p. 88. 

Capitulo il 

(1) Ver Banco Mundial. El mundo dei trabajo en una economia integrada, Washington, 1995, p. 
108-110. 

{2) Ver Plan... Op. Cit. p. 98-101 y Rogozinski, Jacques. La privatizaci6n en México. Razones e 
impactos, Trillas, México, 1997, p. 31-34. 

(3) Ver: La privatizacion...Op. Cit. p. 25. 

(4) Normaimente las transformaciones requieren financiamiento, y como el factor capital es escaso 

en economias medianas y pequefias, entonces éste debe recibir un trato fiscal especial, de to 
contrario, la fuga de capitales se presenta inmediatamente y la reforma queda parcialmente 
interrumpida. 

(5) Cfr. El mundo del trabajo...Op. Cit. p. 115. 

(6) La privatizacion... Op. cit. p. 45. 

(7) idem. p. 46-47. 

{8) La apertura econdémica y fa liberalizacién del mercado financiero, generé un repentino 
incremento de divisas entre 1979-81 que vaiorizé el peso chileno; sin embargo, los salarios se 
mantenian indizados a la inflacion; y por otra parte, la negativa del gobierno y de los sindicatos para 
devaluar la moneda radpidamente presiono la balanza comercial y en 1982 se tuvo que devaluar 
hasta 90% la moneda, el producto interno cayé cerca de 14 %, y el desempleo alcanzé niveles de 
hasta 25%. 

(9) Ver: Pipitone, Hugo. Ocho tesis acerca de la economia tatinoamericana y sus perspectivas, En: 
Foro de convergencia latinoamericana. Relatoria, Bogota, 1987, p. 31. 

(10) Idem. p. 34. 

(11) Ver: F.M.L Estadisticas Financieras Internacionales, 1991, Washington, p. 258. 

(12) Ver: Huerta G., Arturo. La politica neoliberal de estabilizacién econdémica en México, Diana, 

1994, p. 40. 

(13) Ver: Jomada 30/VI/96, 

(14) Ver: Jornada 10/XIi/96. 

(15) Elaboracién propia. Datos: La privatizacion... Op. cit. p. 170-177. 

(16) Ver: SECOFI Informe sobre maquiladoras, MIMEO, 1994, p. 28-29. 

{17) Ver: Banco de México. informe anual! 1994, p. 78. 
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(18) Los cuadros aparecen al final del documento. 

(19) Expansién, Marzo, 1995, Vol. XXVIL No. 660. p 69. 

(20) Cfr. El mundo del trabajo...Op. Cit. p. 122. El subrayado y los simbolos de verdadera sorpresa 
son mios. 

(21) Idem p. 123. El subrayado es mio. 

(22) Idem. p. 123. 

(23) Idem. P. 130. 

(24) Aunque a esta propuesta se le escapa una pequefa observacion. En paises pobres se debe 
sumar la carencia de recursos para liquidar conforme a derecho. Al respecto véase el caso de los 
trabajadores del transporte en el D.F. que sdlo obtuvieron 70% de liquidacién y mediante una jucha 
que se prolongé mas de un afio. Movimiento ampliamente documentado en la prensa nacional 
durante 1995-96. 
(25) Marx, Carl. El capital, T. 1., F.C.E., 1978, p. 48. 

(26) Ver: Arteaga, Javier. La naturaleza de ia politica estatal en situaciones de capitalismmo 
periférico, Cide, México, Serie: Avances de investigacion. No. 1, Marzo, 1982, p. 15-17. 

(27) Ver: Esteso, Roberto L. Notas acerca de !a participacién estatal a través de las empresas 
pliblicas, CIDE, México, Serie: Avances de investigacién. No. 5, Abril, 1982, p. 1-2. 

(28) Idem p. 3. 

(29) La naturaleza...Op. cit. p. 18. 

(30) Una mayor precisién de estas categorias se encuentran en el capitulo i, junto con ja referencia 
bibliografica. Aqui debemos sefialar sin embargo, que los trabajos de la CEPAL dieron como 

resultado no solo la implementacién de politicas de sustitucién de importaciones en varios paises 
subdesarrollados, sino también el impulso de nuevas lineas tedricas como la dependentista, con un 

esquema basico de marxismo y fa incorporacién de nuevas categorias como 1a “superexplotacién 
del trabajo”, “reproduccién dependiente”, “capitalismo dominante y dependiente”, etcétera. Para 
mayores referencias véase: Dos Santos, Teotonio. Imperialismo y dependencia, Era, México, 1986, 

pp. 491. Bambirra, Vania. Teoria de la dependencia: una anticritica, Era, México, 1983, pp. 115. 

(31) La naturaleza ...Op. cit. p. 32-34. 

(32) Idem. p. 35 

(33) O si no cambia !a proporcién de capital variable. 

(34) Ver: El capital. Op. Cit. T. Il. Sec. 3® cap. XH. 

{35) Boccara, Paul (comp.) Capitalismo monopolista de estado, Grijalbo, México, Coleccién 70, p. 
49-50. 

(36) Idem. p. 41. 

(87) Idem. p. 84-85. 

(38) Ver: Valier, Jacques. El partido comunista francés y el capitalismo monopolista de Estado, Era, 
Serie popular, México, 1978, p. 45. 
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(39) Ver: Altaver, Elmar. Notas sobre algunos problemas del intervencionismo del Estado, Tomado 
de Esteso. Op. cit. p. 33-37. 

(40 ) Ver: La privatizacién... Op. cit. p. 85. 

(41) Por poner un ejemplo, en Puerto Madero (Chis), la rehabititacién del servicio para la mara 
deportiva y el astillero han requerido de casi 60 millones de pesos de! gobierno federal. Ver 
Expansion. Marzo 12, 1997, Afio XXIV. No. 711. p. 31. 

(42) La privatizacién... Op. cit. p. 211-217. 

(43) Ver: Excéisior. 23 A1/1983. 

(44) Hasta 1984, Mexico reestructuré 23,000 M.D. con la comunidad financiera internacional. Ver: 
Davila Fuentes, Alejandro. La crisis financiera en México, E.C.P.- HE-UNAM, 1986, pp. 190. 

(45) Ante la perspectiva de la crisis financiera, ef gobierno inicid el rescate de las empresas 
privadas con el programa multimillonario llamado FICORCA, consistente en la venta de ddlares a 
fos ermpresarios a precic preferencial e incluso, a crédito. 

(46) Ver: Nacionai Financiera. Carta de intencién en El Mercado de Valores, afio XLII, No. 47, nov., 

1982. 

(47) Una crénica de las tirantes negociaciones comerciales entre ambos paises puede consultarse 
en: Weintraub, Sidney. México frente al acuerdo de libre comercio Canada- E.U., México, Diana, 

1989, p18-44, 

(48) Ver: Vega Canovas, Gustavo. Las relaciones comerciales entre México y E.U.: evolucion 
reciente y perspectivas para el futuro, En: México ante el libre comercio con América del norte, 
COLMEX, México, 1991, pp. 167-207. 

(49) Ver: Ortiz Wadgymar, Arturo. El sector externo mexicano desde una perspectiva de largo 

plazo, En: Comercio Exterior, vol. 46, No. 3, México, marzo, 1996, pp. 241-242. 

{50) Hasta 1987, nuestro pais exporté a Aménea latina sdlo 3% del total de mercancias, mientras 
que en el mismo aio, los E.U. absorbieron el 64%. ver: México frente...Op. Cit. p.29, 

(51) Ver: El sector externo...Op. Cit. p. 54-55, 

(52) Una exposicién mas detallada se puede consultar en: Hernandez Cervantes, Hector. 
Vicisitudes en el comercio exterior entre México y E.U., SECOFI, México, 1988, p. 9-19. 

(83) El mercado comun implicaria fa integracién econédmica amplia, con el libre movimiento de 
factores, moneda comin, politica econdédmica homogénea e instituciones de control supranacional. 

(54) Ver: México frente... Op Cit. p. 50. 

{55) Una exposicién mas amplia de dichas ideas puede consultarse en: Senado de la Reptiblica. El 
comercio exterior de México con el mundo, Relatoria, México, mayo 1990, pp. 90. 

(56) Este punto lo desarrollamos en el apartado siguiente. 

(57) Dos botones de muestra: la tibia actitud de rechazo ante la invasién de E.U. a Panama, y el 
desafortunado discurso bélico de Carlos Salinas en ocasién del conflicto del Golfo Pérsico. 

(58) Ver: Mattar, Jorge. México: desempefio exportador y competitividad internacional, En Comercio 
Exterior. Vol. 46, No. 3, Méx., Marzo 1996. 
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(59) En aquellos dias (sobre todo de 1993-94, donde los déficit alcanzaron cifras alarmantes) era 
frecuente ofr al Secretario de Hacienda decir que “un déficit es un problema cuando no se tiene 
para financiarlo, pero si fa economia esta creciendo, si hay aumento de exportaciones y si existe 
una entrada permanente de inversiones en sus dos modalidades 4Cual es ei problema? Al final de 
cuentas, el crecimiento econdmico necesita de importaciones que se pagan con exportaciones y 

recursos frescos del exterior’. Excéisior. Marzo 13, 1993. 

(60) Con ta politica monetaria restrictiva, el efecto del crecimiento econdmico sobre la demanda 
interna fue menos que efimero, por otra parte, debemos sefialar que estimaciones del INEGI 
sefialan que los establecimientos tienen una tasa de mortandad de 14% anual; para el sector 
industrial, la tasa de bajas mensual fue de 1.10% en 1989. El cdlculo se obtuvo con la formula: t=(1- 
PBP)i/x - 1, donde PBP= porcentaje de bajas en el periodo, y x es el periodo (en meses) de 
realizacién del evenio censal. 

(61) El cuadro 8 considera solamente a la empresa lider en el ramo, los cuadros 9-15 sdlo a las 
cuatro primeras empresas lideres, y que por el tipo de razdn financiera, pudieran duplicarse, o no 
necesariamente repetirse. 

(62) Ver: Expansion. Agosto 1996. Vol. XXVill. No. 697. Considérese por otra parte, que dichas 
listas no contienen a varias empresas transnacionales importantes como NISSAN, VW, AT&T, 

ERICKSSON, etc., en cuyo caso representarian modificaciones importantes a los cuadros que se 
presentan. 

(63) El indice de concentracién técnica mide la participaci6n de los cuatro mayores 
establecimientos (debido a que no hay informacién por empresa) en el Valor Bruto de ta Produccién 
a nivel clase. Ver: Dominguez, Lilia y Brown, Flor. La estructura industrial mexicana en un contexto 

de apertura comercial. En Investigacion Econémica. Vol. LVIl. 222, oct-dic. 1997, pp. 73-103. 

(64) Idem p. 85-87. 

(65) Ver: Gutiérrez Vidal, Manuel. Los sectores industriales en México: Perspectivas frente al TLC. 
En Investigacién Economica 210, oct-dic., 1994, pp. 205-223. 

{66) Ver: INEGI. Censos Econdémicos 1994. 

(67) Ver: Ruiz Durand, Clemente. Redimensionamiento de la politica industrial, En Economia 
informa 249, jul-ago. 1996, pp. 21-26. 

(68) Es prudente comentar que este tipo de andlisis enfrentan diversas dificultades entre las cuales 
sé pueden contar: la escasez de informacién, informacién de encuestas, variables no homogéneas 

para diferentes periodos, globalizacién de informacion por criterios de confidencialidad, informacion 
completa para todas las ramas, etc. 

(69) Ver: Dussel Peters, Enrique. Gambio estructural y potencialidades de crecimiento del sector 
manufacturero en México. En La nueva macroeconomia. Julio Lépez (Coor), N.O.-CEPNA, 1994, 
pp. 147-229, 

(70) Para obtener estos indicadores, Dussel utiliza y relaciona los coeficientes de productividad del 
trabajo, intensidad del capital, y las remuneraciones al PIB en lo que llama tasa de retorno. Idem. 
p. 158. 

(71) Dussel presenta como prueba evidente, el alto déficit comercial de las ramas mas dindmicas 
para dichos ajfios. El vic nbio...Op. Cit. p, 178-182, y cuadros 15.18. 

(72) Ver: Casar |., José. El sector manufacturero y la cuenta corriente. Evolucion reciente y 
perspectivas. En: La industria mexicana en el mercado mundial, FCE - El Trimestre Economico. No. 
80, pp. 384. 

97



{73) Juan Pablo Arroyo y Oscar Guerra Ford consideran que en los primeros afios de! gobierno 
salinista, dichos porcentajes alcanzados se explican mas por la caida de las ventas externas del 
petréleo que por la dinamica de crecimiento de las manufacturas. Ver: Evolucién y 
transformaciones de la economia mexicana en la década de los ochenta. En: Investigacién 
Econdémica. No. 200, nov-dic. 1991, pp. 67-84. 

(74) Ver: Lopez, Julio. El derrumbe de una ficcién. Evolucién reciente, crisis y perspectivas de fa 
economia mexicana. Investigacion Econémica 212, abr-jun. 1995, pp 9-22. 

(75) Una excelente relatoria de la politica econdmica de promocién de exportaciones en estos 
paises la ofrece el articulo de Sachs, Jeffrey. Politicas comerciales y tipo de cambio en programas 
de ajuste orientados al crecimiento. En: Estudios Econdmicos. Vol. 3. No.1, 1988, pp. 205-230. 

(76) Ver: Banco de México. Informe anual, afios: 1984, 1988, 1993. y F.M.1. International Financial 
Statics, Washington, 1993. 

(77) Arroyo y Guerra por ejemplo, determinan un crecimiento del PIB de 1.4% para 1988-1989, 
mientras que las importaciones suben 30%. Evolucién...Op. Cit. p. 69. 

(78) Ver: Zermefio, Felipe. La estructura productiva y el desarrollo de la economia nacional. 
Economia informa No. 235, feb / 95. pp. 4-7. 

(79) idem. p. 5. Ei maestro David Ibarra por su parte, consigna un crecimiento de los acervos netos 
de 1970 a 1982 de 8.1%; y para el periodo de 1982 a 1992 de sdlo 1%. Ver: ,Transicién o Crisis?, 
Aguilar-Nuevo Siglo, México, 1996, p. 37. 

(80) Ver: Levy Orlik, Noemi. Pactos: zinstrumentos adecuados para el crecimiento? En: Economia 
informa No. 285, feb. /95. pp. 36-46. 

{81) Ver: Banco de México. Informe anual, afio 1994, p. 157. 

(82) Ver: Dussel Peter, Enrique. El cambio estructural del sector manufacturero mexicano 1988- 

1994, En: Comercio exterior, jun, 1995, pp. 460-470, 

(83) Ver: Dussel Peters. El reto del empleo en México. Cambios estructurales en el empleo durante 
1982-1992. En: Investigacién Econdémica. 212, abr-jun. 1995, pp. 135-175. Banco de México. 
Informe... Op. Cit. P.153, Chavez Gutiérrez, Fernando. El sector servicios en México en la ultima 
década. En: México: la nueva macroeconomia...Op.Cit. p. 233-275. 

(84) Estimaciones de Arturo Huerta G. dan entre 5 y 2 puntos porcentuales de diferencia entre las 
tasas de los Cedes (E.U.) y los Tesobonos. Ver: La politica neoliberal de estabilizaci6n econdémica 
en México, Diana-Técnico, 1994, pp. 228. 

(85) Ver: Alvarez Béyar, Alejandro. México 1995: entre los desequilibrios macroeconomicos y la 
crisis politica. En: Investigacién Econémica, 212, abr-jun. 1995, pp. 197-219. 

(86) Lo curioso de! proceso de desmantelamiento de la estrategia de fomentoes que entre las 
pocas actividades protegidas se encuentran: automdviles, computacién y farmacéutica, con una 
alta participacién de capital externo. Ver: El cambio...Op. Cit., p. 464, 

(87) El examen de Clavijo y Valdivieso es vasto en el detalle de normas y reglamentos modificados 
e incluye un anexo de los principales programas de promocién del comercio exterior. Ver: La 
politica industrial en México de 1988-1994. En: La industria...Op. Cit. pp, 27-92. 

(88) Entre estos programas se destaca el PITEX y ALTEX (importacién sin arancel y devolucién del 
IVA, respectivamente) pero también existe el Ecex, Femex, Drawback, etc. La falta de evaluacién y 
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el impacto de estos programas sobre ja estructura industrial ha sido consignada por Dussel en: La 
nueva politica industrial zbuenas intenciones? En Economia Informa, 249, jul-ago. 1996, p.17-20. 

(89) Comisién Mixta para la Promocién de Exportaciones. integrada por casi 20 ramas industriales 
que evaluan y registran en una matriz una série de compromisos para ser discutidos con SECOFI. 
A la fecha, se habian cumplido 63% de los compromisos y el resto han sido olvidados o 
desechados. Ver Dussal. El cambio... Op. Cit, p. 464. 

{90) Ver: Pickard W. Michel. Las clpuias empresariales mexicanas y la politica industnal, 
Economia Informa, 235. feb. 1995, pp. 8-14. 

(91) Ver: Camacho Vargas, Antonio. £1 sistema de propiedad industrial en México, En: Economia 
Informa, 232, oct. 1994, pp. 20-27. 

(92) idem. p. 21. 

(93) Una propuesta de desarrollo regional la ofrece el maestro Clemente Ruiz Duran. 
Redimencionamiento de la politica...Op. Cit. p, 21-26. 

Capitulo iit 

(1) Ver: Colchero, Arantxa. Los limites de la politica antiinflacionaria, Jornada. 23/1/95. 

(2) Ver: Sarmiento, Sergio. El dafio de devaluar, Expansién. 29/IIV95. Ramirez, Carlos. Columna 
politica del Financiero 20/ti/94. 

(3) Ver: Banco de México. informe anual. 1995. 

(4) Ver: Marichal, Carlos. La devatuacién y la nueva crisis de la deuda externa mexicana, En: Este 
pais, junio 95, pp. 12 21. 

(5) Ver: Davat, Alejandro. El contexto internacional de la crisis mexicana, En: Este pais. Op. Cit. pp. 
21-24. 

(6) La empresa Cemex por ejemplo, tenia en 1993 pasivos por 1,000 M.D. en el mercado de NY., y 
segun un informe especial del diario el Financiero del 23 /l1/94, toda la banca mexicana tenia un 
endeudamiento externo neto (de corto y largo plazo) de casi 60,000 M.D. 

(7) Ver: Huerta, Arturo. Causas y remedios de la crisis econdmica de México, Diana, 1995, pp, 116. 

(8) De los 17,000 M.D. registrados en abril, 10,000 se contrataron a Tesobonos. Ver: Schettino, 
Macario. El costo def miedo, En: Este pais. op. cit. pp. 7-12. 

(9) Calculos propios, datos: tipo de cambio observado e indicadores econémicos del Banco de 
México. 

(10) En otro tugar comentamos que la inversién publica disminuy6 de 1982-1993 en 6.3%, y la 

privada sdio crecié 4.2%. 

(11) Ruiz Duran, Clemente. El perti! de la crisis financiera (notas para su interpretacién), en: México 
ante la crisis. Pablo Gonzalez C. y Héctor Aguilar C. (Coords.), SXX! editores, 1986. 

(12) Ver: Pradilla Cobos, Emilio. Zedillo sabe como hacerio, Jornada 3/1/95. 
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(13) Ver: Aguilar Zinser, Adolfo. ;Vamos a ganar! La pugna de Cuauhtemoc Cardenas por el poder, 

México, Océano, 1995, p. 360. 

(14) El costo...Op.Cit. p. 8. 

(15) Finariciero 20/11/95. 

(16) Jornada 3/1/95. 

(17) Los limites...op. cit. P. 23. 

(18) Ver: Ramirez, Carlos. Cuando pudimos no quisimos, Océano, 1995, p. 30-65. 

(19) Ver: Moreno Toscano, Alejandra. Turbulencia politica, Océano, 1996, p. 24-40. 

(20) El Pais. 23/1/94. 

(21) En materia econdémica tampoco deja de sorprender el eclectisismo de Salinas, pues siendo 

Secretario de Programacién y Presupuesto, exaltaba como valores nacionales la economia mixta, 

el nacionalismo, ia democracia y el respeto a las libertades como ejes del desarrollo econdmico. 

Ver: Planeacién en tie npos de crisis, SPP, 1986, p. 13-25. Ni la de su super asesor José Cordoba 

que abogaba por un e*mbio estructural con base en un desarrollo del mercado interno, Inversion 

publica y una mejor jdistribucién del ingreso! Ver: Desafios e incégnitas del desarrollo sostenido, En 

Comercio Exterior. Vol. 33, No. 9, VIII/1983. P8114-817. 

(22) La devaluacidn...op. cit. p.17. 

(23) Orosco, Juan C. El desencanto, en Expansion. 29/M1/95. p. 22-23. 

(24) El dafio...op. cit. P.67. y Caiva, José L. La tormenta, en Expansion. 29/1/95. p. 27-28. 

(25) Zebadua, Emilio. Mi reino por un déficit, Jornada. 5/1/95. 

(26) La caida...op. cit. P. 6. 

(27) Blancarte, Roberto. Promesas de afio nuevo, Jornada. 2/1/95. 

(28) Rebollo Pinal, Herminio. Mesa de negocios, Financiero. 11/V/95, 10/1/95. 

(29) Garndo, Luis. J. El vacio de autoridad, Jornada. 6/4/95. 

(30) Sodi de la Tijera, Demetnio. Las trampas del pacto, Jornada. 6/1/95. 

(31) Fuentes Vivar, Roberto. El de atras paga, Jornada. 23/1/95. 

(32) El Financiero. 15/11/95. 
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