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Nuestro exterior, la• coeaa, lo' objetos: en uuoa, todo aquéllo que 

reconocemos cor:,o la "vi.1:•', adquiere •u •'.Rpcctficidad en el reconocimiento 

que noootro~ misooo le otorRacoo. La• 1ulftn humana de las cosas ac esta -

CGn el hombre. Ln aprchtn&l6n del obJeto por el uujuto eoroporta, almultD-

~ca~enle, la rntlflcitC!6n ~e la cxiatcn~ia de~ cibjCt<~, ) rl rnrtqurctmt~n-

to del sujeto cu~(1 individuo pe"11antc. Todo lo que 011 rode¡l tien~ una 

cxi~tencia tr1dcpendter1te d t1ndolroa, pci·o cu e6l1l la actualidad y l1rcscn -

·in de nucAtron Jutc!os ld 'lt¡c l~ otor~J una vitlc1r;,c16n y un sentido al lu 

sar que cada cc~a ocupn en el univcraü. 

El intent0 por dcaclfrnr Ion elnuoRos y ~scarpadon caminos que con

Juccn al conocimirnto del d!ncurNo polltlco, me ha llevado a adoptar esta 

concepcl6n de la conexión dci hn~bre c~n la realidad en que ac desenvuelve. 

Producto 1enulnaoente humana, el dl8curuc polltico ne diaocla de au 

~reador y ae le enfrenta: mlentraa el sujeto no le brinda un reconocimien

to t6cito el dincurao pol1ttco permanece en loa rincones m6o rccóndltoo 

~e! ser; pero en el ~ocr~tc en que ~~te man1fteata la necesidad de cxpre -

6a:·sc y ~xtei•iurit~rge, cnt6nceu el obJ~to ncttJltit~re ''vida" propia. 

El dlocurso polltico y ~1 hombra ae determinan mutuamente: la pala

bra, el lenguaje, el diocur~o, moldean al ser otorgDndole la facultad de -

renovaciftn y rrnacimientc. El hombre le dA "vida" y especificidad al obj! 

to; late, a su vez, alioenta la capacidad creativa e Inventiva del hombre. 

Pero esta determinación mutua conlleva una caraclerletica todav!a -

rn;'rn lrnpoI'tante, y es que la fucr?.a con que ir1·umpc el diacurao al exterior, 

1 a for:na en que se t ransfoi•ma en objeto con 11 v ida 1' 1 h<1cen que se refleje -

13 potencialidad intr1nseca del individuo, su dimensión volitiva: poder, -

emotividad, capacidad creativa, pasiones, exploración del mundo, todas 

•llas caracterlstlcas latentes en el interior del ser, se conjugan en una 

sola y satt!rar1 :11 discurso de su esencia cautivadora y embelesante . 
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F11 el fHflC.Ut'fiO pol1ttc<~, '~xpt•t•oi1'1n r•nt' .~nt1)1i01Ii.10ia 1.1t:l carf1cter mó1-

t1p1c Y arnhivalcnt1~ de la natur;llez.a '1cl ho!tltn·c, tH~ re(1ncn las tendencias -

CJpuestat! y contradict1..)rt;rn que acomvao.an la e·t'oluc16n hur11an;1: cienci;1 y do& 

ma, cert(~;~a y !•ronttv1d,"ld, crcr.nrin )' e1<tClitu11, voc.flL!. y vcr:tad, Qbjetlvt. -

dad Y BubJeLlvidad; en conjunto, lan dott caran de In actitud del hombre en 

nu enfI't~ntamiPnto con el mundo, 

Kl ólacurno po11tlco cu el ejemplo m•a cloro dr la incapacidad para 

dar una <kfln\ctrin Clnica )" unhci·sal 1!e la polttic:t, lú CB, tamblfn, t1~ loA 

rau;:.oo m1t.icoH <;\H~ ~ata posee: como ficcitm, 1nvcnc16n. qulmer;l o ~nnucno .... 

el dlucurno pol,Llco deviene en e1mbolo que se Invoca y ~!to que cnRana. Al 

lnnert:i:· lor, aca<wH humanos ·~r. Ja hlnlorla, el dlacu1·00 p(•11t ico ha1:e que -

la po!1tíca uc conecte con el mito, ncg•ndola como producto de la pae!6n y, 

m~e alll de &nta, del dcsro de poder que roanlfcota~ou lu1oe !0~ lndlvlduoo. 

La ¡rnlatira y el hombre, ob.lclo y 1.rnjeto: ¡quil\n domina .1 qull':n? o -

quiz~a no se tratr de unn estricta relación de domlnaciOn ni tampoco de la 

1ntcr;:,1nalll•! rt\<;otnm1n ob.lclo-auJcto, olno :na11 titen de la conjunci6n dt· 1!os 

cxtrc~os lneeparableo, conc111ndoa en la contradicción que impide la cxio -

tcncia del uno oin el otro; pero ocparadoo, 3 ou vez, pur una d~b!l franja, 

ap~na~ delecLlt>le, en donde se imprime Lt r.!,H'C~L d.iot1ntb·3 11c su 1·t~laci6n : 

el petlet'·. 

Como fuoi6n de la palabra y del IHHlc1-, el dlacuroo pul 1tlco oe en -

cuentra en el terreno de lo lndeoclrrablc, del temor y del escepticismo. Ea 

indudable, no obstante, que sólo dlslpftndo 13 niebla que lo cubre y pene-

tr:lndo en el halo que lo rodea podrcmoe ;1cceder a la vert!adcr:i naturaleza -

que el discurso ¡io11tlco ha encubierto durante tanto tiempo . 

• • • 

Como careta de ln realidad, el discurso pol1tlco se manifiesta como 

indicador tle un suceso má.s cercano a la cotidianeidad mexicana: la metamor

fosis operada de facto en el proyecto hist6rlco-nacional en que nos deeen -

volvemoe. El Estado Mexicano, esa abstracción encarnada en los sucesivos -
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~obiernon Qllr han rr~1<lo rl destino pol1ticc1 del pais, ~a devenido pal1lat! 

na y gradual~entc, en el perpetuador ~el etatu quo y en el agente lnatitu -

c1nnalizador de la relación de claBCR cota~lecida en nuestro peculiar alat~ 

ma ca:;itnliata. 

lle ur. periodo de 1•clat!vo tleaarro\lo ccar.t.n:lco, donde 111 abundnncia 

y prc~•crldad burgt1esas oc combinan con la gnrantia de Jos min!moo de ble -

ne1<tar y 11ubeiatencia 11 ciertos eectorca del proktariado, nos cn<:onlf•1unot1 

.:n una etapa lle c:risln cconóniicu donde el Eatadn flJa entre uus prioridades 

la protecciOn a loa intcrca~s d~ luu g1·andi:s c~')re~arios nacionalcn y de 

100 acreedores tntcrnaclor13!es. Estn stt\1ac\ón se combina. a nu vez. con -

rl r~troceuo en algunou de lon luKrn~ blutórirou de obreros y campesinne. 

F.n 1917, 1<>11 mexicnnos l't'COf,lcron en In ('.onatitución M1•xl\'.a!l:1 lan ª!!. 

¡1iractonen pol1ttraa de tud() 11n aiKlt~ y cor1Jcr1ff,\1·un r! proycct0 ~r pa1s que 

dcncat?.n para a1 y para he gene1·acioncs qui' len nucedlernn. Con mi\s tro

plezoo que 3vanceo, el camino recorrido desde cnt~nceo coti\ empedrado de 12 

fortuniou y ,ieacncanto pnra loa occtore11 .,f¡o de~pr·.•tcgldos de la ¡mhlac16n; 

t•l f~!"O-Y'~cto trn ft:nrtonadu t!n .L.'\ real itlJ.d cotin un cup(~jo de c6ncav\1n y cfln -

vexos: r·especto al ~atado rectot• y d~ciaor. loíl ot1rProa y c;~petttnoo poHcen 

Ja parte mas deprimida; la burgueo1a, la mi\u prominente. La m~u perfecta 

con.-:1 :ac11\n poi 1tic:1 durant•· d~cadao pcqictuadil co11 Juutlflcac lo1icu cconó

~!cae ~ rol!t1c~~, oo~ialcs y cult111·a1cu. 

Solanente que ahora la 1lisociac\6n dt'I proyecto nacional rebana cual_ 

qu !el' limite alcanza1lo con an t crior idad; lan mcd ldaa gubernamental ca trans

grede~ !a esercia rnisrun d~ la Cor1etituci6n ~c~ic¡111a y disfrazrul con el dis

curo;o p<1l !tfr" l.i naturalc¡,a y 1·e;ll orle11t<1elón de suu acciones. El o.lvido 

con~tltucional se euut!tuye con el alud llitH·ursi•rn; se apela a1 poder de -

la p;tlatr·a I1arit ~11r11hr!1· u11 camino diRtantc del mat·cado poi· laa aspiracto -

nes cocsignadas en In historia pol1t!ca del pueblo mexicano. 

E1 disir.:ula del dlec·ui·do pol1tlco ea manil'cstad6n tlel disimulo hia

t1\rico: la vida polltica mexicana como la repreaenlci6n de una gran farsa -

donde todos les actores simulamos nuestra caracterización. Solamimte que a 

la farsa euele seguir la tragedia¡ y a la hipocresla la catlst1ofe. 
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El dlscurac polH!co etl una real \d;u1 or..nlpreRcntc en toda act lv !dad 

humana d<Jnde ec t:'ncuenlra comr, varialJlf ccntr·al el poder. La misma efica

cia puede tener para quicnen Jo detcnLnn como para quienes aspiran a ello. 

F.I discurso ¡:n11tlco es un c;ecantsmo 1k ta :ictlv\clac1 ¡olH!ca. pero no l'l 

Onico ni el principal. 

En Jae accionen polit\cau, ccon6t::!cae y soclalcH del gobierno fede

ral en lou Glt\moa ~nne, el dlacurno politlco ne preucntn como una de Jan 

opcianeo m~• lnmcdlatan y acnclllaa. MI Inquietud nace de los rfecton que, 

rt•curno. La rt:'opu,.~~t.1 ml\u aprt:sur~acJa fluc itc me ()(~1.11-rt" en quc- ~: 1 lan rela

c1onl•a dé ¡irnh-:r t•ntahlt~cidan ne r.:.-mtíenen l1.:ljo la mod:llit1:H1 dPl di:1cu1·no -

poJHtco h.1ata ahor;i emp1":ulo, t;1l Rltuncl6n depara un grave cutancaml(:nto 

en el dcnarrollo polltico del pa,u. 

Qul;:~r, c~al(craba Cohn-lknd!t cuando clccia que la revolución dchc n! 
l 

ccr de la ale¡¡r1a :: '"' del na«rlfldo. No tanto, ui ins\nttmos en av,r•e-

garle opttr.1111.r:() ,1 (•t1li1 ;uit·vt·ra<·i611: 1.t r<~voluci6n y laa Kf'arulf.·n tt~aneform~ 

caer en e 1 d In lmu lo, n lno de la verdad <¡uc provoca la aceptac 16n que emer

ge y nace de Ja realidad, y no del poder de Ja palabra • 

• • • 

Una primera Impresión del t \lulo de cate trabajo eo la concll iaclón 

de doo ternas a~arentcmcntc clcallKado"' la RHociac!ón entre discurso pol1t! 

coy control de prerluo ucrla, dcodc este punto de viota, el resultado de 

una unión artificial y forzada; Incluso la dlapooicióh de loa cap1tuloo P! 

r·ece cunl' i1·ma1· esta aprcc iac lón. No ohnt ante. corul ldero que en HU es true-

tura global Ja lnveatigaci6n cumple ron au cometido de entender y compren

der el contrc! de rrccloa a la lu1 de su diucureo polit!co y v!ceverna. 

Como todo t'en6rucno polHlco, social y adminiotratlvo, el control de 

precios también tiene eu lenguaje; su discurso en el que se manifiesta ex-

Grupo Ed. Océano, Diccionario de Slnóni..on y Antónill<la, (a/p) 
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p11r!t.ar:~t·r.t~· :• .3t.-' r.1C~ilt.1 !r.:pllcitat:.entf'. La capacictad (~xplic.1tiva que el -

(Jincur1w pollt lec nos otorga de ente fenómeno ae instala entre t'J "decir" y 

el "hacer" para tr!n~nrnon posibles impllcaclonea en c~r ~enlo lnvlelblc 

L1 ~:t!;aci6n 0rlRlnal de esta Investigación oc centró en la nae•er~ 

(iór1 ;intc:-ic:·, es :!erir, t'n 1:.i de 1!)e poa\blea ef<•ctoft que ptl.ra 1a lcKit1ml 

dad del r,obierno <:iHlcann puede tener el dlutanclamiento entre ul lenguaje 

Y ~~ ¡1.:r:16n. :.:-1 t'.1pfltr-e1u rcntr;il :1:!.f'l'C~ P.t•r cnni t~virtt"ntt~: un:\ T'i!lacifln ·· 

1n .. ·e1·aarnent(: ~:r-<;~.> 1)rci0nnl; a mayor (°!1stancia::.icnt.o menor gr~\t!ü de lcHitimi

éad, 3 :r:ec~~r· ,J~~:a~¡c!.1m!entu mayor ~7.}.1.n dt• le.~itir.iidad. 

Sin cmbar~<> :y <-"1 aln embargo actlía aqu1 como ver(tadcra co:>Jtmci611 -

nd·:et'Filtivrt\. ~iiH'Ll qur enc.nntrat· el ca:r.ino f)t.Je i:.:e c .. ::.mducler.l .t. i:.~nt.1 ascYc 

:·ación; ca dc1:1r, Lat~ia que obtener :JD siHflifi.cado de la carenci .. 1. t1c c~ncuc~ 

tro entre di~ctirao y acrlón, y enco~trlr t•l oentido rte lo que parec1a ~:na -

ei~·\·icdad. :ialr:,b:r. Se tr1ll.'."•ba 1 p.::r ron~iF:Ult·ntc, l1c vt!r cómo tH' lktcrr.-.ina:; 

se excluyen o s~ ~~cluyen la acción y el dl~Clll'HO, ne1 coma dt· tr•~crta~ euc 

lt·nó:~u.~nu en ¡,.\ ~:11 .. ~l::'li~~'l pal !Lica, c.:.--.~nli::!c\1. y ueci.:11 1rntHH~nta pop un cnntc.~ 

~o dL·tc1·mi11at!c :• ¡:.~r d oarcu brlrtlado por lno Hnc:rn de ¡1ccl6n y de '1iocur 

sv de: rcr!1J~1e !'~e~-1~8(1, 

F'.n el r:ri:.e:- ~a~·1tulr, intento Uarlt~ homogenehtaú y clariúnd a loa 

cor~ceptos tt:~:~:.c;:.ip t~~.:it•oi·actos en turne a1 dinn11·e0 po11ttco; i:n cule acnti

cto, hago refN'C"n~i~t .l 3lgunas de las pt'o01cmltticau con 1'ts que tJe relacior.a 

el <1lacurso po11lico cooio "º" los proct•t100 d•~ 11lgnificac!ón lid lenguaje y 

de laH var1e~a~rs que ~ste :td0pta; :os concepluo d~ pc11ttca, rioder p0!1~1-

co, legiti~idad, c0r:sensc1 y t1egemo111a: l~>U nlv~lcs y dimcr1uioncs del diacu! 

so po~1t1cc y ~~t:rt!"~) de éstos, su t::'.'!!r.Cia a1·gumentati·.•o-retórtco-idco16gica. 

Como ca~po de edludlo el discurso po11tico se encuentra aGn en proc! 

so de ccnfig~~a:!~n: el estado actual que presenta es el producto de loE r! 

sultactos obt~~!~0s ~n Areas co~o la l.ingu1stica. la ~0ciolingu1stica, la 

Historia y la Ficc:;of1a h~"icame!lte. Por coneiguie11tc, cualquier Intento -

por definir 31 ~!•curso pol1tico en rl lmblto de la Ciencia Pol1tica, debe 

retomar el ca~ino emprendido por estas disciplinas para derivar de ah1, la 
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orlentac16n eoclo16Hico-polltlca del Oi•curso ~ol1tlco . 

En el cnpttulo CH!'HUndo t•etomo :ilg\lnaa conttit1craciones nobre la 1.nte!: 

venclón estatal en materia económica, y elt6o, de pano, al discurso pollti

r.o 11>exicano en nua condiciones 1lc IH"c-<l11ccl6n eapec1ficas. Reaeilo l;i po!H.!_ 

ca de control de precian nacional de las Gltlmas d!cadna y particularizo en 

el taoo de la tortilla: su irnpol'lanri;i pcolltlca, econ6mi'a y cultural, ao1 

como Jos problcmaa que envuelven el proceao que va de l~ producción al co~ 

aumo de este producto. 

F:n suma, ~rnte capitulo t lene la f inalitlad de presentar loa fundamen

tos Jurtdicos, !nntituctonalen y poltttcos eobre loo que se cierne Ja poll

tica del conLrol del precio oficial de la tortilla. 

1-:n el cap1 tul o tcrcc1•0 l le,·o a cabo unn deocripc10n de las accionen 

cmprentlitlan.por el gobierno federal en torno al control del precio oficial 

de la tortilla en el periodo 19Bi-19B6: dcacrlpclOn situada en el contexto 

de ¿qui~n habla, a ~ulfn, por q~e;· rarn quf• Retomo lan Qltlmaa accionen 

"lrRado" olorKado por cate régimen al gobierno lle Miguel de la Madrid. Ani 

mismo, ubico ln evolución de lao difcrcntcu mcdldao del control del precio 

de la tortJ l la: <kullc t'l aubalt\lo a su contiumo 11 ln liberación de ou precio 

paoando puz· loo prop~ramatJ dl' modcrnlt.1.tc lúo a la industria toI't 1 llcra, la i!!! 

plantnci6n dr prec!vo difcrencluleu y el mccanismo de tortibonoa. Pinalizo 

con una conalderac!Gn general del efecto de estas medida~ para los oectores 

mis t\euprotegldoB de la población. 

Poi· (¡ 1t lmo, en el cap Hu lo cua1•to a1•ricago algunas conslJerac iones -

sobre Ja estrategia dlocureiva de la poutrevolución, particularizando en 

las regularidades discureivao que me han parecido mis destacables del pe -

rtodo 1982-1986. Esta labor me permite conciliar lae doa llneaa que, a lo 

largo del trabajo, hablan permanecido aparentemente disociatlas. Por medio 

del anftlisis de tres discursoe del gobierno de Miguel d~ la ~adrld, ubico -

el discurso po11tlco como efecto de dos elementos previno mutuamente deter

minados, a saber, Ja estrategia discursiva y las condiciones de protlucci6n. 
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En eele sentido, lo que hago aqu1 no ca un clcoplicgue l ingu\alico 

del texto pol Hico mexicano; tampoco fijo lno pcculiaricladeo dt•l diucur

no pnl1tico m(>Xicano en oua condlcioncR macrohint6rlcau. Ml objrt1vo cu 

mis mod~ato: canalete en la reunión de clcmentoe que me permitan contri

buir, a ln luz del dlacurao po!Htco de un producto ll~Rlco deflnl1!0, en 

la cr.:rnpreneitm <l~ la r ... alt<!a<I •lc·~rlr un "nfnque pll1t!co y admin\r.trativo. 

co del dloc111·00 1~\ rerlcjo rl" nu t:1lsr:10 rootro: el l111g11\11ta encontr(J 1111 

mundo de palabrau y produccloncn tPxtu~lctt; Pl fll6oofo encunlr~ ~1 re -

efindit(J n:undo cte una "filoBof1a del lt;nguaje"; t~l r.Hrritur 4..'."orn·trtt6 a -

la producd(m J ttcrarta en cr1Uca del l••rig11ajt, y critica de la rnitJrua 1! 

tcraturn. !.;111 C!enclau l'ol1tte<16 y 1:1 lu!m1nlntraci6n 1'(1h\tca aperlilo co

mienzan a v!nlumbrar deotclloa da cae routro; o mejor dicho, han conviv! 

do dcttdc olcmprc con e1' rrru eólo ahora la convivencia oc lrannforma en 

un tlc\lo rcconoclrulrnto de au comunl6n. 

• • • 

Jnlcte ente trabajo con la lntcnc16n de real liar w1 conocimiento 

aproximado del dlocurao polll\co ' de HU prcacncln en la v1rta polttlca -

mexicana. Al final obtuve un dlocurao que dluerla uohrc el diocuroo y, 

mAe aún, un dlecuruo que adquiere la mluma particularidad pol\ttca de 

hrn t1,xtoo a ]oH qUl' fué enfrentado. 

Vloto con cttt~ cnfoqu~, el trabajo del analista del dlecuruo pol! 

tico t:mblén est! rxpucotu n la misma inquietud que manifiesta Lewls Ca

rroll cuandu envla a Alicia al otro lado del espeJo
2

: una nueva dimen 

sión, vasto campo de !luui6n (o de real ldad ¿quién lo sabe?) mctamorfo -

sea nuestro st'lº, nuestro t ierupo y nuestro pensamiento; un nuevo espacio 

no somete, nc1~ devo1·a y nos llacc! nuyos. 

2 Con lo anteriur no pi·etendo, por suµucsto, inmiscuirme en las fibras 
de la discusión sobre la objetividad del conocimiento clent1fico; so
lamente quiero mostrar aquéllo que Carr•oll logró con mayo1• acierto: -
la ambtvalPncJa del lenguaje hu!!lann, de loa múlliples ueoa que pode -
moa hacer de ~1 y que él hace de nosotros. Carroll, Lewle, Alicia a 
travéu del Espejo, Alianza Ed., :-léxico. 
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Al penetrar en el =~Kico campu del dlncurso polltlco, este trabajo 

tampoco permanece inmune a la !nflucn~la de nqulllo que ae Intentaba dom! 

nar; la aeducci6n del convencimiento, la argumentaclftn y la emotividad cm 

paparon gradualmente nus cnntornos. Al caer en la mioma trnmp• que Je mn 

~era meticulosa fui preparando para atrapar la real significnc!6n del di! 

curso pol1tico, me pregur.to el alguna vez podrcn-...1a deacntral\ur Ja :rn:bl·:a

lencla que ha rcRido eternamente al hombre. 

Oulzfls dctr:lu del ca¡>ncio .¡uc rode.> al mito, el dogma, !a pasión , 

el poder, la c1•ccncia y el d1arltroo polltico, ac cncuerltra el rrHpl¡tndo1• 

de una Vida 1'0c1al y cu\lu1•a1 renovada: la l't!flcxl611 y la raz6n cor.io ¡•or

tadoraa de esta vida ac nos ofrecen comn nueotr~1 Qntca armn . 
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1.1 EL DISCl:RSO POLITlCO COHO TIPO ESPECIA!. DE LENGUA.JE 

1.1.1 L11 Significación del Lcn¡:iwje 

Cuando yo uso una palabra 
-d l.1o l!umpty Dumpt}' en t~ 

no dceprcclntivo- eignlf! 
ca ju~tamentc lo que yo 
quiero que Hi~1iflque, ni 
n;\s ni rn.cno.rt. 

l.~·.:is C:irrol l 
Allcl1 • tram d$l otpeJo 

1..:1 vlnculaclón mtÍH entrt•chn entre p1!n!{3mfento y rt•nl idru1, entre la cln.b~ 

rnción Mé1\lrtl y t!l Hctuar <lcl hm1brt.·~ si! tt;;t~1hlc\.:c por el l('ngu~!Jt•. Cuno axpr.!: 

Hión ~cnui tHU!.tente hum.1n11 e 1 len•:u.1 l l" sólo pu~dc ser cntcnJ i<lo l'f\ ít"'! f t~rcncia. n 

nucatro acontecer histórico; ~tt1 s11r>dmi1•nto y evolución son un proccHn paralelo 

al d¡•1rnrrol10 del hombre 6oci;d. "'' r corno no e1; posible imn;;lnar un lcn¡\uaje al 

mar¡;en de J¡¡ !lOCtedad, tnnpoco podcmoe conc<'bir la ~volurlón de 111 Hocledad sl.n 

A trnvéu di'! lenr,ucje noi; manifcntamos como in<llvlduon, expresamos nues

tra particulnridnd, pnrn llgnrnoi; y concctarno,; con lo!l demás y darle as( <liniím.! 

cu y sl!ntido n lo social: "cacl;1 Individuo es único en su comunidad respecto nl 

lengunjc" 
1 

dice lludson. 

Pero adeL'l<ÍH de proyectar y poner 11 ln viata lo que nos distingue y nos d.! 

fcrencin de los dcmiiu, el lenguaje non proporciona la capncidnd de interactuar 

con otros individuos: 

"Tiene pueu el lenguaje dos dimensiones hisicas, fundamentales ••• Por un 
lado, gracl1rn a que contamos con un lenguaje que calificnl'IOS de 'materno', 
pod<'mos expresar nuestra propia individualidad; en este sentido, llegamos 
a ser nosotros mismos, individuos en una colectividad ••• Y, en segundo -
lugar, el lenguaje es lo que vincula al individuo a ln comunidad en la me 
d!da en que es u lgo que tiene en común con los demás Miembros que 111 com: 
ponu11; el lengunje hace que seamos parecidos a ellos, y nos vincula con -
ellos. 11 2 

l R.A., Hudson, Soc:lol1119Ulattc1, p. 21 
2 Rafael del Aguila, et.al., El Olacurao Polftfco ci. la Tranatct6n Eapallola, p. 9 
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Somos indl·~·idunB forrr.ndos Ml goci~dad r:on :• por el lenp~unJc; .,,.¡ th•s.irrt1-

:10 y evoluci6n <!el }\nnbr~ ~· !le los pueblos cncuc11tra ~us rnfccs ~t1 1:1 ~apac1,l.1d 

de mnnlfcHtar nuestros pensamientos y en la elaboración de c&dlAOS por los cuu

lc~ ~xpre8nmo~ ~ entendernos los procesos que se g~nerai1 en nt1cRtro entcndlmlun -

tD. LH nccjÓn del howbrt..1 en ~;ociedad y la nb~;ttHt."t·i0n df'l rwnsamll~Uto havan t\U 

~cjur forma de concccl6n en PI lenguaje. 

En continua ralaci6n con el pensamiento y con ln acc16n, el lcnKua)c se -

co~¡iou~ <l~ palabras y ~~tas, a su vez, de SfRnificadcs. Por lo ta11to eg ni si~

~:il icado dt::l lcn~;u~1Jc ,11 que dt?bccit'S rt..-mitlrno-.:.., ptlt:it cnrll.ctcriutt· nl discurso -

i'"l ft leo. 

El ter.i.a dt! la si•~nifi,:aci(ln del lcnKH11jtt nn es untl iircn nueva ni virgen 

en su exploración; h:1 fonwdo v iorll!ll parte de lnnmnerablcs polémtc1rn y dcb,1tes 

de llngDístas, NnclolingD!stns, fl16sofos, hiNtnrladoreR, escritorus, por nom

jrar solamente algunos. 

Las <liscuMiones $C Inician con el propio cnricter del lcngunj~. Dc•da c9 

'.• nunto de vlstn, se distinguen dos poalclnnc9 en lrnnc• contrnposlcldn: por -

·Jn.1 parte-, la qoe con-sidern al lenguajt~ úni.catn~nté en su cxprcMión instrunent;1L 

.;"l>i.,l> t~wro porc;ido:- del pc1H;.1miento y coeiü referente común del cntendír.ih~nto de 

:.-s individuos l't:tr•· ~{; ¡>or 1.1 otra, la que postula r¡11e el lcn~uujc vl~l·> c,>mo 

"instrumentoº 3 se pre~Jta ~1 equfvocos, puesto que no e!; .4Ólo ftgurnl·iün de ln 

re;ilidad, sl110 ,;¡!\n!f!cación de la mi!lma. En este scnt ido, "tas Jent:11ns t:on al

~0 ~iis que mcrtis sit-ttcmas dl~ transmisión d\."l pcnsatnict\tll. Snn liH; VC!-itiduras i_!!_ 

·:is.ihle~; que l~t1\'th~1vt.!n nuestn..1 eHpfritu y qui~ <litt1 una forma predeterminada a to

da:-; sus t~xpresioncs siir.búllcas." 4 

Nuestra posicit'in se orl<~nta justamenta a considerar nl lenBuaj~ como -

..dh• portador de símbolos. !.a profundización seríí renllzada en reflexionen !'º;! 

t.niores; sin embargo, una primera aproximactón nos permite adelantnr que el len 

guaje comienza por obtener su Dignificado de dos instancias fundamentales: 

Fred¡ric Francois dice que es metuf6rlco definir la lengua como instrumento ; 
primero, porque tiene muchas mis utilizaciones r¡ue las que de ord1nnrio tiene 
un instrumunto y; segundo, porque el lengu.1je no está a nuesta disposlción e~ 
mo supuestamente lo está un instrumento. "La Función Je Comunicaclón 11 

en Arr 

tologh 1obre la Cooiun1cacl6n H11Mna, p. 243 
Sapi r, Edwa rd, El Lenguaje, p. 2 50 
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Pr!7.cro, del propio pen1';ll'llcntv <le los hombres que requiere ser comunica

do a lritvé.1~ de la p;dahrH p.1ra ;-;¡.1nitc~t .. 1r:;e; el p1?nsamicnto sin el 1cnv,ua}l! th' -

tiene razón dt~ ,.., .. r, pues ";iún cuando t~l pensa1tde:nt.n no Sl~a n.~<luctfhlc i11 lent-~na

je, lnH pnlahnis ~ .. ~;n indl?'.pens.ahlr!:l t~uHo par.1 cumun1car como pnra pennar. \'¡1le 

decir: CH iuipu1;í:1ll." pt!O~""n :iin i:l !t:ti 1~u:1~e. A pc::H1r de qut.' no ~t! ptu.~dll rt>duclr 

el pcn~w1~ienln ;ll ll~nguajl~, t!l pl'ni-;.1rotcnto '! la palabra r.Htcin hauta tal punto e~ 

nec.tadu¡..;, interdependicntcn y condiclon;1dt:>!'t uno P''r otro, qu~ reHulta totalrncntt~ 

imponible 1.oni.idcrar •i uno de l!l:ttHt elcht.!ntos haciendo ah~tnH:t~ión dcd utro. 11 5 

~:o cL. por cuns1guicntc. solffr.lt.'nte rH.•t(•s.'lrio t~l lenguaje pnra hacer comu ... 

11icablc el pc1rnar.i!ento, sino que el prnplo lenguaju si! vuelve lmprcscindlblc 

(pcnsamo:i con palabras) ¡wrn poder .1rticular t>l p~nt<am.iento. 6 

Se¡.:undo, de l:is propias palabras que condicionan nl pensamiento, que le 

imprlawn determinada cvocnclón cunndo lns nombramos, ett decir, n lo que el lall 

aluden cuando cst5n presentes. 

AHÍ por é j1:1~plu, on oisrio obJcto pu~dc tener una misma denotación p.1ra d!_ 

[ercntct1 conuul,ac iuneH: lA p.11.nhra 11 papnlotcu, en t!l Si.!ntido dt! 
11 Ju~.uelt~ de p11-

pel que ttc vut•l,t L""on un hilo''. Jc:riv.n Jcl n;'Íhudtl ''papnlotl 11 que quien.- dPcir m~ 

ripo~a. Sin '~t.~barr,o, t'l <li.!ñconoclmlcnto tic la ciotivación originol del ténalno , 

hn prov1.h:.ulo qul• cu algunas p.:irtC'!i dt! ~éxtc<-' ~e dfHil 11 p.1pclütc 11 
pLlf st>r;a·Jnn.;,~a 

con la p;dabrn "papel". 1 De tal modo, las pal;ihrns "p.1p;1lnte" y "p¡¡p.,lote" de-

not,1n nl mi,;mo objeto, pero no lo t:onnotun <le 1¡1 mlt;m.a m.1.111L'fil 1 pucnto que en un 

caBo se alude a und 111aripo:;:1 1 y en el otro, al µ;1pt"!l, 

Es anf como "c:ida p;ilahrn ->' uin 1Myor n1zón cnda lenguaje predispone al 

pensamiento parn un derto tipo de cxplic.1.:iún: el medio l!ngüfstico incluye de 

por sf un .OOU de ver y un llOdo de c~pllcu. Cu:111do el pcn"amicnto ha encontrado la 

palnbra 1 c¡ueJa 'si~11lficltdc 1 por eHa ¡)~1la~1ra; la palabr~l es como el molde en que 

se debe 1tcomod.tr ~1 pcnsnmiento, 11 8 

5 Giovanni Sartori, L• polftic1, p. 29 
6 No es ~st¡1 u11a ct1eHtí611 aceptada con ur13nimidad; de l1ecl\o cxlste11 tantas ver

siones de la relación entre pensamienttJ :· lenguaje como posturas filosóficas 
cernidas sobr~ el idealismo y el m~1terinllsmn. v~s~e, a este respecto, el 
trabajo de Adam Scliaff, Len9u1j1 y Conocimiento, México 1967. 

7 Antonio H!llán, El al9no llngOlatlco, p. '!7 
8 G!ovanni Sartori, op. cit., p. 13 
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El lcngu.1.1c es L1 vL1 dt.* art1c.11ltt.cicln del pen.samiento con la rc:~l.i

la fonna por e>:celcncia de r.,dnifcst:tLiSn dl~l homhrc; de e!;t,1 m,1nPra lu 

t:ontddcra tarr.b!én Hc1hbes cuando dice '1Uc ºsu 11r.o general -del lr.nRunje-, rnnsis

tc en trnsponer nuestroR discursos mentales en verbales: o ln serie de ntlcstros 

pcnHnmicnto.s en una ht•rie d(! paLibJ'Uti, y esto cun do5 finalidadcH: una de ellas 

es el registro de la~ consecuencias de nuestros pensnmicntoR •.. Otro uso se ad

vierte cuando vari11s pc!'sonas uti !izan las mism111; palabras para significar ( por 

t;u conexión 'j orden ) u1u1 a utrJ. lo qut.'! t~tm-.:ib.:!n y plcnsnn du cnJn :naterin.. u 9 

,\,. r puci,, ~ l hombre le d5 un !iip1 ií icado a la~ cosas cuando lns des i ~na -

con pnl11brna, )' co11Htruye el pt?nsamiento. utllizando csns misl!llls palabras provi!!_ 

tos de un !<lgnific"d'" para si¡.;nificnr a su vez n la rcnlidnd. No t?xisten. en -

connccuen,:in, lenguajes i~~u,1le~¡; ellos se .:onformnn por el significado que te -

impriman la itrntnncia del pt•nsami•ntto y In de l11:i propia11 palabrnr.. 

Cn nuevo l"nRunjc se torM cuando le damos un lliRniflcado diferente a la 

rcalid;1d, es dccli-. cu;rndo se cst.1blece un distinto "t:1odo" de pensar y de utlli

z11r Lrn palabntt<; c•xt!llt!n, por lo tanto, tanrns Modnlidndcs del lt,n;:uaje como 

siRttil lcadoa se le !mpr!m;in .1 111 renlldnd . 

llc~dc el punlll de vi•ta de la Socio! ingü{at1ca, lludson c!nrifirn lo ante-

"El término varleóod del 1....,.aje (o ,;implemente vuteded p11rn abreviar) puede 
usarse pnra refcrirHe n di~tintas manlíc,;tnciones del mismo... Lo que 
hace c¡ue una variedad de lenguaje se11 dlstlnta de otr11, son los elementos 
lingüísticos que incluye, de modo que podemos definir una variedad de len 
gu11je como •l cooj1111to de •l-ntot 11"9'lhttcoa de sl•thr dhtrlbuct6n social." 10 -

El térmi110 de dlstribucl5n Hocl11l es cla~e para entender que loa tipos de 

lengunjc no estin supeditados ~nlcnmente a nueutra propio individualidad; en 

otros términos, no hay un lenguaje para el pcnHamicnto de cada individuo, sino 

que éste se asocia, antes que nada, a la convivencia del hombre con sus semejan

tes. ~lo se trata, por lo tantu 1 de una significación unilateral del pensamiento 

'I Thomns llobbea, Leviot.ln, p. ¿ .1 

10 Agrega el nutor: Esta dcfinici6n nos permite denominnr n cualquier11 de las -
siguientes "Variedudea del Lengu;1je": inglés, francés, inglés londinense, i.!! 
glis de comentarlos futbolísticos ..• lenguaje o lenguajes emplendos por unn 
persona determinada. op. cit., p. 24 
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y las palnhras 111 lenguaje; l'n dicbo proceso lntervlcnc, ante todo, el referente 

de la realidad . 

f:i; cierto, llBÍ mismo, <¡ue la sl¡¡n!flcación He transmite nl len~unje n trn 

vis del pensnmlcntn v de lnH propias paldbrnH, pero ullas no son el producto de 

la co1wtrucción ahstractn de •in sol<:> lmlividuo, por el co11trnrio, tienen un rcfc 

rente m5& amplio que es el que i~ imprime In propia rcnlidnd. 

El pcnHnm!cnto y !ne pnlabraH trnnnmitldoH nl longunje ne Insertan en las 

trnnsf OrtllllC ionett ~I t.¡Ut~ está f.'>;pUt .. !tit a toda f Drt:L.'lC !Útt 50C ir.sl, )' 11
l'lLHndn rntn m1f TC 

alterncionch slgnificatlvaa, aquil las sufre Igualmente, en un pnrnlclo transcu

rrir 81n m'í~ oh\eto o l in que l•t «onntrucción tic 111 hl.r.torl.1, que la real1z11ción 

de lo ¡:.-nulnmnente humano." 11 

I:n l!ntc ,;(.•nti<lu, t?l ll'nt~u,1j1: c:1tá t•n francn rel;tción eon fHJ entorno. 

pero como éste es dlr.Ímbolo, dlverRo y distinto en lna partes que lo componen, 

existen también lenguajes dlvernon pnra un.1 mim1111 rnnlldnd, vnle decir, diversas 

forma1; de pen•rnr y dt• uti liznr lll" p.1Jahr11H para una mismn renlidad. "t:l len¡¡u.!! 

je tiene uu c~c~ct1;1rlo 1 •. 12 dice E. Sapir; le> q11c noR toen a nosotros en real!-

zar la uhicnc16n del diacurso polftico en el escenario que le corresponde. 

l. l. 2 El Lcn¡\u11j e Po lít ko entre el PetwnmJ cnto y el l~1cer Po l!t ic:os 

El discurso político ea el lenguaje que Rignlficn a lo polftico, que se 

piensa, se fornmla, se articula y se comunica por rcfcrcncin nl ámbito político. 

El lenguaje de lo político o d!scurHu pol[tico se inserta entre el pensa

miento político y el huccr del hombre político: por el primero obtiene su signi

ficado; por el segundo, eu aceptación. El pe11Hamiento político se obtiene tanto 

de ln filosoffa política, como de In ciencia o conocimiento empírico de la polí

tica, es decir, de las formulaciones que el hombre ha construido mentalmente, P! 

ra entender y explicar los fenówenos políticos; el hacer, es la numn de las ac

ciones concretas y cspecfflcas que ese hombre político realiza en la sociedad, -

11 Rafael del Aguila, et. al., llf'• oft,, p. 10 
12 Edw:1rd Sapir, op. oh,, p. 235 
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In mnnlfestnci6n visible de lo pol[tlco en lo Roc!dl. 

Entre ambo11: pensnmi~nto y hacer, He ln1rnnn la presencln imprescindible __ 

del lenguaje¡ "el hacer del hombre operante eRti precedido de un discurso (6obre 

el hacer). El discurrir del hmK> loqu .. precede a In acción del hombre operan -

te." 13 

As[, al pensamiento pol{tlco prosiKuc un lenguaje que lo aignllicn, y a 

€ste, a su vez, un hacer. Es una relaci6n de causa-efecto, en la cual el pcnan

mienlo y la acc16n se nrtlcul~n a travis del Lengunje. 

Una cngafioan relación, por cierto, porque no se traen de unn determina

ción causnl al esc.ilo de la!"o ciencias n11turcilcK, donde d,1da la c¡1usa e, ya sé -

con certeza por anti.cipa<lo, cuál serii el efecto e; ne refiere nntc todo. n una 

indctcrminnclón cau~;tl. r11yn f6rmuln l!S ln idg11icntt•: dndn ln cnu~•a e, no pue

do !i.1hcr por ;1ntidp11du si :ic producirá el efecto o, o Jicho de orro modo, dildn 

La c;1usa c. es hÓlo probable qul• !iC prndu:::ca el t!Íl!Cto o. ll.-

La •lpl icac ión de la dcterm!nnciÓ1\ c.:uu.;:tl nos llevnr{11 a ttuponer la neces!_ 

dnd y ol>lig,1lorieJ;1J <le <¡uc to<lil al·ción, todo huccr, requiere ser previamente 

pensado y comunicado (pcnsnmlcntu y lenguaje). De hecho, existen acciones que -

no suponen ni un pcn6amicnt.t) o un lt~nguajc prPvioi-: o, oúÍ6 aún. l~nfilUtjen que no 

hal ltin su corresp(lndcnria en la ,¡cción. 

Por el contrario, la utilización de In lndcterminnci6n causal, noK permi

te sltunrnos en las cienciilfi Jel hombre mediante: 

l. La conaideraci~n y flcxibilizacl6n de todas las opciones que se dan -

en la Ciencia l'olft ic:i. Tomando en ctH•nta que en ésta no podcMOS prever el com

portamiento humano, ni las renccirnws de grupos o individuos, que no podemos es

tipular con certczu ni con exactitud las consecuencias de un fen6meno pol!tlco , 

porque "la naturaleza del referente eH 'simbólica', porque eeti cunstituida por 

'sujetos animados' c11p;1ccs de reaccionar a los estímulos du modo imprevisible, -

anómalo )' por Jo tanto no necesariamente predeterminudo." 15 

13 Giovanni Sartori, op. cit., p. 15 
14 lclM, p. 60 
15 lct.11, p. 60 
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l.a ubicilciÓn del di•H:Urho polftlco en el marco de la indeterminación __ 

ca\Jsnl pcnsamic11tn-len~t1aje-i1c~í6t1. Si11 pretender estnblt!cer las fronteras 4\1~ 

separan a uno de otro, pucnto que tnles lfmltes sólo pueden ser imaginarios pnrn 

nqucllos fcn~menos qt1e se Vt1elvc11 indintlntos y se sobreponen como parte de tin -

mismo p roe e so. 

En la tríada pensamiento-lenguaje-acción ni lenguaje nn es un punto pasi

vo y transitivo; el discurso polftico cumo "tlpu especial de lenguaje" :>e "ncln

va entre el penirnmlento y la acción como punto de articulación, pero también co

mo momento de rc-cl.:lbl1r.;H:iún. <lt! enfrentamiento y confront~1cUin, de 11ccisión y 

de recopiliidÓn. f.r. ducir, que el discurso polftico "" el pentrnmiento cnfnmtn

do con unn real idnd eBpecffica, cu l'l lc11~~u.:1jc qut~ nth>pt.1 l'.11rncterf~¡t leas uspc -

cinlcs en función del momenl<> -pnlft !to- en el que se inserta, p11rn constituir -

un punto <¡ue puede ~studinl'!ie e""'º fcnóocno particul11r -no aislndo- del lenguaje 

y de la uctlvldnd pulftlca. 

l!n t !po "liped1d de pcnnarJiento: el que está dcterminndu y condicionado -

por unn rc11l!d,1d; y un tipo c,;pe,·i11l de 11cdiin: la que proporcione 111 respuestn rúis 

ndecuadn a los requ~rlmlentos de esn rralldnd, hacen de ese lenguaje un discurso 

político. Ue 111 1nlmw1 manera que otrn modal ldad de P"ns11miimto y Je acción y , 

por lo tanto, de referente en In rcalld11d, hacen d~l lenguaje un discurso litera 

rio, un11 poe6·fa, u11 dira:urHo científico, un discurso rcligloso, ctcc!tcrn. 

), Por últiDO, ln expl lcaclón de Ja incertidumbre del discurso político 

precedido ¡:or un pensamiento clnraocntc cxpreB:tdo, o del hacer precedido de un 

discurso pol!tico que ,;e le adecúe p.ircinl o totalmente, nos permite referirnos 

al caso concreto del lenguaje que no encuentra su t&rmlno en el hacer, del dis

curso político que no '"' cmnifiesta en la 11cclón. 

As! pues, caracterizado el rlpo de discurso al que aludimos como un tipo 

especial de lenguaje, que adquiere su si~1ificado por la referencia a un lmbito 

detenninndo, a saber, el político; es necesario aproximarse a ese espacio para -

intentar concretar -en !11 medida en que el propio término lo permita- el signif_! 

cado del discurso o lenguaje pol[t!co. Ello nos permitiri, a su vez, ubicar el 

marco disciplinario de nuestro objeto de anllisis, tal como podríamos insertar -

al discurso religioso en los confines <le la Teología, al discurso jurídico en 

los de1 Derecho, o al discurso de la pintura en los del Arte. 
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1 -, l.A CARACTERI2AC!ON POLITICA DEL DISCURSO 

1.2 .1 La Prioridad Explic11tivn de In Ciencia Pol{tlcn 

El discurso poi Íl leo es un hecho eminentemente pol {tico que sólo se logra 

cnmprcnder y explicar plenamente, cuando se consldcrnn las circunstnnclnn pol{t! 

cas en las cunlc!l se produce. Esta nseverac ión, que en In brevedad evoca muchos 

significados, pero que en la •!XpLicnción supone todavfa m.'is, nnR proporclonu, 

por el momento, n!gunos elementos que nos permiten corrniJernr .11 <liscurn" poi (t_~ 

co dentro del ámbito de estudio de la Ciencia Polftlca. 

Los prime ros es tud los r.;odc rnos referente.< .1 l d !;;cur.io no sc 1 n:; ta i an, pnrndtÍ j (c;1 

r.1cntc, en el seno de IJ Cicncin PoHtic.1, sino que "'"' inicl11dos ¡wr 111 Linr,ü{s

tica con Jos trabajos del norteamericano Zclllg S. H<1rr1'1. 16 Los numeroso,; ns-

pecto& que se llcg.1n a c~1;1tnr ~n los prlmt~rori cstuiti,)~ J~,ttca,102; .11 1lifirurs(J po

lítico, gct11!rm1 t!l intc?ré~; dP nu1'1cro~11H t.H~•r.·ipl fn;H; pvr trntar de t.~ntendt~rlo y 

t~>:pli~~arlo en el oarc.·\1 dt~ l<is prop6!1lto:; q1!l• l:t!; muevt•n, a tal grndo qul! el dis

cursu polftico St! \·on\'it~rtt.1 en tcrr'-'no de n<Hlit•: 11
H11y tcrupranamf!ntc .1 los lin-

1,Üístas s~ asoclittt l1istori:1<lorcs v ful6sofll~ ntrnfJos por los nuevo~ procc<limie! 

tos de anfilis!H del r~xto. KJ an511HiH del d!Rcurso He lnetnla sobre el terreno 

de la lnter1lisdplinarlcdad." 17 

Pero mlentrn• utrae disciplinas av;inzan en In confiRurncl6n de unn teoría 

del discurso polltico, en el ueno de la Clenrln Polír1ca no se percibe ln necesi 

dad de dnrll! homngcncldad, orden y cluridnd a 1'19 plnnteamientoo, comentnrios y 

esturlios del fcntÍnll'llO eon el que convive todos los días. 18 

16 1.os trabajos de Zell!g S. Harrls extienden los procedimientos de la LingÜÍR
ticn, t1 los enunciados que superan loe Jfm!tes de la oraci6n, y a los que se 
les denomina discursos. Un seguimiento critico de los primeros trabajos y 
lns principales tendencins en los estudios de on&lisis del discurso, lo rea
lizan Jncques t;uilhaumou en su artículo "Lingüístico y Análisin del Discur
so, Lectura de unn Crisis" en, Arte, 1tngu1 y 1octedod 1 n. 7; y Gilberto Gimé -
ncz, L.ln;Dhttc1, n<11tol6yto1 y 1nlll1t1 ldt<ll6glco dt la llter1tur1, México, ed. Grijal_ 
vo, 1977. 

17 Jacques Gullhnumou, op. ott, 1 p. 31 
LB A nivel de comentarios o artfculos periodísticos es extensa la lista que po

demos proporcionar de un nsunto del que mucho se ha hablado y e11 el que poco 
se ha profundizado: Luis Villoro, "Corrupci6n Pol!tica del Lenguaje" en ~;· 
no. polfttoo1 1 ed. Grijalvo, 1974; Gascón García Cantú, Polfttoa ••loina, UNAM, 
1983 y "El Discurso" en bcthtor, 24-fcb-1986; Lorenzo Heyer, El Enmascara-
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En 111 nct1111ll1lad la dificultad p;ir,1 esta dlsctplln11 no renlde, r«ilnmcntc, 

en l:i C<rnforrnadiín de un Cll<'rpn teórico del dlHcurso polftlco a partir de su vl

sl6n pul(t!cn, Nlno que en cnn empreNa dehemoR conR!derar, tamblln, los aspectos 

cntrlctnmcnt~ llnKDfetico•, fllnsóficos o hlRt5ricoH del mlamo. 

La J><>tlibll!ilad de dlfcr.:mcinr entre el cnrácter pol[tico cid diHcurso po

!ft!co y lu que en i!l podemos percibir ntlncntc a la Historia, la Fllosoffa o la 

l,lngüfaticn, non pennlt!rá realizar la ubicación de un fenómeno político en el -

ámbito polftlco, yn sea rest·.11tando de otro¡¡ estudios lo que para la pol [tic11 er; 

útil y vnlíosol o cstudiiuHJo el pL:rno t:1t..>r.:H1H:ntc pl>lítico del 1.li.scurso pol{tico . 

No f;e trata, cvldcntcrnent~. de ttlJlificar los n¡1c>rt~s de otr<lN J{sclplinas, 

ni. de aiiilar a la polftica <k s11 tneludtbl" n>lac!iin cun otras di•rlpl !naH, si

no de darle .1 la Ciencia l'olfllc.1 una po!llclón tle prioridad expllc,.r!vn y de eje 

directriz «'ll \.·~ta 1~tt·ria. P\lt.•Ht.v qut: el ohjeltJ d(• ~iniil.L:i~.; p;:: el rr.i!ilno, lo~; 

av~uH~l'~i intcrd!:•cipltnarioB !lcr.ln mnyorc.s, 111 cad11 .in ... 1 rlel conocimiento contem

pla on un primer plnno el cnrjctcr polltlcn Je cntr tipo de •llHcurHo. En ln me

dida en que la Clcncli1 Poi fticn ""ª el 'wporte sobre el •¡ul' ,;,. ronntruyc la tco

rfn del dfscurH<) politico, ln~ CAplicacioncs cmfttdi1~; c11 torno n Gste 110 rclcgn

riín, ~ubcHtimJtriin o anulnr;ín el aspecto Qll(' cnn rwhrndo tjno lo etiqueta. asa-

bcr, lo palftico. 

Todo lo 11ntcrlor plantea alRllnn• pr•RllttlaH impreecindihles para poder con 

tinuar c,;te lrnbajo, y que ya venían susdtÍ!nd<>"" con antcrlorldad: ¿Qué es 111 

polftic11? ¿Por qué se ct!quotH a un disrnrso de polftlco? ¿l'or qué exigimos 

que la Ciencia Política se coloquP en el centro cxpllcativo de ente tipo especial 

de lenguaje?. 

do de Plata" en ~i.1.,,., 21-cne-1986; Rafael Sánchez Miranda, "Bartlett Pin 
tó el México d<' los Discursos" en lllpACto, sep-oct 1986; Rcnato Leduc, "Di: 
chos y Hlld1ot<" en Exc41alor, ~l-cne-1982; Clemente Ruiz Duriín, "Congruencia -
en el Discurno Político" en Uno ..as Uno, ll•-Jul-1982; Juan María Alponte, "El 
Lenguaje de l;¡ Nación" en Uno úa Uno, 21-nov-1982; Luis Javier Garrido, "El 
DiscurRu In;iugural 1

' en Uno a.51 Uno. 26-nov-1982; Marco Castro Mar{n, "J..as Pa
labras v los Hechos" en El liol do Hbfco, ll-mar-1983; Arturo Cantú, "Las Pala 
bras Va~fns" en Uno ida Uno, lb-jun-1983; Vicente Fuentes Df;iz, "Retórica llue 
ca y Amañada" cn Excfhfor, :> l-scp-1984; Cesáreo Morales, "El lliscurso de 1 P~ 
der" en ~htor, Jl-oct-1985; León Carcfa Soler, "Monólogos con Retórica" 
y "Recupcradón del Discurso Político" en ~hlor, 21-sep-1984 y 25-abr-86; 
Magdal<>na Gallndo, "La Coyuntura del Discurso", en El Df•, 2-dic-1982; Harg! 
rita Hichelcna, "Informe y Lenguaje" en E>ic6hfor, 5-s~p-1986; John Saxe-Fer
niíndez, "lncongruenc ias Pol ít i rns" en E><cfhlor, 8-abr-1986; etcétera. 
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Las preguntas no son nuevas ni urlglnales; marcan gran pnrte de las gran-

des interrogantes que !-iieMJ-lfl" "e lrn forrnuludo ln humnnidad. L1s respuestas no -

~ertln, en consecuencln, ni exlt;tustivas ni concluyentes, ttinn sol¡1mente unn 

vi~Jón personal v prcsuntnmente actual de nlgll de lo qut• ya "" hn cHcrito al re~ 

pecto. Dcspué:; J<! todo la hi,;tori.a de 111 hu1JanidaJ cH, también, la recopilación 

dt"! lan grandes preguntas y la~ Rrandef; rc~;pue~t;t:l;l que sf.' hn formulndo el hombre. 

1.2.2 ¿¡~ué es la Polftica 1 

La primera nproximación al problema, debe comenzar por dilucidar el mntlz 

particular que adquiere el ámbito polftico pnrn cnracteriznr, de esta mnnern, 111 

cepcclficidnd del dlHcurso pul{tlco. Todo ello nos remite lnmedi11t11mcntc a ln -

pregunta ¿qui es la polftica?. 

Cuando rccurri1o<HI a 111 biblio11rnffn escritn uobrc el tema, nou encontrn -

mos con un b11gujl' t'normc de "lliHtorin de las idcaH poi fticns", "lllstorla del pe~ 

samicnco polrtico 11
1 "Tri1)'l!l.'Corlü de 1.1H idcns pol!tic::nH 11 , etcétl~rn; e~; cntóncen 

q11c intenturnos ¡1:;(1cinr el t~rmlnu política co11 In~; re(lpxlones emitidas en torno 

a elln, cu decir, a lu polftlcu con lo hlulurlu de lo que dO hn dicho acerca de 

el la. Tal lógica encuentra "" tundnmcnto en que "por 11lglos se hn emplc:ido el -

tiinnlno politica, pr.•doni1rnntcmcnte pnra lndicnr obras dedic11dan ni estudio de -

aquella esfera de '" t !viciad hurMna que de ;ilgun.1 manera hace rcfen•ncin 11 las co 

sns dd Entado." 19 

El empico del t~rmino que He rucoge de dichos trabajos, encuentra su orl

g~n en l¡¡ tradición arlgtotf.llca; as[, en su cliíuicn obrn La polftlca, Aristóte-

lcs concibe el término como una derivación "del adjetivo de polis (polltik&al que 

aignifica todo lo que su refiere a la ciudad, y en consecuencia ciudadano, civil, 

público, y tac1bí6n ,;oci.1bl<· y :;ocia!"; 20 la plllfticn deviene, por lo tonto, en 

la reflexión sobre t1>Jo lo que concierne a la polis. 21 

J9 Norberto Bobbio, et.al., Dlcetonerto de polfttee, p. 12110 
20 ldem, p. 12110 
21 Arist6tel~s concibe la polftica como el arte que engloba el tratamiento de -

uHpectos tan disímbolos como la esclavitud, la justicia, ln familia, etcéte
ra; y que concernían a la polis griega, es decir, al ~:stado. u polftlca, ed. 
Austral, México, 1982. 
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Lo que distingue 11 "l.a pol{tfra" de Aristóteles de los actuales trabajos 

que se orientan por ese camino, us que en ln polis griega lo pabllco y lo priva

do, el Estado y In Rocledad, conviven y ae identifican en uno. 

Pero quiz~H "~ª desafortunada la utilizaci6n qu• realizarnos de In palnbru 

"convivir11
, en cuanto preHupon(• la exiut(~nciR de dos l1H1tancias scpnrndas. pr..ro 

qu~ viven juntnfi y en nrmonln. En ln ciudad o pollR grlcgn, nl siquiera se dls 

tingu[11 entre u11.1 y otrn; ern, por lo tanto, "la sociedad mism.1, In 'ciudad' en 

la que lo político y lo jur!d!co oe ldentlflcnban con lo religioso y con In mo-

ral, y en la que ... ,,uc<le decir~r (¡t1r n0 ~xlst(~1 dlstin(i~n ~lgttnll rntrr lr, pG

blico y lo prlv.1do, Je mnnera t.11 quu ln vidn del homhru cm innwd!atamentc vidn 

en y pu• ln com111ddad y In vida de 1.1 ('omunidnd se ldentl.flc11ha con la vidn de 

en.da momento de auH iotegrnntet>. 11 22 

En la épocn moderna. el término ~ufrt? grandeH modtficncionl~R; gro110 .oda, 

111 reivindicnción de la esfera rcliglonn por parte dr.l cri!ltimilsmo, el nnclmlen 

to de la economfn mercantil hurgucRn y la dlKtinclón entre socled11d civil y so

ciednd poHtlca, provocan la licpnraclón 1ia11l11tlnn de "lo rel.!giollo" y "lo tempo

ral", "lo económico" y "lo «•'ltatnl", qut• culminan en la difcrenci11cl6n de Estado 

Así, de t;cr un término que slgnlflcnbn la rcfl.,xlón sobre todn lo concer

niente u ln pollu griega: 

"En la Edad Hoderna el término perdió su Higniflcuclón original.., y se 
emplea comunmcnte para indicar la nctivldud o el conjunto de actividades 
que de alguna m.:inera tienen como tén1tino de referencia la poi h, es decir 
el estado. Oc esta nctividnd la polla a ~eccs es el sujeto, por lo cual 
pertenecen 11 111 esfera de la polftlca actos como el ordenar ( o el pro
hibir ) algo con efecto vinculante para todos los miembros de un determi
nado grupo soc!nl, el ejercicio de un dominio exclusivo sobre un determi
nado territorio, el leglslnr con normas válhlas orga 0111net, la extracción 
y la ulstr!huclón de recursos de un sector al otro de Ja sociedad, etcét.!:_ 
ro; 11 veces es el objeto, por Jo cual pertenecen a Ja esfera de la poHti 
ca acciones como conquistar, tn.1111tener, defender, ampliar, abatir, trastor 
nnr el ¡wder estatal, cte." 23 -

22 Córdova Arnaldo, Soclodod y Estado on el IMlndo llO<lerno, p. 23 
23 Norberto Bobbio, et.al., op. cit., p. 1240 
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La contrncci6n de la pulltlca a In esfera eatntnl, ya aca como acci6n del 

prop1,, Estad<> (•.uJcto), o como acción de un individuo, grupo o clase soci.11 que 

intenta influir en el poder del Estado (objeto), se dS en un proceso simultfineo_ 

al surgimiento de In Ciencia Política que delimita el pesado fardo que anterior

mente cargaba el tGrmlno pullticn. 24 

Es en este momento cuando podemos níinru1r que "el mundo político ha perd_!: 

do ~u conexión no s5lo con la r11ligión o In mctnflsica, sino tambi¿n con todas -

las demiH formas de la vida ¿rica v cultural del hombre. [que] Se cncu~ntrn so-

La polftlca CéVl.cnc 11n 11ctividad y praxis hu1Mn11 q11<) se cuntrn en la rcn

llr.lnd c~tntal, su e"pnc!o y su foco central de atención son l.1 culera del Lo;t,1-

do; su mnnifostación se realiza mediante la .intencitín de rnllntencr (sujcteo) o de 

acceder e influir (objeto) en rl poder rstntal. 

Por un lado, la rol ftiCll tp.H! fil' real i;:a {'ll l'l S~l'tC• del pn1pio Fstdd!J, por 

el otro, la de lo& i;rupoH o clnncs que prPtcndc11 pusar ti~ ubJctcu;. 11 sujetos; la 

~lsma dlstinci6n que rculiiun Uuv~rger y Poulantzne cunndo, el primero, en lo 

qu•• caliticól Je .tl:'.hivalcncia de la poHticll, lil deflnr como luchn, contiend11; P! 

ro t;1r.ibié11 couw el csfucr~~o pPr nsegurur un cierto orden social y \HHI cierta ln

U•gr;1ción de todo~ les individuos con mir11~• ni bien c:nmún. 26 r:l Sl·~undo 1 cunn

do llama 11 la ~upcrcstructurn jur{dlr.o-polftJca del f.st:ido, Jo pol(tlco; y a lus 

priíctic;1,; polftiras de cla~e, In polítlcn. ~/ 

Son dos iact.>t~l!l de l.u política: una, la qut? mantiene, conucrvu, dl!Íicnde, 

resiste v l'l!Íucna el poder del Estado; la otra, la que pugnn, conquista y luchn 

por c"c mismo poder. En ambas nos percatamos de un hecho insoslayable: que la 

variable central en la política es el poder, pero 110 cualquier foru1a de poder, -

•ina el poder pollt!ca. 

2' Ln política adquiere el carácter cientlf!~o cuando logra su auconom!n de 
otras disciplinas y He erige en portadora del conocimiento de la esfera esta 
tal. En este proceso los aportes de Haquiavelo son fundamentales. 

25 Cnssirer ErnH, El mito del E.tado, p. 166 
26 Maurice !Juvcrger, lntroducct6n a la polltlca, p. 15 
27 l>lcou Poulantzas, Poder polftico y cla..,s sociales en el Estado Cdpltalhta, p. 33 
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l,2.3 Legitimidad, Consenso y Hcgemon[a 

De las dos concepciones de polftico mcnclonndas con nnterlorldnd se dcri-

VII, 1 priori, In ::mncra de percibir 1.1 conjugación de política y poder: primero, 

la políticH como c.:onil1'.:to, lucha, ~u~rra y c .. HHrapusición; ~egundo, como orden, 

composición, concordia y búsqueda ile <innon{11. En 111nbor. puntos de vista el poder 

CH inhcrcntt• a 1.1 l"'iftlcn, lo qu" ra1obtn os d modo 1?n que es concebido dicho -

vínculo; •!n un c;it;o 111 noción dt~ poller !;e ,1socia con el de lucha, en el otro, 

con el de armonfa. 28 

La polftica prrsuponc, il!lpl !ca y contiene el deseo de poder polftico; pe

ro ér.tc no ~s. sin cr•bary,o, el fin tilt!mo de la poHt!cn, el pod"r no "" busca -

por el pod1•r mism<J. t.:n este sentido, <!!verglmo;; de 111 ll6t!\'ernción de H:1rlo Al

bert in!, quien 11flnt1.1 que "el cnriíctcr polftico de In ncclótt humnnn sur¡;'! cunndo 

"1 pod"r ""· c.>nvlcrtc en un fin, [cuando] .,, huscndo rn un cierto sentido por s{ 

mismo y conat!tuyc el obj~lo d~ una activldnd cspaclf !ca". 29 

Por el cu11trl1rlo. el poJer por el qlic se 111cl1n o ~l poder ~lllC se tletentn 1 

tienen una c~pl!c1dón rniís protund.i v extensa que el propio poder; el poder no 

es unn abi;tnicrión pln refercnci.·t ~n ltt r"-·~1lldnd, se: huscn p.:1ra cjt•rcerBl' y pnrn 

lograr nl~a n !rnv~N de il. lndcpendil'ntt?tnentc de la ru.~cesidad de poder quu rrut-

nlflcst.111 ¡,,,, lndlvl1luo•;, o dl' L1 ¡:rat!! lca1'le f'<>ll!«1clón <1" pndcr, explicncioncs 

que coríi!spond1.~n tr.:i~; a la Psicolo;~fa que a la Ciencln Pol{ticn, t.!1 po1ler se ca-

rnctcrl~n por el fin que pcrHiKuc. 

So podernos Cclcr, sl11 embargo, et\ el plano inverso y c~tablecer un fin fini 

co y universal del poder pol[tico: 

"Los fines que se persiguen a través de la obra de los políticos son los 
flnes que un dcrcrminado grupo Hocial (o la clus• dominnnte de ese grupo 
sucial) consJ1JPrn toda vez prominctltcs. Para dar algunos ejemplos: en 
ipocas dt! luchas aociules y civiles, lo unidad del Estado, Ln concordia , 
la paz, el orden público, etc.; en tit!mpos de puz interior y exterior: el 
bienestar, la prosperidad e !nclusiv~ lo potencia; en tiempos d~ opresi6n 

28 l'n excelente trab;ijo de la política vista en estas dos versiones lo realiza 
Michelangclü Hovero en el ensayo "Lugares 1:1ásicos y Perspectivas Cantempor! 
neas sobre l'olítlca y Poder" en Orfgenea y fundamento• del poder pol!ttco, México, 
ed. Grijalvo. 

29 Mario Albertini. dtado en Bobbio !forberto, op. cit., p. 1246 
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J'ºr pnrte de t1n ~obier~o t!~sp5ti~0: la c0nquista de lo~ dcrccl1as civil~~ 
;.· políticos; en ttc~püs le dcpcnJt!n<::!:i dt~ una potencia extranjl~rn: la in
dependencia nacional. E•to quiere decir qus no san flneH de la política 
estnhlr.ctdo~ Jh1ra siempre. y mucho menos trn íin qut,. inC"lu~·e a todo.s y que 
puede ser con:-liderado e! fin de la polftica: l.os ffne!r. do 1,t política :.oo te1n
lo$ ccmo tanta~ ¡,on lds. met.n que un grupo or9on1zado !tC pro¡x>11n, ~egún Jos tü~:. y lt!S. 

c:trcunatanclaa." ~tO (suhrayt1do nul!!'ltro). 

caracteriza por los mrdioR • nn pur lo~ linea. El medio fundamental de la p0l(

t ica ('Sel jlOdP.r polftiC'n; C'S df"CÍT', Qllt~ el rnder no l'!S t!l f{n tÍllimc1 de lit poi! 

ttril, sino el medio h.'itdco qut· permite el lo;;ro <le otrns fint.!s a los 'lUe no po<l~ 

mos definir de t1r1u vez y para slcmpr~, porque eRt~11 en funci~n d~l ~rl1po Ht>cinl 

dominante, del tiL•rnpn y de las carncterfsttcit:i y rclncionL!!i que adquicrt,..n L\:-; 

¿isllntns vari¡thles q'1c lnt~rvicnen en un esp~cio hist6rlco particular. 

Ahora hien, si '"' tiende a confundir al poder poHtico con el fin de 111 -

polfticu, es debido a que aquEl expresa y entrnfin In exclusividad dul nso de la 

tuerza. El disfrute del poder palftlco utorgn la franquicia del monopolio de In 

¡1,,~,e~i611 y llcl t1s0 de los rnedi<>~ con los cuales e~ posible ~jcrcer la coacci6n -

fl!-'ica, ~obre todoH los }~rupo~ que actúan en un determinndo contexto !:iu..:ial. 

i;n ub;;tnnt1• lo anterior, debemos agrngnr que ~I poder poHt!co nu es solu 

:~ente poder cnol\cttvn. t'l t!'lero tH->O <le lll f1Jl•r/a nr1 p,ar.int ii;1 la po~t!sl6n del po

<lur político. Así lo expresa ?1.i("heltmgelo ílovero cttandn dice: "Eu clara la de

lar111in11ción del poder polftico como el poder t·o.1ctlvo por excelencia. Sln emhar 

go, el u~¡o de la fuPrzn como r:~dio ~spccfflco 1lo es Sttflciente para defl11ir la -

naturaleza d~l pudet polftlro: el mismo lielwr ne se limitó a indlcnr el simple 

:1tributo de la coacci6n, ~inu se1\.tló ,.¡ atrlhuto sencrnl dt•l monopolio de ln coac

ción legitima," 31 

SI tener u obtener el poder polftico slgnliica poseer Jos medios para, 

contar con la posibilidad de ejercer tal o cual fin, sar el portador potencial -

de tal o cual medidn; entónces la política es la acción que se emprende parn de

tentar dicho poder, ~1 cual, a su vez, nos conduce al .logro de un determinado 

fln. 

30 ldt111, p. 1245 
31 Norberto Bobblo y Michelangelo Bovero, op,ctt,, p. 46 
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Ese fin 0 fine& de In dctencl6n del poder político cst•n centrados y dlrl 

gldos, iundamcntalmentc, a In preservación Je la le¡:itimi<lad del poder político. 

legitimidnd del poder pol!tlco significa que éste "tiene necesldnd dt! o<er Justl

ticado", lnÍI!~ claro, "sólo la justific~1ción, cualqulcra que ésta sea~ hiil:I! <lel p~ 

rler de mandar un d"rcrlrn y de ln obediencia un deber, es declr, transforma nnn -

relación de mera fu.irza en un11 relación juddic11." :!2 

La leglt Lruid.1d íundamcntn el derecho de lo" gobernados 11 mandar y de los 

gobt'rnndos a obedecer. Para que el poder de un gobernante sea viílido debu ali

mentarse de la accptaci<'ín de lo,; gobernados¡ de ci;ta mnncra llcr.amos al único 

principio vfilldo de lcgltimldad del poder polltlco: el consenso. 

Si entcndcmiJs que el contu~nso implicn la prescnci.1 de un acuerdo entre 

los lnd!vlduoH que cnnfonoan un grup<'• unn r.oounidad o un.n ~oclcdad, en relación 

a norm,1s, 1>rinripi0~ ~l vaJorea, ob)ettvos o eRtrateKinu; en suon, ld a<ll1~$l6n o 

consentimlenlo r.:.s¡H,ct" 11 un proyecto, entónccs podeeios "''ceder a priori, nl con 

cepto Je hcgcmon(a. 

ll1>fl11imos la lw~cmonf" como "l:i capJc!dnd de 11n11 cla5e pnra nrt icular <l 

aus intereses los de otrm; ¡;rupos ,;o.::lalcs", 3J logrando, de esta forma, la a¡:ru

puclón de 111 mayor!a de los grupos o cln1;es en torno n un proyecto hii>tór leo. 

Como dcrivadiín de la legitimidad, la hegemonía no pued., tnnntenersc sólo 

mediante la c.-•accl.Jn ffsic11 ni por e.l mero ejercicio del monopolio de 111 violen

cia; Esta se coMplPtn con el consentimiento pasivo o la adhesi6n activa de loe 

grupos Huhordin11dos, y con la unld;id "n torno 11 los mismos objetivos políticos , 

econ6micos y culcurnl~s. 

Un grupo e clnse es hegem6nico cuando se convierte en el dirigente polít_! 

co de los otros grupos o clases que conform11n ln sociedad. Su permanencia como 

tal supone lograr la articulación de los elementos que le permitan expresar en 

sus actos un inter~s general. 

32 Sorberto llobbio y Mich<>langelo Bovero, op.clt., p. 29 
33 Chantal Mouffc, "Hegemonía e Ideología en Gramsci", p. 75 
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Como lenguaje y, por lo canto, como productor de significaciones, el dls

curno polftlco partidp.J en la form.1ción y el mant<!nimícnto de orlencacloncs y 

en la adhesión a determinados principios, entre los miembros de una unidad so- -

c!al. 

El dihCUrllO pol!Üco es un medio parn "hacer poUticn" porque participa -

en el mentenimit!nto o acce110· ar poder, e !ntervien'e en la 1cgitimad6n del poder 

poHtico. 

Así, ligamos desde la perspectivn de la po1!tlc11 el discurno político y 

la poHtica, lo cunl nos pt!nnite, 11 BIJ vez. contt!star a otra de 111s preguntas 

que noíl formuláhamos ,11 inicio de este arnrtado: ¿por qué se etiqueta a un •lis

curRo de polftlcn? 

El lenguaj<> que se pronuncia para Sll!llentar d poder político o ¡rnrn in

tentar obtener parte o la totalidad de e•n poder, Re carncteriLa pur ser pollti

co. "El dl1cur10 pol!tle<>, en U1ntldo 01trlcto, •• ol dl,cur&o producido dentro do la 'oacona po· 

lfttc.a'• C"; <lcrir, 1lcntro tle lott ¡1par.no .... J0n<l1~ ,~., dc!rnrrolln explícitamente el 

jut-gn iiPl poder." ll• 

Dethit.~ otra pt?f:ipt•ctivn. como.) tOd1) lcnliment) producido pnr el hombre, la p~ 

l!ticn tn.r.iUi(.¡1 tiellL' su len~uajl', al r¡tH~ :.ktcrr.!!na de una manera espcc{fica: el 

lt'ngu11J•' qne se prnducc en !;1 es<·enil polftfra, :;(' manlfleHtll por la intención de 

legitimar la manutt'nción n In asplrnclón del pudcr, de ah{ In obllgad.1 adjetiva

ción que l111ce0>os de él cuando le llamamos lenguaje o dbicurso pul!tico. 

A tal punto cstli lmbrincndo el poder a 111 pol!tica, que Gilberto Giménez_ 

llega a cmrniderar el término "discurso del poder" como sinónimo de "discur,;o p~ 

lítico". 35 

34 Gilberto Gimém•z, Poder, E1tado y Ohcur6o, p. 11 
35 Con la intencl6n de buscar ld c•peciflcidad del discurso pol[tico-jur[dico , 

el autor parte de la revisión y análl,;is del término poder. De esta manera, 
dice: "El d!scur,;o polític.:o-jurfdko v !JUS correspondientes aparatos son in 
dieoctahles de los fenómenos de poder y, particularmente, de las formas esti 
tales de poder. De aqu[ la tentación de definir simplemente esta forma de : 
discurso como d!,scurso del poder o en tornu al poder". ldem, p. 11 



Sin cmbarKº• no dencmos confundlrnos, ciertamente el discurso pol[tlco 

tie11e 1i11a clar~ e lne!t1dihle orie11taciJn hncld ~l poJer pul[tlco, coma 11,1sotro~ 

mismos In hemos tratado d• moHtrar. Pero uno simple caracterización del discur

so pnlftico como discurso del poder corre el riesgo de confundir podar con fines. 

No ne ¡;am<J!I que e 1 poder puede llegar .1 ser un fl n en s { mismo, empc ro, 

cuntid<J ,;e trnta de un poder que requiere ser jtrntHlcado para contlnuor como 

tal, es decir. cuand0 !.nsertamns el t•Ínnino de lc¡;ltimldad. In i¡;ualaclón de nm

bus t~rmtn,,s t\O ~s c9n sencilia. 

El lenguaje que se pronuncia en el escenario político adquiere caracterÍ! 

tiene pccullarcg que la permiten dirigirse al podur politice, y por conslguien-

t•', a los fines que ciHto grupo gobernante se íorJn para dctcr.nin;1do tiempo )' 

drcunstnncin; eR cxprcsl<Ín y mnnifeataclón de ln pol!tica, y comtJ t11l, concibc 

fine,; míts 11mpllo•: q1w el :::ero poder. 

Son esas cnrnct1r[stlcn& esenclnlc• del lenguaje, y particularmente del 

lenpuaje pul!ticu, •~~ que permiten que el discuroo pnlftlco pueda convertirse -

en un .irma que puede >cr uti l lzadn en el trncen11rto pol!tico. El lcn¡;unjc se ad!:_ 

cGn cumu pieza dn rurepecnbezati a esa otra plczn que BH la política. 

¡Cómo \e~!tlrr.:t el ,~j¡;curno político ,11 poder polfrico'I y ¿cómo se convi~r 

te.,¡ dlncurso polftico en un v¡¡lioso elemento par;¡ "hacer pol!tica"? son cues

tione~ que tocnremos en el siguiente apartado. 
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1. 3 EL DISCURSO POLlTJCO: MEDllll POR F.XCE!.ENCIA 

l.3.1 l.11 Rebelión del L_:_ngunje 

33/ 

A mentido entre nuestros mo 
tlvos de acci6n, hny uno 
mfiR poderoso que los de
nti1s: es el que no 8e dice. 

Jenn-Luc!cn Arrert 
Roflexlor.e• y 11blmas 

"El hombre s!<!mprc h:i ut11 izado el lengu.1,le'', <!s lu sentencia que impera 

p;1rn l!X¡>res¡¡r 111 l:ieludlble l.mportimda dt' la herramienta, y los lnnumcr11bleg 

Gt.'rViCiOS que fll1S ha )>TOp<~rci1.')nUdo el \'il) lO~IO C imprl-.Si.:"indfble instrumento del 

dcsarroll11 humano. Asf ~'' expresaba Hobl,.,s cuandn decf.1 que "sin él -el lengua

je- no huhierH exit1t1do entre los hombres ni goldllrno ui sociedad. ni contrato -

ni ¡rnz, ni mli~ que lo exlstctltl' entre le(.HlC~, osos y lobos." 36 

L.1 coni; lden1c !<'in de QU<' e 1 hombre !l<! hab fn s.•rv ido de 1 lengu<1Jc y 1!l' que 

é:ctr no r~rr•·~entaha m;Í,; que In vfa de tl<ln!fc11tac!ón intcll11ente del hombre, se 

·:ió fuertemente- 'ncudi<la desde SUR rafees cunndn s1• comcnT.Ó a observilr que el 

lenNunje rebasaba el nimple uao in»trumentnl: '' ... desde el miRmo origen del pe! 

samicnto occidcnt;JJ en l\l que noi; encontrnmos inm~rso~•, el lcngua\e :lpnn•cfa con

s!.derfldn t.omí" l1l t~ontrario .:t un simple instrum\·.·nto del que se servía Pl hombre a 

vo.luntaú para t.~xpre~wr pensumientus y deseo~". ll 

El lenguaje noa utiliiabn y se crlMln en In ~reación humana que dcsobede

cf.1 y traicion11b11 los mnndatos de su amo; el lenguaje <lominnba nl hombre, lo ma

nlpuluba y Jo hacía su Hiervo. 

El lenguaje no es ya m5s la representac16n simple y fiel de las cosas, su 

existencia no es 6nica y exclusivamente hacer aparecer en los signos al pensa

miento, ni depositar en las palabras su marca imborrable: "elementos mfigicos , 

autoritarios y rituales cubren el idioma. El lenguaje es despojado de las media 

clones que forman lns etapas del proceso de conocimiento y de evaluacl6n cognos-

36 Thomas Hobbes, op.clt., p. 22 
37 W, Benjamín, dtndo en, Rafael del Aguila, op.clt., p. 7 
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cltlva. Los conceptos que encierran los hecho>' y por lo tanto los trascienden -

están perdiendo su auténtica representación lingil{stlca." 38 

El lcngunje provoca un desencanto en la ::iedlda en que no es transparente, 

no es ya más el portador (iel del pensa::ilento a 111 realidad; hn pnsAclo d" !nstr~ 

mento a llC<lim 19, y como tnl dehe HH considerado si queremos revertir la ten

dencia Rervll a que nos ha conducido nuestra propia crcnc16n. En este sentido, 

"la~ pitlaora,; Sé C\H\Vlertcn en un texto que hny que cortar p11rn poder ver apare

cer a plena lt1z e~c otro serltido qtie ocult~n''. 40 

fl que el leng1111je sea llOdltM se traduce en el hecho de que adquiere un<i 

func Ión ad le ion11 l que Hu uso como i.nst ru:uento 11<l preve ta: e 1 lenguaje no sólo 

dice, sino oculta; no sólo desctfra, si110 disfraza; mi ¡¡6lo descubre, sino <>ncu

brc. 

En ta func:i6n .inherente al lenguaje adquiere, en lns condiciones p11rt icu l_'.! 

res de 1 df scurno político, formM• e><treu:<1u. Como expresión eminentemente po lít.!. 

en, el d!~cur&n pol[tico utiliza el triple cnrlcter del lenguaje, se sirve de il 

pura hncer polftic'.1, esto es, para re11llzar la priictlca que le permita conse~uir 

o 11f la11tar el poder poll'.tlcu y los fine•' que estlín más allá de i.'I. 

El di~;L·urso polftico rn&n que 11ittR6n ctr'' tipo <I~ l~nguajc, s6lo se puede 

entenddr un trea niveles diferentes y yuxtapuestos: 

" 1) El t .. 11¡;uuje que dtc. nrnas. Aqu{, el lenguaje nos comunica si¡inl
ficn<los relativoH n la realldíld que nos rodea. Con él podemos oble1~er 
una visión fiel de lu m{sma. 

2) El lenguaje que oculto cusas. En este sentido, su función es ideoló
gica y legitimadurn. Justifica situaciones sociales y políticas con las 
que guarda relación, y, !.iimultiíne"1mente, mueve y desplaza comportamientos 
prácticos inc0nscJcnten e> no conscientes •.. 

·l) El lenguaje que rovola o troiciona significados. A través de las ne
cesidnd1is de legitiU>ación, justificación, movilización de la praxis y de 
sus vinculaciones con la realidad sociopol[t!ca que son inherentes al <lis 
curso, éste noH descubre encubrimientos, ic.lentlficn.cioncs, etc., que se 

38 llerbert Ha reuse, El halbre untdlooen1iooal, p. 105 
39 Este ténnino estl tomado de Rafael del Aguila, op,olt,, capítulo primero. 
40 Miche 1 Foucault, L11 palabr11 y lu co•aa, p. 296 
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realizan en un determinado contexto real. De esta fonna y casi sin pre
tenderlo, el discurso nos dá cuent.1 de la estructura de lo real. .. " 1,¡ 

En el primer nivel del lenguaje, el que dice cosas, encontramos la mera 

•nunciaci6n, la !nformaci6n y transcripción de hechos, la transmisión de pensa

mientos polftlcos; en este sentido, "utilizamo!l" las palabras pnra comunicar. 

Pero hace falta la otra carn de 1,1 moneda, porc;ue si bien "es cierto que 

el lenp1aje es racional y lógico... por otra parte, es también una fuente de 

llu~iones y de falacias. El logro mayor del lenguajl! es a la vei Cuente de sus 

d~Jectoa." 42 

Asf llcgamo~ a la segunda dimcnsi<Ín del lenguaje, la que pone en juego no 

sol,1mente 111 función informativa o enunciativa, i;ino la función argumentativa. 

El discurso polflico st' conforma fundmnentalmcnte de argumentación, "es ante to

do un dl\tur\O u9~nttdo que se preiientn como un tcJido de tesis, argut:1entos y 

pruel,,1s destin11d11& ;1 csqucmati1.ar y:¡ 'tentrnl!.zar' de un m9do determinado el 

ser y el deber &cr polfticas nntc un 'pfiblico' determinado y en vista de una ln

terve11ci611 sobre ~se pfiblico. 1
• 4] 

El lcn~\UllJ• que adquiere la forl!lit concr.,ta d.i discurso político, se carn~ 

t~ri zn por ,;cr un Mdt1111 por excelencia. f.l c11rÍlcter instrumental o comunlcacio 

nol dol lenguaje se pierde ju&to en el momento en que las palabras no son sola

mente portadoras de elemento!' ~o~notH.:ltlvos, sino encubridoras tlt~ nlgo más, cuan 

do no revelan sith.1 i.1cultan. 

Ese algo mli!; que nu ne rua11lfil!t;ta cnn Inmediatez en .,¡ lenguaje, y parti

cularmente en el Jbcurs0 p0lftico, es la ideologfu. Ln ideología contenida en 

el discurso pol[clco encarna los fines, impulsos, objetivoM o motivos reales de 

un grupo, fracción o clase; las ideologías, dice Kaplan, "permiten a los seres -

l1umanos ver, ider1tific1lr, cumpre11Jer claramente ~;11s it1tereses y objetivos que 

surgen de su ubicación en lu divisi6n social del trabajo y de su exploraci6n del 

mundo; expresar esos intiJrest!s tal como se los perciben, darles significado, for 

ma, re:ipL>tahilidad, <lPfenderlos con eilcacia. 11 /~4 

'd Raia~l del Aguil.1, op,cit,, p. 2 
4:.! Ernst Cassirer, o¡i.ett., p. 25 
43 Gilberto Giménez, o¡i.ctt., p. 128 
1,4 Marcos Kaplan, Esttclo y soclOIHd, p. 106 
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El dlscurRo político tiene una clara funcl6n ldcol6glca que se presenta -

impl[cltn en la ar~umcntacl6n. La !<lcolog[a opera sobre el dlHrurHo polftlco 

convirtiéndolo en OIOdh• p.ua hilcer pol[tica; en otros términos, la función ple

namente argumentntivo-ideol6gicn del discurso pol[tlco, es la cnrncterÍRtica que 

le permite ser una cxpresi6n y modalidad de la pol[tlcn en tanto que es n través 

de dicho ntrlbuto, que el discurso pulftico participa e interviene en la consec~ 

ci6n del poder pol[tlco, y de la a&plrncl6n que el grupo, frncc16n o clase hcge

mónic.1 dc&ec logr;1r con la detend6n del poder. 

A travé•; de 1.1 ldt!ologf.1 ,•nc,1n;.1Lla '~" 1d discurso pol!tico, se legitima -

la posei;lón del poder político. !'.1ra decirh> de otra !llllnera, pu~sto que el po

der político :;ólo se C!llltienc o se obtiene mediant•~ la aceptación, consciente ro 

incon~;clentc, de loa grupos, fractlPncs o clnscs que se flncuentran 111 mdrgen <le 

dicho poder, es nccesar to Ctitn.b lcccr rnccanlbmoa que permttnn c.sn ,nccptac ión, uno 

de C!lOH :necnt1isruoH en t•l di~rurq(1 político. 

As { lo ül\prcsn Pit.:!rre Ans¡1rt cuJndc dice que 11 
••• los constunt~s l!fi fuer

zos llH lon aparatos por lnculc . .ir :-rns c;cn6ajt?.s-. se aclaran por 1nrn objl"tivos, as~ 

g\1rar el co11senso (¡>orque no cst5 nseKUrado) y convencer n las c)ases dominadas 

de la cxcclenc. iü Je lon objetivos com\HlC!i (porque corren el rieH11,o dl• dudnr) 11 .45 

[n i:l pbnn 11« la !d.,nlo¡\f'1 ol discurso fundnn;1 como ~strut"tur,1 de lucha 

simb61icn, de ahí que urg(\nicc cierta estrategia, eH decir, una organización es

pecifica y una 16gica argumentativa particular que le permita obtener los elec

tos que pretende: 

11 Todn argl1mcr1tnci6n ¡lo11c ~11 jueKO u11a <letcrml1\a<la entrntegia ret6rlco-dis 
rursivn, en la medida en 4uc selecciona y cordena determinadas opcracionc; 
1Óglco-sem1Ínt!c11s en función de un objetivo muy preciso •. , el discurso p~ 

.lítico es también un dhcurso ntr1t'1¡tco cuyo objetivo es frecuentemente en-
moscar;ir las contrndicclones objetivas slntagmnt!zindolas discursivamen-
tc. •• 46 

La ef i ene io del discurso proviene, primordialmente, de 1 a legitimidad o 

consenso de que goza el que habla, y de la estrategia dhcut$lva que se utilice. 

45 Pierre Ansart, "Sociología del Discurso Político" en El dhcurso poHtlco, p. 18 
46 Gilbcrto Giménez, op.clt., p. 128 



E&tll Gltimn no adquiere tnntn lmportnncln cuando In legitimidad es cre

ciente; ~in cmba:~go, cuando el la t icndc n dccl in.1r, se recurre con dcsmcsurn a -

In cstrntcg!n del dl~curso, es dvclr, a una orgnnlznc16n cspccfflca del texto -

que prlvih•¡\la 1:1 parte !nvlidbl" v ar¡\umentntlvn del discurso. 

Esta suplnntnción es un recurso ficticio, un expediente ·artificial del 

conscnsp ~ la legitimidad. 

Es Innegable que el discurao político conlleva, simult!nenmentc A su fun

ción idcoló¡;ica, una función lc¡;it i::iadora de 1'1 dcte11ción del podt>r por pnrte dr 

un ¡¡rup"• 1 racción o clase hegemónica. Pero <:omo lo hemos visto con anteriori

dad, los medios pi11"1 tt•Hntencr •'l pode:- po!ftico no pueden dlft!rir de la capaci

dad del Estado para asegurar las funcioncN esenciales que le dieron origen , y 

por cuyo cur.iplimicnto 111 mayodn dt• la población muestra su mlhe11ión ,. obedlcn-

cia a ],is re]¡1cioncs de pod~r estnhlccidas. 

Todo poder tr;itn de ganar'"' el coni;cnso para que se le recono:.11 como legJ. 

til:l<>. p•?ro <:uandü ¡•l <llscurno sustituye por completo a los otros mecanismos que 

logr~n este utrlhuto estatal, comienza n operarse un proceso de autlntica doblez 

como aquél 1¡11c cxprcr.nba Plauto: "En una mano lleva la piedra, y con la otra 

mucstn1 el pan". 

En su terccrn dimensión, ul lenguaje político nos permite <le~cubrir, a 

partir de lo que se dice, o de lo que no se dice, una situación real. "Los moti 

vos o lmpulsoa reales -dice Knplnn- en pnrtd se encarnan un las ideologfas y en 

parte Ne descubren en cllntt". 47 

Es as[ que el discurso político pone de manifiesto una sitoaci6n que no 

se expresa ticitamcnte, pero que nos permite comprender el contexto del que sur

ge, v.g., el conf lle to del grupo o clase hcgcmcínica con un grupo o clase subordJ; 

nada o dominada; la asuncl6n de una posici6n u un compromiso por parte de 

aqullln ante el conflicto de dos grupos subordinados, etc&tera. 

En este nivel podemos considerar, además, las propied•de$ perfo1111atlv•s que 

Gllberto Gimlncz le adjudica al discurso político, y que se refieren a que 

47 M.1rcns KapLrn, op.clt., p. 106 
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"quien lo sustenta -el discurso político- no se limita a informar o a transmi

tir tina convicci6n, si110 que tambi6n pro<lt1ce un nrto 1 expresa p~blicnmentu un 

compromifio y asume unn posición." 1•8 

r..-,.o modo, el discurso político aof considt•rado, proyectn la visión de 

Ja coyunturn y revela la correlaci6n de fucrzay en ln que se inscribe; en este 

Hentldo, no dice ni oculta simplemente, sino encubre. 

Solamente a truv~s de In consideraci6n del discurso pol[tico en estos 

tr"s niveles o cllmcn5ione,;, podemos dt•scnmascnrar e 1 doble jue~o a que el uso 

del lenguaje noR ha conducido. Por la 11fa d~l propia anilisis de los niveles ex 

pllcitos o implícitos en el <llscurRo polltico podemos acercarnos mis n una aspi

ración comfin: a que el lenguaje, y particularmente el discurso pol[cico, nos pe! 

mita comprender la rf!alidnd misma de In que formn parte inalienable. 

48 Gilberto Giménez, 09,ctt., p. 129 
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1.4 EL DISCURSO: UN CASO DE PROMISCUIDAD TF.RMl~OLOGlCA 

l.4. l El Debate sobre el Dlscurso 

La orientaci5n del hombre en la construcc16n d~ su devenir, tiende n cst! 

blccer onlcn en sus ideas y a darle cohcrenc!n y claridad a sus pcnsamientus. 

Estn tendencia se manlflesta de múltiple" maner.ts: desde los sistemas f ilosófi

coR de pensamiento, a In elaboración de conjuntos homog~neo" de dl&~iplinas ele~ 

tfí ica~;. fHHrnndo por ln construcción lh~ m.t~n!•ajes dt.~ CO\."'t\micact<)n de loH propios 

Individuos entr~ sí. 

El discurso t~s, desde c!;ta pe.rsp~ctiva, una expresión rnás de Ja orienta

ción por clnrificnr el entendimiento y por ordenar el pfln&nmiento. Es, na{ mis

ma, uno nanlfcstaclón del hombre un suciedad; el hecho que liga al hombre que se 

expresad travi& de la palabra con lD9 cosa" y la realidad. El discurso supone 

ld reflexión v el raciocinio, pero tambi~n. la emoci6n y el sentir: el discurso 

t'l\fH..'tl.:.t y dit'l', Pculta y persuade, tralcion.t y revela . 

Est.:Hi prcoii~.1s. nn~ permiten re:ilizar· unn prhncra nproximación nl tCrmino 

discurso, concebido l'.Omo la expresión genuina del hombre 80c1al y político qut• 

mediante Ju elabor:icl6n dé un lenp,uaje, prO)'ecrn la ">:pllcact6n, li1 :1rgumcnt11-

ción y la revelación du unn situncl6n real de la Interacción de Individuos que 

se encuentran sujetos a los fines, intereses y enfoques 1mpucHtOH por su ub1ca

ci6n en la división &ocia! dul trabajo y de su Indagación del mundo. 

E•tc ucercomiento previo, aventurado y rlcsgoso del tirmlno, sirve para 

¡1er~atarr1os de la vastedad del f~n6meno discursivo. En este se11tido, el an6li -

sis que intente conducir al conoclmiento d~l diHcurHo, no aolnmente bordea los 

precipicios d~ enfoques disímbolos o contradictorios. Adcm~s de estar expuesto 

a los límites o camit1os que l~ pueda imponer cada lír1e¡1 de pe11samidt\to -11i~tori

clsmo, posit!vbmo, itlc11llsmo- el mismo carácter del discurso no le permite ser 

d~l d0mi11io excll1~1v0 d~ un;1 sola dlsciplinn, por el contrario, el discurso tien 

tle a colocarse en •I terreno de ]J interdisc!plinariedad, lo cual amplía la pro

blemfttlca du una Jefin!ci6n te6rira del mismo. 

Como sucede generalmente en todos los campos teóricos que apenas comienzan 
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a reflexionar sobre HU objeto de anilisiH, n que no conforman todavfn elementoR 

suficientes pnrli su definición, st\ 1.1ri~!.nan plantt.,.1micntos encontrados, difusos 

y po lémi COR. 

El dclwte ~enerado en torno lil discurso, cuntrudu fundamentdlmente en el 

seno de ln Lin¡;üísticn, padece''" ln ;ict11,1lidad de un estlldu "emejante al nletnr 

gamiento. Debate cuyo tirmlno no solnmente se contempla lejano, sino que parerc 

estar ~ulocn<lo en una crisis que l.;, impide avanzar ináN ullií de las te1Hfonclt1s y 

post\1r1ls q\1c se l1an erigidt' p11ra ~u ref lt•xi6i1. 

Es nsl que "todo prescntacl6n, a6n suscinta, de un dominio tal de investi 

gaci6n c11 ln coyuntura actual reqt1tere de und ref lexi6n sobre lns posturns pol6-

micau, una lccturn <le lo que se aseccjn a u11,1 crlsls por st1s efcctoK: ~sce1)tici! 

rno y tnorusld11d''. t.'; Rcflexione5 encontradas, la mayor!a de ellas en el campe> de 

entudio de la Lingüf5tlca, lnn rcr.t:1ntcs, al maq;cn o sobre ésta; todo ello nos 

ohll¡:a a r•,11!(1 .. u una dl8tlnclón prev!a. rclaciunadn con 111 tendencia de !f,Ularsc 

por alguno• líneos principales de anlllsis en los est11dioN que se refieren al 

discurso . 

l.11.L lle lo Textual a lo Social en el Discurso 

En unn primera instancia se sltGan los estudios que se centran en la pro

pia estructura del discurso. Este enfoque, donde loct11iznmos los trabajos de 

t.ellig S. llarris, reduce el d!Hcurs" a su funcic'in enunc!nt!va, es dedr, donde 

éste se define como t ... Hio enunciado Hupcrior a 1~1 frase o COClO el encadenamiento 

y diBpo1-;ición que :1dqult.'n-n una serle de fra:-;cs. 

Se trata de uno urientaci6n eminentemente intralingilística donde no se va 

más allií del texto. Así. puesto que "para la lingüística frásica, la unidad ba

se del enunciado es la trase: el c.lis~ursa Rerá considerado corno el resultado ( o 

la operaci6n) de la concatenac!6n de frases". SO 

La principal crítica que se real iz¡¡ en torno a es.ta tendencia es casi evi 

49 Jacques Guilhaumou, op.clt,, p. 31 
SO A.J. Grdrnas, et.al., SMl6tlce, , .. 127 
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dente: "H<' preocupa del discur~o d~sligánd(Jlo de las cuestiones '¿quién habla, n 

quién, par.1 quiér .. pnr qué y Ct.:;mo~') 1 '. 51 

Po1;tcriormente se le tratada de dar mayor contenido al discurso nl inte

grnrl"' dentro de un :::odelo de comunlcación. Ello suponfn ubicarlo como una actl 

v!dnd lingUít1tica desarrollada en una determinada sltuac16n do CODJnlcact6n, es de

cir, en un contexto que pcrmcara espacial y tempornlmente el mensaje producido -

anlre un emisor y un receptar. 

ERta nuevn concepci6n llngG(sta del diacurso, Intenta ampliar el marco en 

el que ~e ten!a restringido ni diHcurso, mediante la inclusión de elementos eK

trntextualea e !n,.tílucionalcs. Nos enr.onlr:i""ºs ante un ~iro lln¡;!ifotico que 

"suq:c prccisar.:cntc de LI critica .11 método qu" no analiza el funcl<mmnlcnto d~ 

la lengua Ct•mo parte de un.i renl!.dnd más nmpl In v compleja; es decir, el estudio 

del proceso de co:nun lene ión en su contexto socia 1." )2 

Se trntn, c-:ldcntemcntc, de situar al discur•ó en el marco de una altun -

ci6n de conwnlcncl5n colocada entre lo social, lo econ6mlco, lo cultural y lo p~ 

l[tlco. Se extiende la dlmensi6n de ln llngDlstlca del discurso en la que lntcr 

vien.!n decl1;ivmncnte los as¡>ecló$ extralin¡;il(stico~1 para ilgurnr a los liny,ü[st.l 

cos. 

Sin cmbargu, ?ara algunos tc6rlcoa de la llngUlstlcldnd hacfun Ídlto Lod! 

vía algunos elementos que arti~ul.irnn con mñs vigor el hf'drn discursivo con la 

realidad social, y dapllnran ln perspectiva que pudiera conducirnos o un conoci-

mie11to m56 preciso del diHcurso. 

Es :is{ como se Jcs¡1rrolla Linn 1\ueva Ct>ncepci6tt del dlscurso, donde 6stc -

es considurado en la trama de las relaciones uociules como poducto de un contex

to determinado. y d~ sus ~¡~ndicio11cs sociales de pr,1dt1cci6n. 53 

'.>l Jeun-Baptistc '!arc·d le~i, "l'untribución de la SnciolingUfstica al Estudio 
del Discurso Pt,líticil 11

, en El dhcurso pol!ttco, p. 94 
52 Sara Sefchovi,h, El dhcu"o polltlco, teorla y an&llals, p. 7 
53 Parn la profundizoci6n de esto concepción del discurMo veinse los trabajos -

de Pierre Ansart 1 !iichl.'! l Pechcu:'- 1 Reginu Robin 1 l.ouis Guespin, quienes han -
conformado la "f.scueln Francesa de Análisis del Discurso". En la publica- -
ción coordinada por ~\ario Monteforde Toledo con el título de El dllcurso pol!t! 
co, se condensan ensayos de estos autores. lJNAM-Nue•rn Imagen, México, 1980 • 
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Y;¡ no s'~ tr.it,1 tÍnil..."amttnt(• de n~f····i r ,,; di ... ·~1r,;,;o ;1 unfl :-;ltn.1ci1Sn de C0!1ll-

sis, eH decir, no •e refiere nl nnillsis de dlncur&oH, sino ni nnil!sls del -

diRcurso definido como pr5ct!ca enunclatl~n en In quP "lo que pued~ y debe ser -

dicho", 54 cstl marcado ?or pre~!sns inntltuclonnles, ideo16Rico-cultura]cs 

hlst6rlco-coyunrurale~. 

Se conrruye una p•rspert!vn te6rica en la que el objeto central de anil! 

sis son la& prficticns discursivas, consideradas en la complejidad que suponen 

los condicionamientos sociales, la situaci6n de clase y las determinaciones ideo 

lóglcnf!. Se introduce d conc<>pc,1 de "pr1ictica discursiva" para indicar el con

junto de reglils y condiciones qu" envuelven ;11 sujeto de la enunci.1ción, y se 

bugcn insertar esa priictíca discursi·;a en et conjunto de las pní~:ti.cas ~ucialeH. 

Surge, de cstn mnn~ra, una !ntl~n relación cntrn ideologfn y discurso; r! 

lnclón que varfn de acuerdo n ln 6pticn u loR matices que le Impone cadn autor. 

Pero In posición mis representativa, e•. sin dudn, In qu~ sustenta Hichel 

Pcchcux, para 4ulcn la idcologfd no se agotd en dl dls~urso por lo que no puede 

cstablec~rne In igualdad entre ideologfa y discurso. Para Pechcux lo discursivo 

es solamente un aspecto y un componente de la ldcologfa; en este sentido, afir-

mn: 

He Vé +.: lar:ieicnte que es impof;itdP fdenttf1car idenlo~{n y discur~o ... 
Nino que lo discursivo dctie Cl>ncehirse como u110 de los aspectos materia
les de lo que h~mo,; l lam•ldo la rnat.,rial ldad ldcoló¡;lca. Dicho de otra ma 
nurn, !iC:gÚn nosotros la riiptt"Cto Jl.:->1..-ursiva pertenece al g6nero ldcológi-
co, lo CllHl equi•;ale a decir !¡11e las f(,rmacionf•s idenlógic~ls ... 'n~cesaria 
m~utc cünllcv;u~ r,\r.JO una ~le sus ~:omp•Jtlcntc~_; una o v:1r1.1!i formoc;onc!I dts.cu¡: 
1ivll1 interrcl:1,·it,rH1dilS 'l'h' d(~t~rminan lo c¡ue puedL· y debe ~er dicho (ar
ticub1do en forma de arenga, scrm6r1, panfleto, exposición, pror.,r.nma, ctcé 
teru) a partir dt.• una po~;f<'ifn d:1d.1 Pn una coyuntur,1'. es decir, en una: 
cierta r~l¡tci6r1 de lugare:. e11 el s~t1u tic un ilparato iJeol~gíco y dentro -
de una relación de clases. Dire:11ot-', pues, que toda formación discursiva 
~stá ligada a condlctonea de pro<lucct6n especfficas". '.i5 

Los alcance,; de la Suciolin;;üfst lea o "Escuela francesa del discurso", 56 

54 Michcl Pt.•clH~ux, "Formacil)n Sí)ciAl, l.t.•ngua y Discurso 11
, p. 27 

55 Id..,., p. 2"i' 
56 Ln designación "Escuela Frunces¡¡ de Análisis del Discurso" se ha utilizado -

para sustituir, e11 parte, el térmith• d,, Soclollngilfstlca. Esta -dice Guilha~ 
mou- dfi cuenta en forma muy parcial de las investigaciones lingOísticas sobre 
el discurso político en el ámbito franc~s; por su parte, aquilla, es mis re
presentativa, puesto que es sintomfitica de una ambigüedad: tal denominaci6n 
supone, en efecto, enunciar u 1.1 vez L1s ''especificidades 11 de una 11 escuela 11 

y la t11terrogaci611 3ccrca del lugar qtie oc:upa en la escena universitaria. Ja 
ques i:uilhau1nou, op.clt., p. il 
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r<'basan los Hr.:itc' que se hnbflln fl_jndo lo• estudios que situnbnn nl discurso -

en el mern pr\iCE.~o de comun icnciún, nmpl fan .tÚn nuís Jns perspectiv.Js que cnclnus 

t:nbnn loR estudios sobre el discurso en el eatrlcto enfoque enunciativo y plan

c~nn cuestiones relativas a ln Historia, la Socinlag{n, la Politolog{a y la Filo 

norfa, pero sin perder de visen la prioridad que le~ debe la Lingüfst!cn. 

1.4.) La Revnloración Hlt;uírico-Filosóftca del Discurso 

En francD sentido inver~a H catas líneas gcnernles de an~Li~is del discu! 

~o, et1co11trnmos la concepci6n ~11stet1L~da llOr Hichel Ft>uc~t1lt., que tlende a nnu -

\ar ,1 las. antt.•riore .. j, p;1ra C'-'11!íid,~rar al di·~ .. :or~P co~¡-1 pr:'i .. :tiea hist.Sric,1 th~ ia

dividu11.li<lrH1es 1~pí~;tern.:ilt\~ic;1s. En ci-;tc ~enridn, lO!l t!pl!"it~mt:~ nomtnJtistas tH~ 

refL-ririlr. n 11 lu ¡>siqui¡1trfa1', 11 L1 ~rnmiític.i 11 , "ln cconomL1 11 , etcéter.:i. 

Lu que es ldintico a afirmar 

que el discur~;(, '1•' l!:~ 1 e:-:prl .. !-ii1:in 1 de insuinr1:1~; cxt.radiscurf'iVnt> pero que tampo

.:·0 obedece .11 .iut:~~u :::Prar:icnt~ intraling,iif~;ti~·t' 11 . ~~¡ 

Snn dns l·:-~; cit~".':Wntns que t'cplant,:.1 i\HlL:,lult: pvr un lado l.:l intr::tdiscur

fliV!dn<l rl'ilej:1d;1 en ';,,5 proplns i'illabras; ¡rnr el otro. la cxtrndiscursivi.dad 

;1sociC1da a la!• cosa". Para csrnlileccr las leyes que rigen nl Jiacurno ltny que 

reforrnular, al plinto d~ dcseci1ar, esta~ pohicloncs extremas que polarlznn el dis 

cur$o :\· dejan un hueco que ~t.1 eneubr~ y tiC ~lude. 

Lns leyes Jel discurso no son intrinsecas ni extrínsecas nl mismo, sino 

que se in,;talan "en la delgada capa de contacto entre las dos series", [es dt.!cir, 

que] "en el fenóir.eno discurtlYO no existen ni la palabras ni las cosas, ;;ino el 

'y' que las vincula en una relaci6n simultint.!amente funcional, contingente Y 

constitutiva." 58 

Puro, ¿cóno detectar el punto de bifurcaci6n de lo intradiscursivo Y lo 

57 Osear Terán, Hichel Foocault: El dl•cur•o del poder, p. 28 
58 ldeni, p. 22 
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cxtradiscursivo? '-"::.is nún, i.H <lóndtt noH IHJcdc llr.var tal r.:étodo de aniilisis? 

Ve<1mos primero 1'1 respuesta a In primera pregunrn desde el método de aná

lisis foucaulclano, para centrarnos d~spuia en la sagu~da, pero ya no desde Ja -

per1<pectiva del propio Foucault, :dno de la que conduc~ nu~strn propia investig~ 

ción. 

Foucault se ¡>ropo11c reconstruir la unidad discursiva por el Juego de re -

glaR quP permiten la aparici6n de objeLns de dlRcurso ~de sus relacioncA mutuas, 

en otras palabras, se propone lndai\ar c1)mo 5e ptodu~~ di~cursos, canct•hldo,¡ és

toR como a~ontecimi~nto v 11nicl~d. 

El lo no ¡.;,upondría. sin et:1bi~rgo. desechar l¡1:; condiciones <l(' l'Xtcrior id ad 

(elemcntou extradlscur~lvoa) ni las condiciones Inherentes nl texto (elcmencoe -

intrndi8ct1rsivo~) pl1csto que i~tan se instalnrfan. por decirlo de al~~tl modo, c11 

la formación discursiva como rt!Kl;1s de proJucc!iin del dl~curno. 5'l 

J>arJ que u~ ¿iscurso se produzca () cmerga,60 para que c0cxistn, se conser 

ve, &e modifique a desaparezca, existen rcKl&R n condiciones. En c~te sentido , 

a la capacidad de producir dlacursos, n la capacidad de ordenar, ligar y jerar -

qui in r en une lados, 1 e llama 1'0111:nu l t una forma e ión d iscur~ i va. 

F.n este se~1ri<lo, afirmn: 11 
••• t.•n el ca~o lle que entre lo¡-; l)bje-tog, los tJ. 

po~; de e11u11ciación, los conceptos, las elecciones temáticas, se pucliern defittir 

un.a regularidad tun 1,,,."lrden. correlaciones, posiciones en iunciona:uicnt\.Hi, trans -

formaciones) se dirá, por convención, que se trata de una forM<:llln dhc:urslva,;. 61 

Entre las condiciones de posibilidad de una formaci6n discursiva, encon

tramos la fusi6n de los diversos niveles o instancias que Intervienen, v.g., "en 

59 ld1111, p. 22 
60 Para evitar el tiirrüno "origen" que dá una idea de universalidad, de momento 

absoluto al que ~abría que preguntar permanentemente por las causas y en el 
que "se ha !la Ce'" ten ido germina lmen te el desemboque de todo curso hist6r ico, 
s~ le ha upuestu el de 1 em~rgencia 1 , que remite a una idea de 'comienzo his
tórico', de series h(st6ricas diversas y diferenciadas entre las cuales pue
den establecerse relacioned de fndole Jistinta, sin tener que concebirlas en 
un proceso Únicc0 e lndi ferenciado". Id.,.,, p. 17 

61 Michel Foucault, La arqueolog!a del saber, p. 62 
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la Hhtorl• de la ik•u•1ld1d se describe de qué modo el discurso sobre el sexn apa

rece formulado desde rndltiples y heterog~ncas Instancias demográficas, biol6gl -

cas, m~dlcas, p~iqulfitricas, rnornles, pedag6giraH n ntlnenteR a la crfticn polí

tica", 62 con lo cual Foucault rcnllrn el nnállsls de "desngregnci6n del aconte

cimiento segdn los mdltlples fluJos que lo constltuyton." 63 

De eata manera. nos encont r,1mos con un enfoque distinto: más filosófico -

que polft!cn en la medida en quto bunca la coni iguració11 de unl.dadcs epiHlcmológ!_ 

c11s n trnvé" de su d!scursividnd; v miÍR histórico q11e sociológico en ln rncdldn -

en qul! se realiza una hiBtorin de "las cot-\.:lS (,ticlrn~ 11 • 

Se trata de u11a vi~i6r1 ••acont~cial'', cst5tica y arqueol6gica del saher. a 

trav~s de la Ctl~!l Ge intent.a lt11ucc11der del di?~curso en su ~era referencia lúX -

tunl-lln¡¡ü!atlcn o de sus cond1cloncs sociales de producc16n. 

AsL dice roucault: 

lo que yn analizo en el discurso no c•l el sistema de la kn~un ni, -
en general, 111a reglas fonr.ales de su construcc lón; puesto que no me pre o 
cupn snbcr qué c1; lo que le concede legitimidad, o le da su intcli¡;ibili: 
dad y le permite servir en 111 cornunlcacl<Ín. Ln cuestión que uc pl11ntca -
no es la de los c6dign~ Hlnn In du los acontecimientos: ln ley de existen 
cin de lo6 cnuncladou, du lo que los h.a hecho posibles -a ellos y a nin: 
gún otro en nu lugnr-; lao cundlcioncN de emergencia singular; Gil corre\! 
ción con ntrns acontcdmlcntos anteriores o simultáneos, di,;cursivo~ o 
no.º 64 

Lo construrci1)n teórica Jc1 discuruo que realiu1 Foucault~ plantea como -

núcleo central la formulacJón de reglas y leye.i del dlscurso. Con ella ~¡e conci 

be un objetivo global de la pr¡ctica discursiva que le brinda a ista un sentido 

hiat6rico y filoaGfico, donde !ns tlpologfas concretas y espccíficns del discur

so (discurso conelitucionnl, diHcurHo religioso, discurso partidista) tienden a 

ser consideradas como unidadeH definidas y partlculare!;, susceptibles de ser es

tudiadas a trav~R de las reglas que los han hecho posibles. 

62 
63 
ú4 

Osear 1.-. 
!cM., 

1I'erán, Op.ctt., 
p. 27 
p. 72 

I'· 27 
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Sin embargo, el anlllslu que realiza Foucault no se detiene aquí; su rcva 

loraclón filo•Ófiro-histórica del dis~urso lo lleva a penetrar en las ~eglas de 

producción de las formaciones dlscurHivas. F.l c11estlonnmlento del origen, o me

jor dicho, de la "cr..crgencin" de los cplstemeR n conjunto de conocimientos más o 

menos homogéneos, lleva a Fournult a rcali7.ar el an.ílhls del conocimiento -o 

de In produccl6n de ronnclmlento- en su conexión con ln pol[tlcn; n elaborar una 

historia de lns co~A~ dicllns a partir dr !;U relacl6n Cl)tl lit polítl«:it. 

A su vez., Jn tcrnatlzación d(•l poder como elemento funrlnmentnl en ln cons

titución del saber fort<1lece la consideración del discurso, no como una produc -

ción n partir da leyes lntrallngü[eticas, Rino de l[ncaR que se enfrentan y se -

contraponen. 

Al lr<•tnr de dcsentrnñnr loH hl lo~ qu•· se intcrcnlan para con[orm11r la 

"voluntad de naher". Foucaul t se f'ncuent ra con una tr.im.o donde 1n. "voluntad <le 

poder" dá un torcido completo a su labor desh!laradora: el d!scursu deviene así 

"un bien que plnntca, µor consi~~uit!nt('. desde su existencia (y no Holamcntc en -

sus 'apl!cac1oncs práct!cns') la cuestión del pocS.r¡ utl bien que es, por nttur•l! 

11, el objeto de una lucha, y de una lucha pul!t!ca". 65 

Las condiciones políticau u rclac[unco; de poder ~ion como rl s11rlo "ohn• -

el que 6C desarrollan el uujeto, y su voluntad <I<' .:aber y de verdad . El clis

cun1u se íundc desde !lU primera m.~nlfcst<1clón de exl.stenrln con el poder. 

llnsta aquí ¡rnrecc ser que rou~Hull EiC encamina hacia el mismo lugar al -

que ya :w había 11cccdl1!0 anteriormente con procesos invcr,1uH: el dit;curno deter

minado por el poder poHtico. Pero en ln vi8LÓn de pod.,r c¡ue le lmpone la dico

tomía f undawentn I ve rdnd-podcr, Foucau l t lncurn iona en lnR subd i vis lones de este 

concepto; penetra en tlus mnnifcstnc iones m{nimntl; e lnhor.1 -en suma- una microfí

sica del poder: "pienso que e,; preclno miís bien ver cómo las grandes estrategias 

de poder se incrustan, hallan sus condiciones de ejercicio en rulcrorelacioncs 

de poder." 66 

65 
66 

ldem, 
ldtlll, 

l'· 34 
p. 187 



) 

• 

Foucault libera al poder de su reprcsentacl6n de clase o de Estado y lo -

colocil en su c~;¡n<>sión mínima. El poder del padre, el patrón, el juez, el mari

do o el profesor debe observarse a travis de una rejilla de anllisls que permita 

unn annlfticn de las relaciones de poder. 67 

Dc_lo gen~ral a lo particular: el discurso de la se~ualidnd, el discurso 

de la política -cuerpos homogéneos de conoclml.entos y de "verdad"- están impreg

nados y saturado,; de la "voluntad de poder". La producción Je verdad -de discur 

sos- como tendencia a lo general y, junto a ella, un mundo microscópico y casi -

imperceptible que, sin embargo, la determl.na: el poder. 

1.4.4 Ue lo Segment11dü a l:! llnidad en el lii,;curno 

La revlsi5n rápida y Ruclnta de las L[ncas de pensamiento que el dlHcurso 

político ha suscitado, cantu an las distintas modalidades desarrolladas en la 

Lingilfstica, como en la representada por foucault, nos permiten busqut•Jar al¡\u -

n;¡s consideraciones generales que dlchns tc•lldcnclas ll•l., ha planteadc1: 

l. La d~ll=ltacl6n que realiza Foucuult del objeto de nn5l!slH dlscurel

vn t·~ muy nn1pli;1; n.m él se hace refcrencL1 n unidadcn del ~;nbcr. a conjuntos 

elnl,ornrll>R de con0ci~1ienc11~. <ii~rtplinas nns o menos eu11formadas, concehtdns C<J

mo \lnidades y aco;ltccimicntos llist6ricos a los cuales puecicn ndjt1dic5rselcs re

y,las 1fo forma~ión, de mC)diilcad5n y de 1:orrel<1clón, y en d()1tde 1'1 conjuucllÍn de 

dichas reglas permite la elahornción de formaclonea dlAcurs!vas. 

Ue esta manera, el u1w que puede cstablecernu en el nivel práctico para -

una ivrnwdón discursiva determinada, se refiere 11 la descripción de su disp.,si

cJ6n propia, de sus condiciones de existencia y del campo pr6ctico en el cunl se 

despl ieg11. 

La contraposlci6n Inmediata a tales nociones, la establecu Hlchcl Pecheux, 

cuando se refiere a esta problemática: "parece literalmente imposible plantear -

'el discurso de la ideolog[n religiosa', 'el discurso de la ideolog[a política', 

etc., como tipos esenciales, o incluso subdividir cada uno de ellos mediante una 

67 lde<n, p. 188 
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tipologfo de las 'formaciones discurs!w1s'. He parece que este término, tomado 

de Foucaul.t, ofr.,ce grandes ventajas; pen; con lu condición cxpre-;,1 de medlr lo 

que para ese autor determina au uso, con objeto de rectificarlo." 68 

2. Lo.anterior nos conduce a la adecunci6n que Pecheux realiza del tirmi 

no "formación discursiva" al materialismo histórico, y en particular, de lo que 

en éste se conoce como superestructura ideológica. 

Para Pecheux, una formación discursiva es una manifestación material de -

ln formución ideológica o de las forma~ Iones ideológicas. L11 definición que dá 

el autor de este término, non nyudari a entender por qui no Re trata de una, 

sino de v11r!11s. 

Una fortnllc!t'in ideológica -die.e Pccheux- es: 

"un elemento ltal o cual a•pecto de la lucha dentro de loa aparatos) sus
ceptible de intervenir romo i1rln tuerza enfrentndn n otras ÍticrzaH en la -
coyuntura idcol:'i¡.•,lca. carnrter{stil:a de una formación social en un momento 
dado; cada formad<'in idculÓf,ÍCil constituye as{ un complejo conjunto de ac 
tit11dei; y de representaciones r¡11c no son ni 'individuales' ni 'univt?rsn: 
lcft', sino qtw Hl! relacion11n mih? n MenoR directamente ei.m po!.iclonrJi de cla ... 
te:! t.>ll ('onf licto un;,s c1.1n otras". (19 

De estn mi111ern, existen v.n ids ívrmaciones iJculógicas para cada forma

ción social, y una n v;1rl.1" form.1cioncs diHurslvas pnrn cadn formación ldeológ! 

cu. Cn;t fo1mación ~líscursiv;1 es corunturul, AC modlfien históricamente de acucr 

do a la lucha de clnheH, y He orienta por lo que se debe y se puede decir en el 

seno dt"! un aparnto idPollit~ico. 

Pecheux invl<!rte complctnmcnte ln idea que Foucnult daba al término, y 

que le permitía establecer una tipología del discurso al estilo de: ''la psiquia

tría", "la locura", etcétera. La posición de Pecheux, sin embargo, plantea im

plícitamente una nucvu tipología del discurso: "el discurso de la clase domina

da" y 11 c1 <liscurso <le la. clnsL• dominante". 

J. La tendencln a crear tipologías del discurso se asocia particularmente 

con las postura6 que se han derivado de la Lingil[sticn. 

68 Michcl Pecheux, "Remontémonos de r'oucault a Spinoza", en El dhcurao polftfco , 

p. 192 
69 Hiche l Pecheux, op.cft., p. 26 



Así, hoy quienes cnn•ideran que loR elementos pnra una tlpolog[a del die-

., cur~0 snn, b5sicam~nte: la cnt:::ciactón, la ituh·ión v ln form.::ici6n. dit-:cursivíl. Pit 

ra luF Investigaciones ba~adas en la enuncincl6n, el problema es determinar los 

elPmenloe fundamentales que componen ln estructura pnrtlcu!nr del discurso, as[ 

com0 l;J~ diverso~ operacinncs lin~G[stlcas qt1~ ~tlf'nne Je parte del st1j~tu l111hla~ 

t(.', Lt\ i:;cgunda c:orrient~, cs.t.í lnteresada en tipiíirnr el tl1scurs1J .'\ tritvés de 

sus funciones, y,1 sean éstas de reconocimiento. de ln.Hv!duaci6n, del manteni- -

mll'nt''• ele\ enmascar.imiento, etcétera. i' finalmente, las q11c lo tipifican en el 

marco de RUS condiciones 60cialus do pro<lucci6~. 3 pnrtlr de una posl~IBn dada -

J 

e11 llO<l cuyt1ntura. 

Sun intentos de tip~1l1)h-Lt del discur:lú que ¡Hl 1:llcf)•lt\, en rill ('.J~ü, lf\ 

que se ofrece al .111ál1:ils, en 0trn, l<l que úl lnvesti¡;ador dt.1gnostica en lo re 

ferente al proyecto del texto '" por último, la connideración de In dinfimicn qu<? 

~rmtte dt•cir. ?O 

Dentrn del propio término de forll111c!oncs discursl.vJR, se tiende a hacer -

prevalecer otrns t ipoln~!as: !Js que SI! deduc<>n de unn formación ideológica (dif 

cur•o• <lominnntes vs. discursos dominados), n lne que se deducen de su estructu

ra lin~Ufstica (d!Mcur&n didfietlco vs. discurso polémico). 

"Otras claslflcaclones se hnn hecho por los enfoques y métodos, que con 

aí:in expos!tlv0 hacen tipologías lingüfsticas, cooo el caso de Mangueneau que I~ 

rnliza rnatro enfoques: -lexicológico; -sintáctlco; -la enuncinción; -la gramiít.!_ 

ca del tcHo". 11 

En fin, las tipologías del discurso tienden, por unn parte, n privilegiar 

y a dividir los estudios abocados al discurso en posturas y lineas de análisis ; 

por la otra, a caracterizar el discurso de un grupo o clase y tratar de inferir 

las peculiaridades políticas de un grupo sólo a partir de un análisis fon::nl de 

su discurso. 

De lo anterior se deduce que el problema que glra en torno n las tipolo -

gías no es el discurso mismo, sino la designación de las di fo rentes manifestacio 

70 Louis Guespih, "Tipología del Discurso Político", en El dhcurto pollttco, p. 43 
71 Alberto Aziz NassH, El anllhh del dhcurao: oficio de erte••~os, p. 2B 
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nes o variantes del mismo; problema de designacl6n y no de deflnlci6n. Es decir, 

probnblement" podemos confundirnos ;,i ~mple.ir térml.nos c·omo disn1rso científico 

y d!srurso de divulgaci6n científica; discurso religioso y discurso hist6rlco; o 

mis n6n, subdi~idlr dentro de ~stoo entre discurso dominante y d!Hcurso dominado. 

Sin embargo, el hecho de designar con doN tirminoe distinto• un mi•mo im

bito de cnnncimiento no comporta un arob!cmn de defln!cl6n. Por consiguiente, -

una posible soluci<ln al problema de las tipolor,fa~ pudiera ser la de tleflnir <Ü 

<litict11-~o ¡)or ~l 5cbito de c011oci~icnti1 qtie abarca. No obgtnntc ll> attteriur, y 

a6n cunn<lo se resolvieran la& confu•loneh qua plante~ la idea de tipolog[a del 

discurso, ést:1 uo a l11df.rfa il di•;cursos cernHlos y hermútico.o. 

Como expresión emincnt1mente social, el discurirn no se cierr.:i ¡1 las .ln

fluencias y penetraci,onea a que esuí sujeto: la teoría tampoco puede hacerlo. 

1,. La nec11sidad de insertar al discurso en lo ,;ocial, planteó otro pro

blema: se tendió a considernr do" universos separados: "el universo lingii[stico" 

y el "universo social", en donde la conformación de una teoría de 11nálisls del -

discurso rc,;ul tar!a ele la "art iculaclún" de dichos universos. 

Ast, la función de una tcor[11 del discurso en el lllllrco de lit SodolingüI;! 

tica, consintir[a 6nlcnmentc un la problcmltica que representaría la nrticula

cidn de dos untvcrRns paralelos. 

H.cp,i ne Rob in expone cfitl! proh lema en una iorma casi tlrdmát i~a: 

"Quedan todos aquiíllos que, más allá de estos impasses, padecen lo que yo 
llamarf.1 un remord1111t1nto de trt1cuhc16n. Si se tiene, por unn parte, los -
instrumentos para annllzar o! texto polltlco, y por otra el conocimiento 
de las estructuras sociales o, majar dicho, de ln formaci6n social y de -
la ci.>yuntura, pllefi huy que arci\:ular, artlr.ular. ReconozcanH."lS que éste -
ha sido 11u~stro grito de gl1erra desde ltacu por lo menos diez a~os. ~tabla 

mos de interdlscipllnariedad" de pluridisciplinaricdad. Solicitamos reu 
niones bilaterales: yo te doy mi~ estructuras sintictlcas y t6 me dos tu 
modo de producción. 11 7'!. 

Pero Jo que en la SoclollngDfstica supone un asunto de articulacl6n, en 

Foucault representa uno de desentrniiarr.iento y de desarticulación, es decir, del 

72 Reginc Robln, citada en Gilbertc Giménez, op.ett., p. 131 
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descifrar cómo el sistema de poJt•r intercepta, prohfl•L' e invalida el dlsc11rso v 

el saber; \ln 
11 po<ler que no est5 tJlU ~ola clt las inhtan~ias superiores de la ccti-

i;ura, sino que penetra de un modo profund(), muy sutilmente, en toda la red de 111 

soci ednd". 7 3 

Como articulación o desciframiento, lo& e1tudlo1 sobre aqulllo que estaba 

destinado a pasar al campo del escepticismo y del nihilismo e1tl recobrando con

tornos dclinidoa: del texto a Ja prictica discursiva, y de la producción de ver 

dad al engranaje saber-poder; d discuri;o hll ampliado !11,; bilrreras que lo res

tringfon. En ""te proceso la dcsmJtific;1dón del lenguaje como muro portador de 

palabrns v cJ., >il¡;noH h11 sido dedsi':a. 

'J. Las cons ldcraciones anteriores -11ccetiar hununte re<luc i<las y pnrc111les

sobre !.a conform11c:ión de una lellda del d!ficur>ill, nos purmlten percatarnos dii 1.1 

vastedad que tcnt!'Ilos pur delante cuando de discurso político se trata. '{ es qu~ 

el cnmino a seguir cuando lnvocumos al dlmcurso pol[tico no puede deellgnrsc de 

toda la tinta vertida para la confnrm.1cHin de un campo teórko-homogé11c0 del dls 

curso o del anilisiH del dlncur50. 

:<u obstnnte el panorama global que ofrece ln dimensión teórica del digcur 

so, su ,1ccrc<1miento no!i entic1\¡¡ un caminu ¡i.u-.1 11proxl111arnos a él: la discrlrnina -

cióu de las diversas vnriantes del diSCUí$U. Es aecir que para llegar a lo dis

cursivo, debemos partir de lo scgrn~ntado, de la definición de lds particularida

des detectables en el discurso. 

Puesto que son los lntcrc$eS acadlmlcos Jos que determinan el tlpo de anl 

lisis a mal izar, una ripida apn>ximación nos proporciona los siguientes do111i

nios del conocimiento para el discurso: 

a) Llngiiíst ico 

b) Lógico 

e) Psicoanalítico 

d) Histórico-filosófico 

e) Sociológico-político 

73 Michel foucault, Mlcrofhlca del poder, P• 9 
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fo~ cfite ~:timo -q11e es ~vtdentemente el q¡1~ nc>s fnteresn- Ne prlvll~gia 

la :'Jy11ntura de e:~u11rinci511 del texto, se ~studia la relaci6n del dlscu1·so co1l -

su contexto po!Emi<o aubyacente, inscrito en una arMumentaci6n que funciono ido~ 

16gicnmente con u~a estrategin. Ello permite obRervar al discurso desde una 

perspectiva donde el poder pol{tlco, la ideología, Ja legitimidad y el consenso 

adquieren una dire~~ión mnrro, 

El anilisi1 sociol6gico-polftlco del discurso brinda un nuevo significado 

.'ll discurso, distinto del que poddamos obtener con 1111 estudio .que le dé preemi

nencia a lo 16gico, Jo psicoanal[tico, lo llngil[stico o lo hlst6rlco-fllos6fico. 

So se traca, por consiguiente, dd intentar definir tujantemente lo que 

distingue un discurso de otro, ni tampoco ver ~ui discurso le toen a cada disci

plina. :\Ún refiriéndonos al di&curso político, nosotros hemos aludido n una 

prioridad e"411fcat!.a y no a un fenómeno que pudiera ser monop0lizado por In Clen

c !n Polftlcn. 

Lo lmportnncin radien en brindar nuevas slgniflcaciones discursivas; en 

nuestro callo, ellns se ccntrnn en la dimensión política del discurso poUt!co. 
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2. l A)ITECf.llENTES r.¡;m:RALES 

2.1.1 Premisas Mundiales 

Je veux que le diman
che choque pnysnn ait 
sn poul.i nu pot. 

Enrique IV de Francia 

La intc1·vcnc!ón tlcl Est.1do en la vida e,;onómica de un p1111< no es un fe

nómeno que se produzca de mnncrn esponriínea; la amplinción del aparato estatal 

a consecuencia <le su (r~ciente ¡1resencta ~n 13 soclednd, responde n la conju11-

ción de múltiple;; fnctor<'s. f.l fort;1lccimientll de ln instancia gubeninmentnl., 

en el prc8cnte r.i¡~lo, se genera por 1<1 adjudicación que el Efitndo rcul iza de 

.1ctlvidades económlc11s y sociale~. qu<' en '."-1nos de los pnrtkul11rvH, mnennzan 

con a¡¡udlznr la,; contradlccione~; Inherentes ni sistenu1 <le clilses del c'lpitali;;_ 

vu de corte liberal, 

Del arreglo llbcrnliatn del cnpitallsmo, donde las esferas de ln socie

dnd y el Estada ~· distingufnn como instancias con actividade~ propias y defi

nida:;, y donde el Estado su rcstringfn a la vigllnncia y salva¡i.11ard11 nacionnl 

dcjundo a la sode•ln<l el gruci;o de las actividades económicaH y sociales; p11s_<! 

C\OS a un mornent.t1 de intcnsifict1ch)11 dt! la esf~rn estatal y de fortnlcciniento 

del puJer p~hlicD. 

En efecto, In agudización de los contrastes sociales a f lnes del Higlo 

pasado, acab6 pur hacer Insuperable la contradicción entre ln prictica real de 

la hurgucs[a. y las pretensiones e ideales proclamados por ista como la raz6n 

y el intcrls com6n. 

En ~1 Estado liberal se había llegado a una sttuaci6n en la que la bur

guesía "proc !amaba la idea de la democrac la y en cierta medida también la ins

tituc iona 1 izaba, pero de hecho llevab11 a c;1bo unn democracia de minorías sobre 

la bast! de una jerarquía social". 1 

Jürgen Haberm.111, citado en Jorg Kaounlcr, "El Estndo Social", p. 92 
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A esca Rrnn rnntrndlrci6~ que pesnba cadn Vc7 mis pnrn In garant[a del 

¡>re,!nminlo polftico y econ6mJrr• de la burRt1esín, se mezclaron y fusionaron el! 

mantos decisivos pnrn acelarar e: proceso dd fortalecimiento del npnrato esta

tal. 

A la crcci~nt.: proletarirnción de ln pübladiin y n la a¡¡udizaclón de 

sus condiciones miserables de existcncln, se lncorpornron el nacimiento y efe! 

vesctmcia de innumerables 11-.nv!.micncJs snc lalt"!i; 1 a formilc ión de sind icntos 

obreros y la fundacl6~ de pnrrldos pnl[tlros; la revolución sociali~ta en Ru

sia; Ja crisis ecnnómicn mundial d~ 1929-1930; los conflictos intor-naciones , 

v.g .. 1n prir.wra y ,t;t~glJnO:l ~uerr;! mundialt>H; así ~0r.10 1.1 ne1.~t?sid.1d de los ~st~ 

drn; nacionales de fortal(!ct:r}>e }1acL1 t?l exn.~ríur, de ~lllt·~aruc recursos para -

mnntener Qj6rcitoH v dc~~rrollilr !~ indt1strta t>Glic.1. rcp¡trar da~os ocasiona-

d0s pc>r las conilaRrncioneG, p~1~ar pensiones, gnstos m6dicos, et~6tern. 

ftl conjt111tn, 1~ nmpllaci6n y crc~imicc1to dúl Estndo, se ~ntlcnclc como -

la readnptación y reacor.:otlo de l.1s fuenas ~c•c!ale~. pol!tic~la y econór.ilcas 

qHe, con la disposid.:ín •interior, :1r.io?nazab.rn con provocar el eNtnllido de la 

vluja estructura. So mnnif!estn, ddemis, como la capacidad del capitalismo P! 

ra adaptar formas nuevn::; ~obre la cisma hasl~ ele rclnción entre las clnnos, pe

ro bajo el suNtento de un Estado f\1ertc qtte conciliase y tt(>ucigÜaü~ 10s con---

f!ictos del anti~uo .1rrc¡;lo l!hcral del f.>t<ldn )' la ,;oclcdod. 

Este Íl!nÓmcno nos confirm.;1 l.1s palnbrns pronuncL:1das por Haberr.u1t; en re 

!ación a lns carllctcrí>itic.1s del capitalismo miis rccl•!l\tc: "la cap.1ddad de 

a<laptaci6n del capitalismo es muy fuerte; se trnta de un sistema increíblemen

te flexible y que hasta ahora ha encontrado rescrvns precisamente en In dimen

sión cultural y motl\'aCÍonal". : 

Los conf 1 i'tos (} SU('.esos ;>Vl íticos y el-:.onómicol:i que agobiaron u rcperc~ 

tieron en la mayor parte de los par:scs capitalistas, se manifestaron como una 

necesidad evidente del sistema capitalista, para dit;eñar y crear formas nuevas 

do la relacl6n entr~ las clases. 

2 J(irgen Habermas, "Crisis del Capitalismo Tardío y Posibilidades de la Demo
crac i a11, p. Y 
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Se evidenciaba ln obsolc~~cnc1a del arreglo llberalistn de nacl6n, en 

dondu las clases desposeídas 110 so]Jmentc ~ran cuantltativame11te crecientes v 

cualitativamente decreciente«, sino que ellas amennzahnn con asestar un duro 

golpe a loa Intereses y esencin misca del si~tema capitalista, y en consecuen

cia, a las prurro¡;ativ11s de 'JllC gozaha la buq;ucsfo. 

Si"'ªª querla ticguir suhslst!<'r..!o como tal, debfo reorganizar la rela

ción con su e \afie oponente con l¡¡ intercediación de un ngt!nte aporenteml!nte 

neutral. Tal reorganización colocaba al Estado en factor de regulación y arb! 

trio de los cunfllctos intcrc1nslstas, pero también, de salvaguarda de los in

terese,; y propl«dadcs dl.' la burguc:iÍ.t. 

El Estu<lo intervencionista n0 n•c~ 6nlcamcntc para aliviar una sitna

ci611 Q\1e parJ lt1 bur~uesín ci·a iropo~ih:e de sostener, sino tambi~n para conser 

var el •tetu quo v hr!nclar" ln burr,uc5f.1 una gnranr{a de su pcnnnnencia como 

cl.1sc do1niuantc. El EBtado no iguala económicamente a la burguci;!a y nl prol~ 

enriado; e9 el garnnte de lA preeminencia ccon5mica de uqulllu. 

En suma, !H' hizo rcal!dad el lema Reye,;lleroliano: "cambiar para conse! 

var, con&crvnr pnrn cnmbinr", J hacifndo del lnterls de Estado el intcr~s de 

poder de la clase dominante. 

Ahora bien, el Etitado no podÍ¡¡ asu~ir un poder sin cxpllcación ni jusr_!: 

íicnci6n si11 m~s: dntc Ja hurguusfa se hac[n comprensible ln nmpllaci6n de su 

poder; oln cmbaq;o, ante llW cl11se5 do:tinJdas, ;,ct)mo evitar que éstas siguie -

ran co11stituycndo una amenaza par~1 la segur1d11<l Ju l.t l1111·g11csf3? En otroq t~r 

t:inos~ ¿dl! t¡ué fonr..t podía el E~tade o~te~~r unn bc:1sc t irme de cunucnso y log! 

timi<la<l, qu~ ~ar~1nli2¡1rn la ncoptaci6n d~ s11 creciente poder por pnrtc de las 

clases domin;1dJs? 

Parece obvio que la respuesta ~o ?ad[a ser otra mas que el incremento -

del nivel de vida de esta poblac16n, y es hacia allí donde se dirigi6 el 

recién fortalecido Estado de la pririera mitad del presente siglo. 

3 Jesús Reyes lleroles, citado én, Krauz.e Enrique, Por une 0-.Cr..:la $In -.ljetl\'0$, 
p. 169 
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El Estado soclnl, Estado benefactor o Estado patcrnnlista, cnracter!st! 

co de las sociednde!< capitnlistas occidentnlcs altamente industrializados, "!<!:: 

ñaln la existencia de siGtemns de seguridad social con garnntfn y condministr!! 

c!6n estatal, que -Rcgón la umplitu~ e intensidad de las intervenciones cstnt! 

ll•~ en el proceso de producción del capitalismo privado, de cstructurn oligop_'.! 

liRtu o monopolista- tienden hncln In disminución de-los riesgos social.es de -

!ne ~asas de ohrerns asalurlados y h~cin la garantía de un m[nimo del nivül de 

vidn. 11 
''-

Con la nueva disposición del Estado ampllado, se hacen complementarios 

du~ m~ludoG o formas de contrarrcstílr la nmcnaza que suponen los intensifica-

dos contrastes Raciales: la represi6n se conjuga con la concesi6n, en donde lu 

cara~teríst!ca inherente n ambas es que prectsJn de una QXpnns16n del poder rª 
hlicu y de las f11ncloneR del Estado. 

lle cstn mnn~r.1 ' 1 3~lctlmos simult~nel1me1lte Zll crcci~icnto de los instru-

mcntos del poder d<'st!.nados n mantener lil ¡..,y y el orden en el interior, C<Jmo 

:1 lil cxpuntil0n de 1;1 legislación !iOC.inl en íorma <le nuxilfos, seguros de dcscm 

11le<'• ¡1e1lsio1les de vejez, ctt·. 11 ~ 

Se ht.lcc patt.!nte lln:.l forr.1a tl\H?Va de domin.'lclún l.'.~spit.-1linta en 1H que el 

Estado, rc1>rcse11tat1te de lus it1t~ru$eS de la rlJsu Jo1oin,1ntc, se convierte en 

}¡1 fuerzn hc~;om0nira en rcl.1cil"ln a to<lon los grupo~ y «;crtore5 sociales. Se 

afirma más que nada en este proceso 1.1 definición gramscl11na de Kqtado como 
11 todo el i:omplcjo de.~ actividades prácticas y teórica:; con lns CtHtlc~ Ja clnsc 

dirigente no solo justifico y mnnticne su dominio sino tambi~n loMra obtener -

el co11Ben1·w nct tvo de ltHi ~oht~rnados 11 • 6 

En lo ac t1111 l i dad e 1 l::stado di f!eilmcnte puede e once b irse como e leme11to 

coman -por su singularidad y cnracterlstlcas- a todos los países: sus tcnden -

cias son disímbolas tanto para los paises del área socinlista, los desarrolla

dos de occidente, o los paises subdesarrollados. No obstante, es indudable 

que pese ü los gra1h!es o pequeños matices, de forma o contenido, que adquiere 

4 .JOrg Karurulcr, "U Esru,\o Social" en, lntroduccl6n • la ctencl• polttlca, P. 92 
Paul Sweezy, citado en, ldem, p. 98 

6 Antonio Graruttci, Notu •obre Haqulavolo, •obrt pol!tlc1 y 1obr• el Ht1do moderno, \l• 
107 
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el F.stndo en cada país, éste constituye el punto de convergencia que con mayor 

fuerza nos podrá distinguir cuando sirvamos de referencia histórica para las -

civilizaciones del futuro. 

2.1.2 Premisas Nacionales 

Sobre este marco mundial de intervunclonismo estatal, de caoblos prnfu~ 

dos en las formas y medios de dooinación capitalista, de arreglos en ln reln -

ción sociedad y Estado, es como podemos juzgar al Estado mexicano. 

El rescate de la historia de cndn nacl6n es el factor que nos permite -

distinGuir lo propio de lo ajeno; la creación original, de la apropiada; lo in 

ventado, de lo asimilado. 

En nuestro caBo concreto In historia nos posibilita la distinción -ante 

la creciente penetración y fusión de los fenómenos occidentnlcs de rnoderni -

zaclón- de aquellos fnrmns tnn dielrnbolnH y cotidianas que siguen conatituyen

do el "nlma" de nuestro pnf,., fl idioma, ln fiesta, la cocina o la rcli¡\iÓn -

son crcacluneR cnn matices particulares: resultado del sincretismo prehlspfinl

co y es¡mño l. 

De In mbma m;111cra "" confor1'1a ;iuestril vida poHtica: como fusión de 

elementos proveniente& d~l exterior v de ¡¡quillas generados en el interior. 

La aspiración por [,1rjnr un p.1!,; con vid11 pol[t!ca Independiente dió lugar .1 

unn forma aui generi• de n;1clón, 1¡ue .11 nc¡\ar toda potdble relación con el pe

ríodo de culonlu\~smo espa1io\, negaba, t11mhl¡;n, !u organlznción pul!tlca ante

rior n ln colonin. t~riol los y mesttzns no t!ran ya ni cspmiolcs ni indios, 

eran mexicanos dispuestos ;1 crecer junto con el pa!s que nac fa en ese momento. 

Creación y apropiación: el Estado mexicano posee una evolución históri

ca particular en su transformació1t a un Estado fundndo <'n la coerción, la ley 

y el consenso; sin embargo, las transformaciones que SI! operan en este sentirlo 

no su sustrae11 por completo al comGn deno~inndor que se opera a nivel mundial. 

El movimiento úe independenci;1 en nuestro país dn a luz un Estado con 

enormes haces de liberalismo. No obstante, dice Reyes Heroles, "en un país en 
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las c0ndiciones de Mfixicn cuando se origina el proceso liberal y durante el 

lar~0 pcr{odo en que ~sto Re realiza, las incitaclnnes n seguir este mGto<lo, -

de Jifcrcncinr, distinguir y rnatiznr en lo ruLHivo n la doctrin11 liberal, 

crnn muchas y de gran fuerza." 1 

EH as[ que los matice& que alejan y Jiatinguen la particularidad hist6-

rlca del llberalJsmo mexicano del llberallsmo doctrlnnrlo se prodtice en los ª! 

necros econ6mtco y social. ·Es decir, que el liberalismo mexicano se diferen -

c:;i <le ¡,.,, formai; que adquiere el liberalbr:w en otros países en ser emlncnte

i:'-C!·1te ROCial. 

Esta tradición particulnr del H!:>erallsr.w mcxlcnno, consiste en In in

Lenclún de hacer coinciJl.r los fines pi>lltico,; con J¡¡,; ncce,;iilndes concrcLao -

<!e ampl!rrn grupos de población. TrndicíÓt\, que por lo demás, forjada 111 pre-

-~~nc·11 constante de las masns en los mov!oic11tos polfticos nacionales y, ~n 

Cc)!:sen1cncta, m.1rc.id:1 lamhién la lr.1s~e:i~encin polftic.1 de incluirl.1.s en la -

~\~nstrucci~n \!e ln 11aci6n. 

Pero aclaremos: la presencia d~ la p,1blac!6n m;Í!! de>sprotegl.da t!e nue1<

=~~ ?a[s en el provecto nocional no es f0rtuira ni tampoco resultado de la fi

lantropía Jfhernl. Ella Rnn6 un lugar predominnnlc ~cdlante su luchn y parti

~ipaci6n en los movimientos que deltncar0n los contornos pol{ticos. econ6micos 

~ sociales de Mixico. 

Suu estas bases lib~ralea lns que constituyen la base misma de nuestra 

actunl estructura polftlcn, y el antecedente que nos permite explicar en buena 

;:iedida el coustltuc!c•1iallsmo social emanado de la Revolución de 1917. 

Hay, en efecto -dice Krauze- un hilo conductor que va de Bartolomé de -

1.1s Ci!~as y \'ase" ú<' Quiro¡;a a Francisco· Javier Alegre y a Clavijero, que pasa 

p0r los "Sentimientos de l.n Nación", r~c0rre el siglo XIX, vota en 1857 cou 

Ponci.1no /\rriaga, protesta en 1901 con Camilo Arrlag11, llega a Querétaro, renace 

con L&zaro C&rdenas v persiste tenuemente en nu¿stros dfns, 8 y es ese hilo 

Jesús Reyes He roles, El liberalismo mexicano en peen plgtnu, p. 13 
8 Enrique Krauze, Por una domocracta •In aéJottvoa, p. 172 
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conductor el que ha permitido rawmar la tradición latente del liberalismo so

cial. 

Aaí pues, la historia pol[tica de nuestro pa{s no as ajena a la inclinn 

ción por incluir a l.ui clnses socialmente marginadas en el proyecto nacional 

la tradición de lucho y pnrticlpación que istna poseen les brindó el espacio 

m6s amplio an dicho proyecto, sin embargo, es a partir de 1917 que los medios 

para forjdr v darle realidad a esa aspiración sufren un vuelco de trascendcn -

da. 

!.1 C•.mntH11clón mex!c:.1no de 1917 no sol11mente retoma aspiraciones qu<' -

se arrastraban <lt!s<lc ~l SiRlu ;>asado, y qn~ renacen y !iC ngudiz:ttl con la l~fc1·

vescencL1 del t:\OVir1ic11to rcvolucionatiu. F.l •l!ipccto más novedoso en los pl.u:

tcnmicntos dt! la nuevn Constituciótl es que se coloca al Estado como el agente 

decisivo de csns transformaciones. 

h así como el Estado mexicano cumple a su modo, y bnjo 6Uil propi'1fl CO!! 

dicJanc;; histórlcus, con los r<<iCDmodos d•~l sistema capitalista a nivl'l n1un

dial. 

l'na vez fin11lizndn el mo\·imicnto utmaJ,, que dió origen a l<t R<!volución 

mexil'•Ula, uttn Vt~Z crc~1das y pucst:1s c11 cwrclw LH; ln~aituclon~~ pnlftíca!'.1 que 

p<!rmiti••ron .1se¡,:urar la ronl lnuidad y pcrmiln<1nci11 del ¡ioticr pol ítlco emanado -

de ella, y ya definida« y sentadas las reglas del Juego político nacional, el 

E.'>tudo se encontró en !;1 posibilidad de dM rc;;puc,;ta 

clones condensadas en la Constitución de 1Yl7. 

'í es que en J¡rn condicionils de la postrcvolución se rcqucdan r<1spucs -

tas urgentes para una poblnclón ávida de me.\orar sus condiciones de existen -

cia, y también p;ir,1 un Estado en el que la búsqueda de consenso y hegemonía se 

mantenía latente. 

Es de esta man"ra que loo actos admlnistrntivos del Estado encaminados 

a regular la vida ccun6mica del país, se dirigen por dos vías principales: so

cialmente, a darle cumplimient<' a la" d<1mandns de la población; y políticamen

te, a ln búsqueda de consenso, legitimidad y hegemonía para el Estado rneKica -

no, y de seguridad y permanencia para la burguesía. 
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2. l. 3 !.a Estrntegia Discursiva de los Gobiernos Postrevo Lucionarlos 

Estas premisas mundiales y nacionales, nos permiten situar en su conte! 

to ni discurso polfti.co de las últimas décadas en este país. 

En 111 medida en que lns acciones del Estado en la sociedad no se desvia 

sr.n de los planteamientos que dieron orlgen a ese Estado y que son alimentados 

dfa con día medlnntc el discurso poHtico, as{ también el Estado mexicano po

dfn garantizarse a sf misl!IO un minimo de legitimidad y consenso necesarios pa

ra proseguir como detentador del poder político. 

El Est.1do mcxirnno s" ha planteado y fijad" íines que estiín 1n.'ís 11llá de 

lit mern posesión del poder polftico¡ csott tincs rem1men una c\spiración de pn{s 

y de naci6n, de put•lll<1 y de soc1ednd. Cicrtumu11t~ esos fines han st1pt1csto ta~ 

bién ln permanenc!.1 tic! poder económico de la burRuegfa, em¡wro, no varn''" 11 

cuestionar 11qu[ Ja udlldcz hlst6ricn o snci11\ del proyecto c11pitn\lstu de dcHn 

rrollo de e,;te pnís. Es innegable que en la forioa -luáse la Constitución- la 

revolución otorga ~r;\ndcs ~~nrnnt f35 a lns ma··•orfas m.ís <lettp0He{d.1H, per0 tam

btlin lo es c¡uc la real !dad dista mucho de 11cerc.irsc .1 su cumplimiento, que vi

vimo" n~u.!llo que Octavio l'nz 1L1ma In mentira con,;tlt11cion11l: 111 realidad le

en! de México nuncn ha rcflrjndo la realidad renl de la nnci6n. 9 

l.o anterior no ln\•nlida, antes blrn, rntlf!cn, In premisa de que el po

der político debe ejercerse para obtener Legitimidad y mantener en unn rela·

ción dialéctica ese mismo poder. Cuando el poder polftico se mantiene nrtHi

cialmente, esto es, cunndo 110 He establece la congruencia ~ntre fines y accio

nes, entonces el discurso pol[tlco que se pronuncia pnra respaldnr dichos fi

nes se torna hueco y vacío, falto de verdadero contenido, desgastado. 

El discurso pol[tico deviene en 11rma eficaz para In pr&ctica política , 

y responde a las características que le son inherentes, cuando existe en el 

cumplimiento del fin 1111 firme respaldo en el cual sustentarse; entónces el di~ 

curso político no pierde Gil triple caricter de informador de hechos, ocultador 

de ideología y revelador de fuerzas políticas; es decir, el discurso político 

cumple su fin como sustentador de un poder porque no carece de contenido en la 

9 Octavio Paz, El oc¡ro filantr6plco, p. 192 
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realidad, porque es congruente con lo que un pueblo decidió históricamente qu~ 

rer para sí. 

Por el contrario, cuando el discurso. político no es coherente con las -

acciones implementadns por el gobierno de ese· Estado, cuando lo que se dice d! 

ficre de lo que ee hace, el discurso político se torna incongruente y falto de 

contenido. 

No es que t:il discurso carezca del triple carácter que localizamos en -

todo discurso político, empero, éste corre el peligro de no cumplir su fin co

mo m111tentndor de un poder, por cuanto ln legitimidad y el consenso difícilmen 

te se otorga a aquellas acciones que difieren de lo que un pueblo aspira a 

constituir. 

Y decimos difícllmentc, ~ustentados en el atributo dii;cursivo por el 

cual en posible suplir el vac[o generado por In ausencia de ncciones acordes -

con el Proyecto Nacional. E11 decir, c¡ue ante In necesldod de \cgitimllr día n 

d{a el poder polftlco, He recurre n un mecanismo ortiflcinl, pero no por ello 

menos válido, de nctlvidnd pol[tica. 

Ahora bien, ¿cómo tlend~ .¡ sui;tituirGc la carendn ele ln acción en el -

discurno, cuáles son las arm.i1H qu~ proporciona el lenguaje poi frico parn su

plir aquél lo que no se manifiesta cxpHcltnmentc en ln realidad? Si el discur 

so constituye un momento de re-elaboración entre el pensamiento y la acción, 

¿qui procesos se suceden durante su gestaci6n que permlten lograr lo que cono

cemos como eficacia del discurso? 

El término e•trategh dlM:9nlv. nos dá ln respue11tll. Con ella aludimos -

fundamentalmente ni arreglo textual del discurso, a la valoración que otorga

mos a las frnses, al encadenamiento de frases y 11 los términos que r.e emplean 

para profundizar en la diw~rtsión emotivo-ideológica del texto, en lo que no se 

dice y se oculta, y queda impl{cito en el discurso. 

A su vez, el género o tipo discursivo, se determina por las regularida

des discursivas observables y precisables en el discurso; en este sentido, es 

inobjetable la al.usión a un género discursivo postrevolucionario en este país. 
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En la estrategia discursiva de loe goblernos postrevoluclonorios, deccc 

tamos las sigulentes regu Lir idnd1•s discurs iv;is: 

Primero, se recurre al expediente del discurso histórico, para legitimar 

su discurso polltico y, en consecuencin, la posesi6n del poder político. Ello 

no es un;1 dlst inción exclusiva para lo~ gobiernos mexicanos; codo discurso po

lítico lo utiliza con miltices dif~rcnl<·~: el. hecho histórico es, por HUS me

dios, mflodos y fines, legitimador en Rf mismo. En el coso de nuestro pn[e, -

ln lndcp('n~\encin nos forja como :1ación frente al exterior; 1.1 Revolución, mar

ca las pltutn~ <le desnrroll0 y ~0<lcrnlz:1t:i6n al interior: se apela a la primera 

pnr;1 dirimir confllctos internacionale,;; n 1.a segunda, paru hacer frente a los 

grupos interno& de oposlc!Ón. 

Sc~undn, el discurso pol[tlca del Estado es; por razones hist6ricns, el 

que emana del poder representado en ~! presidente de la RepGblicn en turno y 

en el Partld0 Ru~oluclonario Institucional (PRl). En cada sexenio so institu

ye un 11 c-st lln 11 o c~~trntcgitt di.,cursívu q11e rt~spondc a la~ condícionctt poi {ti -

caH, soci¡1les y ~co1l6~icas. En ~~xico, la~ condiciones de proc!uccl5n del dis

curso se ruflc.lan, ~n ¡>rirncrn instancia, en los pronuncinmi~11tos ,tcl presiden

te y dí'l l'RI. t\ tr•l\•i!,: de \,1 f,1rma sub! !r.lildn del tliscurso as( pr,,nu11ciado, 

"se t ron~t:iilP al individuo junto .. d 1-.;n¡:,u.:tjc dt .. t<'rMinndati posturils, valoracio

n~h y mudo~ de :1ctu3ci6n e~tereuti¡1.1J0s 1 cu11scrvat!o!; gr11ci;1s <l 61. los C\1alcs 

¡1ctG~11 t~ltllO m5~ podPr<1saoente subre la ~011clencla c11antu qu~ -c~~0 todo lo 

que se hill ln relacionado con el lenguaje- rc!10lt11n mÍIH ditfcllt!s de descifrar 

a catisa de su cottcliancid¡1ti y ~uge~tlvidnd. y u ment•<lo se consldera11 como 'nn

turnlcs• . 11 10 D~ cst.a manera. términos como Ruvoluci5n. Dcmocractn o Pa-

~rio, han adquirido una connotacl6n particular en el contexto mexicano. 

Tercero, si bien el dlscurno político que cmon:1 del poder pol[tico en -

Mlxico se distingue por la circunstancia en que se elabora, la jerarquía del 

que habla, su incursi6n en ln correlaci6n de fuerzas, etc€tera, existe un ele

mento omnipresente pese a la multiplicidad de variables: el recuptor es siem -

pre el mismo. El discurso político de los gobiernos poscrevolucionarios se ha 

dirigido siempre al pueblo mexicano, por tanto, las apelaciones de orden histó 

rico, cultural, emotivo o psíquico tienden a producir un efecto común: ¿aprob!!_ 

ci6n, repudio o t&rminos medios? He ahí la orientaci6n de este trabajo. 

10 Schaff, Adam, lengu.lje y conocl•t.,nto, p. 262 
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Es n ln luz de esta!i considernclones y de ln f!rmc convicción que la nsp! 

rnci6n del puehlo mexicano, su escncin de Pro~ecto Sncinnal se locall~n en el 

lihcralismo y en el constitucionalismo de corte snclnl, co~o rctomAmos un pc

qucñn y breve espacio de !11;; nrcioncs que en el seno dP In 1'\dministracl6n l'1Í -

bllrn de nuestro pnls se han llevado a cabo, para intentar detector -en In me

dida de lo posible- los grndoH de connenso, credibilidad y lcRitimidnd n que 

,·.e hn <lirigido el Estado mexicano en estos primeros aiios d~ ln décndn de los 

ochenta. 
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2. 2 EL COSTROL DE PRECIOS EN MEX1CO 

2.2.I Marco Jurídico 

En el campo de nnillsis que nos brindan lns consideraciones anteriores, 

nos retcriremo~< ahora a unn molécula del cuerpo administrativo del Estado mcxica 

no, una pcqucíla parcela indicativa de la funci6n del Estado pnra garantizar a 

Jn población de menores recursos ln fundamental garnntfn de existencia: la al_!: 

me11t.1ción. 

La inten•cnción en materia de alimento,; ~é hn '-""¡,,c;ido p<111lntinnmcntc -

entre las funciones prlmardialeu y prioritarias del ERtado, ya que alimentar -

diariamente n ocl1enta millonea de personas, y c5~ nG11, asegurar esn nlimcntn -

ci6n a la población m5s pobre, implica un enorme despliegue de acciones encnml 

i1~J,~s a adqt1irlr !0~ ~icnes y servicios indispensable~ parn subsistir. 

Los 0rí¡;.,nes jurídicos del control del pi·,~d<l oficlal de los productos 

!i;Ísicos ,;e remontm1 .1 111 Constitución de 1857, en cuyo art!culo 28 ya se cons.!_ 

deraba la posibilidad de acaparamiento y de lucro a trnvis de las prlcticas mo 

nopólicns. 

Posteriormente, en ln redacción de In Constitución de 1917 se retoma di 

cho postulado, con la inclusión y infnsis de algunos plrrnfos que afirman la 

facultad del Eatado de castigar scvernmentc ln contravenci6n de dicho manda

to, y de ampliar las actividades del Estado pnrn 1arantizar su compllmlcnto. 

Pero por otro lado, se continúa limitnndl1 su alcance a 111 cuestión de los mono 

polios: 

Artículo 28.- En h•s Estados Unidos Mexicano!; qued.rn prohibidos los mo 
nopolios, 111H pr5cticas monop6Jicas, los estancos .•. En consecuencia; 
la ley cntlgerl aevtr1rnentt, y 111 tutorldades pene<¡ulr4n con eflclench, toda concen
trecl&n o 1c1p1r•lellto .,. una o poctt MM& de ertfe<1loa de ~·- -Hrlo 'J que ~ 
ge por objeto obt-r el alu d1 101 pr1clo11 todo acuerdo, procedimiento o COl'l 

binaci6n de los productores, industriales, comcrciatitcs o e~presarios: 
de servicios, que de cu,1lquier mancrn hagdn, pnril evitar la lihre conc.!! 
rrenciu o ln competenciil entre sf y ot>ligar n los consumidores n pagar 
precios exagerados, y, t~n bt.?neral todo lo que constituya una vent¡:tja t~X 

clusiv¿1 i11del1iJa H favor cie ltna o vari~is perso11as determinadas y coi\ 
perjuicio del p~blico en goneral o de alguna clase social. 
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las leye1 fljar&n b11e1 paro que •e unolen precio• úxfmos • los •rt!culos, !Mterl•• o 

producto• que oe con1lderen neeeurlo1 para la econ010!a nacional o el con•i.> popular 
aRÍ como poro Imponer modalidades n la orKnnizaci~n <le la distribuci6n 
de esos Artfc11l0At rnntc1·ias o productoH, a fin tlc evitar que intcr·medi~ 
~iones 1nneccsnrins í> excesi\'af; provoqucr1 insuticirncla en el abasto -
nsí como el alza de prcdos. 11 (subrayado nuestro) 

Es de esta manera como se intento la conciliaci6n de intereses particu

lares e intereses sociales, al admitir la competencia o la libertad de comer -

cio, pero sujetfindola o nullflcindola cuando 6sta pueda representar un obstlc! 

lo para el consumidC'r. 

La ley OrgiÍnicn del Artículo 28 Constltudonnl en 11.nterin de Monopolios, 

public:1da en el <liarlo oficial el 31 de l!'!arzo de 1934, ratifica en su exposi -

ci6n de motivos la preeminencia del criterio de protecci6n n los inturusea so

ciales nntes que a los particul,1res y, adem&s, faculta al ejecutlvo fodcral P!l 

ra establecer precios ID<Íximos )' controlar las operaciones de importaci<Ín y ex

portación. 

AGn cuando cata ley se perfila parn evitar o suprimir las situaciones -

del mercado perjudiciales al público en general, dicha disposición se torna i~ 

congruente, pues al derivarse del propósito original de perseguir n los monop.':?_ 

lioi;, dicho control no supon{a que 'luien violara un precio asumía nectii;ariame.'! 

te el carictcr de monopolista. 

El 22 de diciembre de 1941, se emite el Reglamento Sobre Artículos de -

Consumo Necesario, donde se especifican los artículos que ~ozan de tal carie -

ter, y entre 10<1 cuales se encontraban el maíz, mnsu, tortillns, frijol, arroz, 

trigo, harina, pan, sal, carb6n vcyctal, manteca de cerdo y grasas alimenti

cias, leche, azúcar y piloncillo. 

Con todo, estas disposiciones Ge mostraban todavía insuficientes ante -

la complejidad del problema 'lUe representaba el control de precios, y no logr~ 

han evitar el ascenso de los mismos como tampoco las confusiones que se plan

teaban respecto del tirmino monopolio, definido como: "toda concentración o 

acaparamiento comercial o industrial y toda situaci6n deliberadamente creada 

11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ed. 1985 
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GUe peralta n una n •arlas personas J~terminadas imponer los precios de los nr 

LÍculos, o las cuota5 de los servicios l~nn perjuicio del público en ~eneral o 

Je .1lguna clnse social. 11 12 

Cn realidad, el origen de tales confuttion•a se localiza en el ya citado 

artículo 28 c0n;t1tuc!onal, que con al¡;u:ias rcform;i~ persiste hasta nuestros -

días, sin resentir modiiicaciones esencialus ante la cambiante situación econó 

mica y social del pnls. 

,¡ partir Jcl ]Ü de diciembre de 19)0, S<' í11tentn precisar con mayor d"

t.11 le el campe de competencia del estado, en rnlnción n las actividades comer-

.:ialc . .; e induntrí:tlcs de lott pilrticularc:-;.. L1 Ley ;;,Jhr~ At.ribuclone$ d,~1 i·,jc

cutivo Federal en Materia Econ<Ím!ca (LS,\Ef!-ff) publlcad<1 e:1 el dlarl.o oficbl -

en esa fecha, es cons1dcrndo el instrumento mñB importnnt•; sobre el interven -

cinni•ffio de estado en Mix!cu. 

Con l.1 nnc·:.1 ll''.·' Sl' !r.iprimc tr.'1,l"úr fucr:n lcí;.1l al control Je precio¡¡ 

~ 1 ues ya lhl fu\:o ci ~lr:'..1 igüv campo de luclrn contra los mon(1polios el único que 

justificabn la tntcrvenci6n del Estado puru regular los precios. En HU rednc

t!{}n no ~ol:tr::lente ."f.' t1~~t1 f'tl 1·ucntn el cltnJo art(culo 28 constitucional, slnn 

que ge retmnan clcnrntoH del articulo Sn. donda se precisa la libertad de In-

Justria, coruerci0 ~ tritbdju, cl1yu ejercicit~ pueJ~ v~d,1rsc por 1'rcsolt1ciCn gu

h:.rnntivn, dict.:1da 1!11 it)S término:-; qui~ m;1rca lit Ley, cuando se olend.m ll1:> dl'rc 

chos de la socled;1J"; del párrnfo Jo. del 'irtículo 27, que indlc.1 el dcreclrn -

que tiene la naci6n en todo tlcr.ipo "de Imponer a la propiedad prJvada las moda 

lidudes que dicte el intercs público; y de 111 fracción X del artículo 71, don

de se atribuve al Cungre•o de In Unión la facultad de legislar en toda la rep~ 

blica sobre el cot!1erci1~. 

El campo de intervención del ejecutivo, de acuerdo con la LSAEFME lo -

constituyen las empresas que efectúan actividades industriales y comerciales -

relacionadas con la producción o distribución de articulas alimenticios, efec

tos de uso general p.irc1 el vestido, ciaterias primas esenciales, productos de -

industria fundamenrales y artículos producidos por ramas importantes de la in

dustrJa. 

12 Secretada de Gobernación, "Ley Reglamentaria del Artículo 28 Constitucio-
nal", Diario Oflciol, Jl-nwrzo-19311 ' 
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La forma de intervención del gobierno federal, consiste en la npllc~ 

ción de las "iguicntcs medidas: 

Imposición de precios máximos al mnyorco o menudeo, siempre sobre la -

base de una "utilidad razonable" 13 (artfculo 2o.); 

Imposición de la organización de ln disiribución de las,mercanc!as 

cuando se detecten intcrmediacioneii innaccsarian .que pro.vaquen. -.su encarecimien 

to (art1culo 7o.); 

Imposición de la obligación, a las personas que· tienen existencias de 

lnH "'crcancíns a que r.e refiere Ju Ley, de ponerbs a la venta (nrtfculo lw.); 

t>etermlnnción de la forll\11 en que debe realizarse la- distribución de 

los anfculos cuya oferta sea insuficiente en relación con ln demanda (artícu

lo So.); 

lmposici6n de rncionnmiento y establecimiento d~ prioridades, cunndo -

as{ lo requieran las condiciones de la economía nacional (nrt{culo 9o.); 

Estlroul.n n las empresas para qu~ produzcan preferentemente aquellos -

artículos m&R rsraso1 1 de los comprendidos en su -campo de _ncción (nrt[cu

lo 80.); 

lmposlci6n de ln obligación n los productores que realicen la exporta

ción ,¡., m;1tcri.~s primas o artículos r.mnuíncturndos, para satisfacer primero la 

demanda de consumo nacional, en condiciones determinadas de precio (artículo -

10) y, por último; 

Imposición de la obligación de _no elevar los precios de mercado y tari 

fas vigentes sin la previa autorización oficial (articulo ]o.). 14 

13 A mi juicio, la mayor parte de las múltiples confusiones del control de 
precios esti representada por la ambigüedad a que se presta el t&rmino 
"utilidnd razonable", el cual puede ser manejado a cociplet,1 discreción. 

14 Secretarla de Gobernaci6n, "Ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal -
en Materia Económica", Otario Oficial, 30 -diciembre-l950 



t'.n el próxim<) cnpítulo veremos cómo estas dlsposlclones legales han qu~ 

dado a la zaga del problema que representa el control de precios en H&xico. 

2.2.2 Xarco Institucional 

El control de precios oficiales, segGn se puede inferir de las disposi

ciones legnles mencionadas, se refiere básicamente a un control directo por 

parte da\ Estado a fin de evitar las prlcticus monop61icas o espe~ulativas, li 

mtten el acceso de In mnyorín de la población s los productos de consumo bási-

((•. 

P<•rn por e1'ta misma ra;.ón, la intervención del Í:5taclo no podfu limit.:1r

~e Gnicarnenta al aspecto jurídico; la tendencia real y patente de productores 

v comercinnteR privados para obtener la mnyor ganancia posible de su nctlvl

dn<l, propició un control donde el gobierno interviniera directamente en los 

precio& f ijfindolos y rc~ulfindolos por \a v[a de diversos mecanismos, para cvi

L3r que ~e alterar:1n c0nsiJ~r~bl~mcnte y para ~1scg,1rar un equilibrio ct1;1ntitn

t ivi> entre 1.1 oít:rta y 1.1 d..::11¡\f\Üi.l. 

Los primeros plant.,amicutos sobre 1,1 intervención del f.stndo en materia 

d~ precios v regulación del cumcr~lo, se incluyeron en el Plan Sexen~l du 19]h 

durante la c:impaña presidencial cardenist:i. La primera institución estatal 

con propósitos reguladores fue Almacenes !\ncionales de ilcpÓHito, S.A. \ANDSA), 

funtln<.i11 on 1934 pnra "rcg.ul.Jr ~1 ..itcnunr ln cnmpetcnci~1 entre conwrciantcs e 

impedir las .1~tividadc,; t;i..r1-.rntiles mcr.1m1•ntc espccul:tt iva,;". 15 

Las alarmantes alzas que se registran en 19J6 en el precio nacional del 

trigo, y la importancln de este cereal "" la in<lustri.1 molinera y panificado -

ra, plantearon la necesid~d de crear el c~mlt~ Regulador del Trigo para hacer 

frente a esta situación. Sus facultades fueron planear la distribución, impo_E: 

tación y venta de trigo, as{ como fijar el stock regulildor, a fin de sostener 

el preciü del trigo y la harina al nivel de la capacidad de compra de la pobl! 

ción. 

15 David Barkin y Blanca Suárez, El fin de la autosuficiencia al iJ11e11tarta, p. 148 
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EHtc organismo actuó brevemente, ya que resultó imposible regular el 

mercado de Lo& alimentos con un orgnnismo cuya actividad se limitaba a un solo 

producto. No obstante, sentó precedente,; parn una intervención persistente 

del gobierno en el mercado de los art[culos de consumo necesario. 

L¡,; limitaciones del Comité Rc¡:u lador del Trigo, sumadas nl limitado a.!. 

canee de lns operaciones que realizaba ANDSA, llevaron en 1937 a Ja creación -

del Comité Consultivo de los Ar dcu los, cuya el {mera ex istenda estuvo marcada 

por Ja creciente tendencia al alt.a de los principales arl[culos alimenticios -

en el marco del conflicto petrolero (19)7-1938). 

En su lugar &e crea el Co~iti RcsuJ3dor del Hcrcndo de lnH SubsltiCe~ 

cins, en mano du 1938, con eL ,ój,;ti\'o de regular los ;irdculos de i:i.1yor con

sumo: ma L·. y masa, t r il\O y h.uin:i, garhanz'" y ocnsionalmente, carne, pescado 

seco, azGcar y sal; adem5H, por primera v~z He fija un precio m¡ximo <le venta 

a esto" prndurtos en el Distrito Federal. AGn cuando sus acciones se limita -

ron a unos cuantos a 1 imentos, e•;tc Cotüté amplió la intervención m11rgitui l del 

Estado c11 f!l mcrcadti. 

También en 19.lS, y como consecuencia de lnn disposiciones del Rcglnmen

ro sobru Artf.:ulus Je Con;;umo Nece~nrio, 8e cn,nron los Comités Consultivos de 

Artículos de Consumo NucusJrlo y, ?OCO ~¡9 tarde, en enero d~ 1940, se estable 

cicron los Comitis de Vlgilnncia del Comercio de Artículos de Primera Necesi

dad; loe primeros para proponer soluciones al alza de los precios y, los scgu! 

dos, pnru vlKiLir 1<1s d!i;posiciones legales al re,;pccto. 

Las fucrtos presiones ejercidas por los comerciantes contra la labor 

que reulizaba el Cornít6 Regulador del ~creado de las Subsistencias, as[ como -

"los esfuerzos absolutamente estériles del Estado para impedir que los ejidat~ 

rios y pcque~os propietarioH agr[colas suf rlcran la acci6n de los acaparadores 

e intermcdiatios", 16 provocaron la desaparición de aqu61 en mayo de 1941. 

Sin Cl'lbargo, el Estado no podía suprimir ya su labor en el mercado. De 

esta manera, en junio del mismo a~o. se crea la ~acional üistribuidora y Regu-

16 Id.,., p. 150 
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lndora, S.A. INADYHSA) can la finalidad de re~ular lo$ precios de los art[cu -

los de primera necesidad, así como de las materias primas para elaborar produ.c:. 

tos con aquel caricter. Todo ello, para proteger a productorcR y consumidores 

en su precio de venta y de compro respectivamente. 

~o obstante que NADYRSA dispuso de ampliaR facultades y recursos -dice 

!llego López Rosado- careció de movilidad y a¡;llidad necesarias porn maniobrar 

en el mercado y tampoco pudo contrarrestar las causas dul alza de los precios 

que alcanzaron muy elevados nivele!!. 17 

rn mayo de !'l/12 se expide el Reglllmento de la fracción segunda del art[ 

culo 7o. de !.1 Ley Or¡;1ínica del. Artfculo 28 Constitucional, en el que se espe

cifiro la facultad de la Secretnr[a de Econoo[a, con oddinción de NADYkSA, pn

rn controlar en su totalidad el nrroz, frijol y ma[z producidos, importados o 

almnccnndos en el país. 

En 1943 se forma la Comisión de Abastecimientos y Control de Precios, 

ron In función de abastecer y distribuir artículos de con6umo necesario en el 

llistrito Fcdernl. Esta Comisión fuó sustituida en ¡91,7 por la Comisión de Vi

gilancia y Abnstcrlmicnto del UiMtrlto Fcd•ral. 

Ante la imposihilldad de NAUYRSA paro contrarrestar la tendencia alciR

ta, y con el propósit0 de ahatlr los precios, en marzo de 1943 se integran 

NADYRSA, el Banco Nacionnl de CrEdito Ejldnl, el Banco Nacional de CrEdito 

Agrfcola y ln Compafi[a Exportadora e lmportodora Huxicnna, S.A. (CEIMSA), paro 

conformar el llamado Con~on:to. 

Esta 11ueva sociedad, e11 1¿1 que intcrvendr{a11 t11mhi~r1 los propios comer

ciantes para obtener "mejores resultados", podría adquirir directamente de los 

productores agr[colas, a precios remuneradores, artículos de primera necesidad, 

mantener rceervas, intervenir marginalmentc en el mercado para evitar alzas in 

justificadas y mantener la oferta. 

En mayo de 1943 se autoriza a la Secretarla de Economía y a la Secreta-

17 Diego G, López Rosado, Evolucllin del control de precios, p. 337 
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ria de Agricultura y Fomento, para fijar los precios a los productos y pnrn 

proteger al consumidor contra ganancias lllcilns y maniobras de especulnci6n , 

que pudieran producir alzas injustificadas de los precios. En septiembre del 

mismo año, se otorga .~ l Conuorc lo el control cxr.lus 1 vo de 1 ma {z, y también se 

expide el Decreto de Congelaci6n de Precios de la RcpGblica, con el objeto de 

buscar la CRtahilizaci6n y sostener los precios de algunos artículos de prime

ra necesidad. 

Posteriormente, en enero de 194l el c<>ntrnl de precios pasa a ser fncu_! 

tad de la Secretarla de Hacienda y Cridito PGhlico, y slmultlneamentc, se di

suelve el Consorcio, por lo que 111 SllCP queda como Gnlca reguladora de los pr" 

cios, pues nGn cuando subsisti6 la NADYKSA, Esta pas6 n depender prficticamente 

de la SHCl'. 

NADYRSA subsistió hasta el ano de 19119, 'f se, puede considernr que durn_!l 

te estos últimos años este organismo "fué reduciendo progresJ.vamentc su inter

vención en el mercado, abandonando el control que hnb{a intentado sobre algu

nos nrt{culos parn c<>nservnr sol.1mente 1'.'l de dos de modo permanente: el ma{z y 

el trigo". 18 

En su lugar, oc conceden a la Coa~a~[a Exportadora e Importadora Mcxic~ 

na, S.A. (CElMSA) sus funciones. A la CEIKSA. creada desde 1917 para upcrar -

en el §ren Internacional de granos b&slcos, se le adjudica ln facultad de im

pulsar y organizar el comercio exterior del pa{s, intervenir en los fen6menos 

de pn1ducción, distribución y co11suwu d" artículo,; Je primera ncccddad para -

su abastecimiento a In pobl..1ció11 en volúmenes suficientes, precios bajos y ca

lidad aatisfactor!aR. 

!'ese a los avances de la produce Ión agdcola y la ventaja que tom6 su 

crecimiento respectn de la poblaci6n en los aaos que oper6 la CEIHSA, la dimen 

si6n creciente de la prohlcmiítica del abasto y regulaci6n del mercado de ali

mentos biíslcus (v.g., agudización de problemas en la distribuc16n y almacena -

miento, acaparamiento y ocultamiento Je mercancías, desequilibrio en la rela -

ci6n precios-salarios, criterio localista de actuación, cobertura de la deman

da de la Ciudad de MGx!co en detrimento del cn~po y de las pequeñas ciudades), 

18 Guillermo !1artínez Dorufnguez, Intentos de control de precios en México, p. 13 
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condujo finalmente, en marzo de 1961, n la crcnci6n de la Compa~{a Naclonnl de 

Subsistencia Populares, S.A. {CONASUPOSA) que operar[a en sustituci6n de la 

CEn!SA. 

En 1964 se transforma a CONASrPOSA en un o•Rnnlsmo pGblico federal des

centralizado: Compa~Ia Nacional de Suhslstenc!ns Populares (CONASUPO), con lo 

que ea le imprime mayor fuerza y campo de ncc!6n n In funcl6n de regulaci6n de 

los procesos de distrlbucl6n y abasto de artículos de primera necesidad. 

Ciertamente, como lo menciono ld pr0pln COSASUPO en su informe de labo

:-es, 1.1 regulación di!! mercado de las subs!srenci.1s tlt' podfa ser m:Í!< una ac 

1.:il)n marginal que se llL1 \':1r~1 a c<1bn por ~~diü de una sociedad nnónim,1 de con

t r•'l c~tntal, sinD uno función fundaméotal de gohlern0. 19 En este sentido. -

J.1 capacidad y cfocti\•l.d;1d de• los organismos qtw precedieron 11 la COSASUPO en 

su Ltbor, puedt.• justificat$tJ• t~n parte, ~i .1trndet!1os il.l n.\ducido margen con 

·.~·Je i.:ontaban. 

l:tt realidad, lHt• iaculrades que se adJudican al naciente or¡Ftnismo son 

la~ mismas que ya se vcnfa11 cotlslderat1d~ para sus antecesores, sin embargo, su 

carácter de ej.,cut"r ,¡., la polrtica ce ,1bas!o de artfcolol" básicos, le permi

te, al paso del tiempo, acr~ccntar gcooctricamcntc el voltimen de~ sus transac

ciones comerciales, los producto• con los que interviene en procesos distribu

tivos y la cobertura g~ogrEfica de sus operacionen. 20 

CONASUPO di\'cr~ific.1, amplfo y le brinda ma;·or peso a sus funciones, P!!. 

ra Jbarcar los rubros Je: comarcio agropecuario, abasto industrinl, fabrica-

c16n de artlcu!on de consumo generalizado, comercio nl medio mayoreo y al dct! 

lle de los productos de consumo necesario, olmncenamiento y distribuci6n de 

Jos bienes que maneja el sistema, etcétera. Oe tnl manera, pnrn 1984, y de 

Lcuerdo a las palabras de su director, José Ernesto Costemnlle, el sistema 

CONASCPO funciona como una estructura de enfoque corporativo y ejecuta sus ac

ciones mediante cuatro subsistemas bisicos: 

19 CONASUPO, Memoria do labore• 1965·1%8, p. t,6 

20 Pichardo Pngaza, lntroducci6n a la adloinl1traci6n p6b1ica de Mixlco, primer tomo 
p. 271 
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Regu !ndor. - cort'csponde ejecutarlo a CONASUPO matriz a través de d!íe

rentcs funciones: coordinaclón de la planeaclón, programación, presupu<!stación, 

operación, <!Vnlunclón y vigilanda del funcionamiento de los otros subs!stemns. 

Comercial.- se realiza ~n dos &mbitos: comercialización agropecuario 

que elabora los programas de abasto para regular y mantener reservas ('stratég_!o 

cas nacionales, renliza directa o pnrt!clpat1vnmcnte con la industrie privada 

el acoplo de granos b5eicos, o[reclendo compras Ilimitadas a precios da garan

cfa, y e>itimula la producción y product iv!d11d ar,rupec.unrlas, es¡wcllllmente en 

zo11ns rurales. El otro 5m1,itn es el de la comcrcialjzacf6n 111 ~nyoreo y ffidllU

deo de J>roducto~ b5sicos que ctpera l~ r~d de tiPndas. pnr~ satisfacer ~1 cons~ 

mo de una publoci~n-nbjctivo e Incidir en el reato del m~rcado por medio de 

dos umpresaa: Distribuidoras Conasupo, S.~. (DICONSA) e Impulsora del Pequefio 

Comcrcin, S.A. (!MN~CSA). 

Industria l.- permite as•!¡\ttDr !.i producción directa o concertada de pr2 

duetos derivados del mnfz, trl¡;o, leche y oleaglnosas, que fonnnn pnrte de los 

alimentos definidos en el paquete bisico de consumo popular; tambiin apoya la 

oferta y los precio¡¡ de los productos b1hicos induetriallZ<Jdos mediante llst!m_l! 

loa. Se conforma por cuntro empresas: Tri110 lndustrlalizado Connsupo, S.A. 

(TRICONSA); Industrias Connsupo, S.A. ([CONSA); Ma{z 1nduscdalizndo Connsupo, 

S.A. (MlCONSA); y Leche lnduatrinllzndn Conasupo, S.A. {LlCONSA). 

Servicios.- se integra por Bodegas Rurales Connsupo, S.A. (BORUCONSA) 

Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. (ANDSA); Centros Conasupo de Capacita -

ci6n, A.C. (CECONCA); el Fideicomiso Comisión Promotora para el Mejoramiento -

Social (flCOPROCONSA) y t!l Fondo pnra la Indui;trio Asociada (FIA). 

Con el sistema en su conjunto, se abares el proceso de producción, in

dustrialización y comercializaci6n de producto~·b5sicos. 21· 

El 3 de oct.ubre de' 1974 se publica el nuevo procedimiento. para el con

trol de precios, cuya aplicación corresponde a ln Secretáría de Industrio y Co 

mercio. Con dicho procedimiento se pretende mantener el. sistemit de precios 

21 José Ernesto Costemnlle, Unollisllno, 30-dic-1984, p_. 8 



tope para un conjunto muy reducido de productos -23 nrt{culo~-. Lo,; demás pr~ 

duetos se sujetan a un sistema en que los precios pueden numentnr en ln medidn 

en que se eleven los costos. 

El 5 de febrero de 1976 entra en vigor la 1.cy Federal do Protección al 

Consumidor, en cuyo seno se establece la crencl6n de la Procuradur{n Federal -

del Consumidor (PFC) y del Instituto Nacional del Coni;umidor (lNCO), con las 

funciones de promover y proteger los derechos e intereses de la pohlnción con

sumidora, asf como de informarla y orientarla en todo lo concerniente al consu 

mi). 

FlnnlMente, en septiembre de 1976, y como consecuencia de la devaluacl6n 

de agoHto del mismo afio, se agregan 126 nrt[culo& a los productos controlados 

y quedan su.Jetos al réglme11 de iijaclí.in de prt!cios por variación de costos. 

2.2. 3 Ausencia de llcflnlt:ión para el Control de Precios 

!· Este bre\'e :-· dctal lado recuento de lns ,1cclon"s regulndoras y jurídicas 

del Estado, nos t!ií 111111 Idea general de 111 confusión que imperó durante mucho -

tiempo en materia de control de preclos: recuento br~v~ en tanto no se agotan 

la totalidad de a~ciones que contribuyeron para intentar controlar lo~ pre

cios, pero detallado 11or lu nlusL6n a l1nn vastedad <l~ organismos. comisiones o 

comités que han t1>nldo que ver con el mismo terna. 

En efcctci, l:I prolifernción de organismos a los que se le,; li.1 delegado 

la facultad de fi.Jar y vigilar los precios, asf como la creación de organismos 

paralelos con duplicación de funciones, tales como juntas, consejos consulti -

vo~ y de vigilancia de precios, etcltera, son aspectos que necesariamente han 

redundado en la d&ca~n o nulo e(ectividad del control de precios. 

Ciertamente, es patente una l[nea de ascenso en la consolidaci6n de los 

organi•~os encarga¿cs de regular y comercializar los productos bislcos, de fi

jación de precios oficiales, asf como de lj vigilancia y sanci6n de los mis

mos; en este sentido se orientan en la actualidad las acciones de la CONASUPO, 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFIN), la PFC y el INCO. 
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Sin embargo, la magnitud del problema que se intentn resolver estii m.'ís 

allá de los pur05 mecanismos l"¡\llleg, administrativos o instltuclonales: se 

ubica en In propia estructura de clases del sistuma capitalista, donde los que 

tienen más se empeñan en ganar mii~, v los qut:! menos t lcncn luchan por vivir y 

sobrevivir. Tal es Ja diniimica que se libra entre comerciante• v consumidores. 

No existe, quizás, un ejemplo m,'ís clarificador del Estado colocado en

tre ln lucha de dos clases, ni tampoco de la posici6n que aqu~l debe adoptar , 

primero, como defensor de los intereses de Ja clase dominante y reproductor 

del sistema capitn 1 is ta, y segundo, corno representante de 1 11 intcrl1s ~~enern 111 

Por tanto, mientras esta 16gicn de actuaci6n del Estndo prevalezca so

bre una real defensa de los intereses de los grupos mayoritarios del pnfs, se

guirá cuestionándose el mal 11.1mado ''control de precios", a pesar de la multi

tud de organismos, grandes o chlcnK, que se coloquen detris de il. 

El control de preclos no debe entenderse Gnlcnmente como In intenci6n -

de evitar el acaparamiento con fines especulativos. Tampoco debe considerarse 

solamente como la lucha férrea y tenaz contra todo Incremento de los precios . 

!I control de precios debe referirse, ante todo, a la adecunci6n de los 

precios a la capacidad de compra de In población de menores ingresos, a unn re 

laci6n equilibrada entre los precios y el solario. Controlar los precios no 

se trnduce en su lnmoviliznción, ~· una po!ftica de control de precios es nece

saria y forzosamente compatible con el aumento de los precios, como yn algunn 

vez lo declarara Jorge de la VPga Oom[ngucz: 

"El control de precios no significa el congelnmiento de ellos, ya que 
de no permitir que el precio de un producto controlado se mueva en la 
medida que aumentn su costo, se estaría paralizando a la industria y el 
comercio y se provocaría dlsm!nuci6n del abasto, escasez y especula
ción". 22 

Las repercusiones econ6micas son claras, pero lo que le falt6 agregar -

nl ex-secretario de Comercio es que el aumento de precios, tampoco puede desli 

22 Jorge de ln Vega Oomínguez, "Control de Precios", en ltevhu Cien, jun-1982, 
n. 27 



garsc del poder nd~ulsitlvo del salarlo de la poblnc16n mfis pohrc, y que en la 

medida e11 ql1e la lirecha entre ambos se hiciera m5s nmpli:1, se cometlzarín n 

cueAtionnr la cdpacidnd del Estndo para garantizar ln alimcntncifin a ln pobla

ci6n, donde lns implicaciones no se reducirían al imblto ccon6mico. 

nito, 

tiene 

fle alguna manera Jo manift!stó Guillcr1:10 Mnrtfnez llomfnguez en 1<150: 

"El nivel de precios aigue en ascenso y todns las medidns adoptadas pa
ra contenerlo han fracasado ante l0s ujoH del pGhlico, pues •lemprc pa
ga miis por lo que con!'lumc. Ei;,tc no en, por !if solo, razc1n suficiente -
parn cond1nrnr L1 idea uel control dt• precios como ineficaz o lnopcrnn -
te. Pues, adenuís de que en México es muy rclativl., el 'control' y de 
que es muy <li::<l'.utihlc que rc:1lr::cnt1· exist.:t Pl dC's~o de ;1plicHrlo 1nte -
gralmentc, ln idea del control de precio~; no tdgnif{c~1 que éstos se nan 
tengan in:ll t.l~r<thlcs. Quiere dPcir, simplemente. que st• quiere contro: 
lar sus movimientos, n0 que ér.t.o!t desapnrezc11n". 2l 

r:s un hecho que el pre e io que se p.1).!.a por 101: alimento~ es cada vez más 

nu sol.:1m<~ntc en su expresión nurnér ícH. sino, a<lemiís. en la lucha que se 

que cntnb li1r par;i obtcncrlo11. Es por cnta rnz<Ín que el espíritu qul? de-

be regir el control de precios, debe fundarse en una cueati6n muy simple y muy 

triste en estos momentos de dcHnrrollo hiet6rlco: que In que se gana por 

jornada de trabajo alcance para subsistir. 

Ulltl 

Los intentos del EHtado mexicano para lograr la sntisfacci6n de las ne

cesidadee csencinlen de las rlasrs mfis pohrea del pa[s por la v[a del control 

de precios, es sumamente relativa, y las mcdiuns juríuicas ~institucionales -

siempre han <}Ul'lÜtdo a la zaga <le ente problema. 

Pero lo anterior no Jell<! encontrar su justificación' en la incapacidad 

del Estado para adecuar el marco legnl, o para intervenir decisivamente en el 

mercado de productos básicos; debe ser entendido en base n la ausencia de vo

luntad política para resolver la cuesti6n de los precios en favor de los secto 

res más desprotegidos y, en consecuencia, para lograr una definición real del 

control de precios. 

Los prec los no sólo han estabilizado su ritmo de crecimiento, sino que 

23 Guillermo Martfnez Domínguez, op.clt., p. 4 
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¡>alpnblerr,cntc h<lll tc1mado un iqlulao de gran consideración hncia el alrn, n pe

sar de las medidas adninístrnt:vnR y jur[dlcu1 estatales. El ~nlco hecho real 

que se impone es el costo de la vida, poder adquisitivo del salario, o caparl

dnd para obtener lofi mínimos de subsistencia, aspecto con el cual conviven d[n 

a d(a las clases polulnres. 
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2. 3 IMPORTANCIA ESTRATEGICA OEL CONTROi. DEL PRECIO DE LA TORTILLA 

2. 3. l Fundamentos Culturales, Económicos y Pol!i:icos 

Relata la mitología ind[genn que par~ ~orr.ia; af hombre, lós dioses rec_!! 

rrieron al mnfz: producto del suelo y :;ustancia que c~mo sang-~e ,debÍa en.trnr -

en la carne del hocbre. 

El Señor de la Serpiente Emplumada es qui.en obtiene el ma[z pnro los 

homhrns y los dioses, ya que las mismas deidades, al enterarse del hallazgo 

también prueban el grano. Quetzalcóatl pone mnfz en labios de los primeros 

hombres, Oxomoco v Cipactónnl, para que comiéndolo se hicieran fuertes. 24 

Son estas rafees el fundamento sobre el que se construye gran parte de 

nuestra cultura; el cultivo, uso y consumo del ma[z resume gran parte de la 

historia cultural nacional. En el mn[z cati contenida toda una forma de vivir 

y r.:orir, de trabajar y de festejar de los mexicanos: ''maíz, sociedad, cultur.1 

e historia s~n inseparables. Nuestro pasado y nuestro prcHente tienen su fun

damcnlv en el r.i.1íz.· ~;ucstra \'ida está b11sadn <>n el mn{7.. Somos ¡;ente de -

mafi". 25 

Es eHta ldenriiicar.ión común la que nos impide ver en este grano una 

,;ii:1ple cucsti6n de ali::ientnción, y nos obliga a considerarlo elemento y sí1ub0-

lo que permeu innur.:erables aspectos de nuestra vida, concedlindoles un signif! 

cado peculiar para constituir otra faceta de la cultura de nuestro pueblo. 

Y hablamos de cultura, porque es innegable la influencia que nos ha 

heredado el maíz: en ricos, religión, trabajo, fiesta, ulimentos, cuentos y le 

yendas; es pnr esta razón que la múltiple importancia del mn[z en muchos de 

los momentos de la vtda del mexicano, particularmente de aquél que se localiza 

en el medio rural, es producto de un constante enriquecimiento de lo que pode

mos concebir abiertamente como la cultura del mn[z, de sus conocimientos, sus 

creencias sus costutibrcs. 

25 
Miguel León-Portilla, llhtoria de llixlco, Tomo 3, p. 646 
Museo de Culturas Popularcs/SEP, El H4fz, Fund...,.,to de la Cultura Popular Hexfoa -

na, p. 7 
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El mafz en México no es un cultivo más. Este grano, y el producto pri_!! 

cipal con il elaborado -las tortillas- tienen una s!gnificdcl6n muy alta en la 

alimcntaci6n del conjunto de la población del pa[s. 

El maíz no puede considerarse prescindible en nuestro país: es la base 

omnipresente de una forma de vida, y debe serlo también de un proyecto hacia -

el futuro. La relación que mantenemos cnn el maíz no se agota en las cifras, 

ni en los consumos por habitante, ni en los vol6menes crecientes de la produc

ci6n. Y ~s qu~, 1¡uien mfis. QlAicn ~enost todos los mexicanos rccorrPmos el en-

mino maicero. Un camino que noH llega de&de los sue~os indígenas, que pasa 

por la alirne11taci6n b5sica y que 110 se termlna nunca, tnl como st1cedc con las 

ralees, con los ance8tros y con In identidad de un pueblo. 2& 

Pero las cifras tnmbiin hablan, y en este caso, vienen n agregarse como 

otro Indicador más de la relevancia del maíz en nuestro pafs: 27 se estima que 

el 75% de la poblndón, incluyendo a la rnral y n la mitnd de la urbana, reci

ben del conHumo de •Htc grano Ja mayor parte de SUR rcquerimienton de cnlor[as, 

y una porci6n importante de otros nutrientes. 

Adem.1s de su papel en la alimenrnci6n, el m11[z tiene otra gran impor -

tanela 1wcioeconóml<:n, y.1 que de su cosecha viven cerca de doce millones de m!:_ 

xicanos. Por otro lado, históricamente ha ocupado cerca de la mitad de la su

perficie destinada a la ngricultura v representa alrededor de la cuarta parte 

del valor de la producción agrícola nacional. 

La producción f[sica de este grano es superior a la del arroz, frijol , 

trigo y sorgo tomados en conjunto. El consumo por persona es tres veces mis 

nito que el del trigo, diez vece" m~• que el del frijol y veinticuatro mis que 

el del arroz. 

26 Instituto Nacional del Consumidor, "El Camino del Maíz" en, Revhta del Con

s,.idor, junio-1982, n. 64 

27 !.as cifras fueron obtenidas de las siguientes fuentes: SARH, El lleurro11o -

Agrolndustrial y los Sht<ma• All88fltarf01 851ic01, llllfz, 1982; y Carlos Ludwig Fri
tsch, et .al., La lndu1trla Tortillera: h1pllcaciones Econ6lllca1 y llodelot de to.tft, t! 
sis/ITAM, 1983. 
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El m.1íz es 111 Únlc,1 planta que se cultiva de manera generalizada en to

das las rcgioncR geogriflcaa de H~xlco. De su consumo, In mayor parte esti de 

finitivamente reprcsentnda por !ns tortillas, que constituyen, quizás, uno de 

los pocos artfculos alimenticios en el mundo que tienen car5cter nncional. La 

tortilla es, ndcmis, un producto que puede obtenerse con muy bajos requerlmie~ 

tos tecnológicos. 

Por otrn parte, se estima que más de 25 millones de personas consumen -

tortilla!! producidas en la ... industria tortillera'', 28 el consumo por c&plu de 

tortillas es, en promedio, de 331 gramos diarios, equivalente a diez piezas. 

En los e,;tratos de 1r.enor ingreso, el consumo de nm{z representa el 25% del ga§_ 

to en alimentos y el 16% del gasto familiar total. 

EH claro, por consiguiente, que la tortilla es un producto blsico emi -

nentemente estrntég!co para lo¡¡ fines de la ¡iol{ticn de. control de precios del 

goblernu m".:k.1110 y p.1ra lz1 búsqueda de legitimidad del Estado. 

Adolfo lfoiz Cortines solfa decir que para los mexicanos el maíz signlf,! 

ca religión, cultura .•• y paz social, 29 el reconocimiento de este hecho por 

los sucesivos gobiernos hn posibilitado la conservación del poder político ba

jo los esquemas que brindan ln legltimid11d y la hegemonía. 

L.1 dlsponibil !dad rc;1 l de cslt• prüducto representa la continuidad de 

una práctica ancestral: las crónicas, testimonios y estudios referidos a la vi 

da, costumbres y organización de las culturas nntlgOns de nuestrn patria, son 

pródigos acerca de los esfuerzoo que en ellas se hicieron para garantizar el 

acceso a los alimentos básico&: mafz, frljol y chile. 

El largo camino que hemos recorrido desde ent6nces ha variado esa prác

tica, enriqueciéndola, fortaleciéndola y otorgando facultades al Estado para -

28 Nos referimos únicamente a la tortilla producida industrialmente mediante 
masa de nixtmnal, In cual representa la mayor parte de la tortilla consum_!: 
da en los centros urbanos y en algunas zor?ns rurales. Omitimos en estas -
cifras las tortlllas elaborados dom¡sticamente y !ns producidas con harina 
de nixtamul, aún cuando estas últimas son promovidas actualmente por su m!!_ 
yor rentabilidad. 

29 Adolfo Ruiz Cort!nes, citado en "Red l'ri.vada" en, Eltc6hlor, 22-ene-1982 
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garantizar dicha disponibilidad. Facultades que no se generaron espontáneame~ 

te y que respondieron a la agregaci6n de varios ~spccto• yn considerados en la 

primera parte de este capitulo. De todo lo anterior se desprende, por tanto , 

la importancia de colocar a la tortilla en el foco de prioridades del gobierno 

mexic.1no. 

En la Leyenda de los Soles se dice que el hombre le debe al maíz su 

Irrupción sobre la tierra y le deberá su permanencia sobre la misma: en los mo 

mentas actuales, le toca al Estado asegurar que los designios de nuestros ante 

pasados encuentren su fundamento en la realidad. 
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2. 4 UN LARGO CAMU\O: OF.I. ~.AIZ A LA TORTILLA 

2. 1, .1 La l'olít ica Maicera Estatal 

F.l desarrollo de la \'[dn moderna no admite excepciones; lo mismo pene

tra en el trabajo que en el descanso, se Introduce en nuestros h&bitos y modi

fica nucotrn forma de vida. Es as[ como el antlqu[si~o procedimiento dom&sti

co de e1.1horncfón de tort11 las, se volvió ner.esnrial!lente obsoleto ante el emp~ 

je de la sociedad moderna en las fireas urbanas, y se vtó confinado a las firens 

rurales mEn a¡Jartndns. 

La incursi5n de Ja industria tortillera en las principales zonno urba -

nas del país en la década de los cuarenta, se genera a partir de una serle de 

fenómenon sum.1mL1 ntr. lir,ndos con las nuevns nece~ddadcfi impue~.;tas en la socie -

dad, y que el ca•o pnrtlculnr de la tortilla, se expresaron fundnmcnlalmentc -

en la cmigrnclón c.1mpo-cludad, el explosivo crecimiento de In población, las -

innovaciones tl~~nolóp,icas para !a producri{;n de tortilla en mayores volúmene~ 

que la tradicional producción dom¡sticn y In ncccAldnd en Jos centros urbanos 

de allegarse la tortilla sin sujetarse a los procedimientos domisticos de ela

boracicín. 

SI n lo anterior agregnmos la brevedad en que la masa puede usarse pnru 

bncer tortillas y el gusto aftejo por consumirlas reci~n cocidas, entenderemos 

la formnci6n de una industria descentraltznda en millares de establecimientos 

peque~os, que con frecuencia son operados familiarmente, 

Existe, sin embargo, otro factor que se liga de manera directa al cree! 

miento de la industria tortillera. Nos referimos a la intervención del Estado 

en esta rnmn de producción. 

Efectivamente, Ja acción intervencionista del Estado no podía ni debía 

ignorar las condiciones Je producción del ma[z y su importnncia agrícola, la 

relevancia del principal producto de 61 derivado, la necesidad de abastecer de 

alimento oportuno a una creciente poblaci6n, la posibilidad de especulación 

con un producto bfisico y la importancia de mantener el poder adquisitivo de 

las clases trabajadoras urbanas. En suma, el Estado no podía ni debía deslin

dar la importancia estratigica del control del precio de la tortilla. 
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La presencia del Estado en la ref\tdación de la producción, el abnsto y 

el precio de Ja tortilla producid11 industrialmente, fu~ vista desde un princi

pio corno un imperativo gubernarnent11 l de protección a 1 salarlo de 111s clases p~ 

pulares. Protección que, bajo otra perspectiva, se interpreta como la necesi

dad de mantener el control sobre los trabajadores, particularmente en las -

lrens urbanas. Asf lo manifiesta Lann Hall cuando dice: 

"Las demandas salar ialcs se han limitado mediante ln integración -forza 
da- de los Jfderes obreros al PRI, y en particular, con alimentos hara: 
tos. Pnrn mitigar las demandas por mejoras salarinles de los trabajado 
res industriales de las zonaH urbanas, el gobierno ha mantenido los sub 
sidios sobre los nrtlculos allmentlcloR desde la d~cada de 19~0. Encr; 
los controles <le prccio6 ttlilizildt>s parcl gj1r:•ntlzar el l>ajo co:~to de 
los alimentos en lnH 5rcas url,anas, el m~s importnr1te hu sido para el -
mn!z (In bnsc de ln tort i 11.'t, el 11 p.-111" Mexfcnnn). Su pr~cio ne ha sos
tenido abajo, en re 111ción .i los salarios, en gran parte de los últimos 
cuarenta años". JO 

De eRCa manera podemos percntarnu>1 del carácter político del control de 

precio& de los productos bisicos: ee trata de mantener el producto al alcance 

de la ¡:oblación que puede prenlonnr pul!tlcarn1rnte, pues una 11egura disponibil.!_ 

dad se traduce en mayor credibilidad ante la capacidad d8l Estado parn Rnrnnt! 

zar loe m!nirnos de bienestar a In poblacl6n. 

Pero representa, además, In continuidad de un :>istem11 pol!tico cap~z de 

garantizar a ln hur¡;ueufn nacional y extranjera su preeminencia económica. 

Ello explica que tras unn gran resistencia de los sectores comerciales frente 

a la polftlca de subsidios de alimentos, a partir de los a~os Hesenta comenza

ran 11 evidenciarse signos de cooperación con el gobierno en la distribución de 

artículos de primera necesidad a precios subsidiados; ll es innegable, pues, 

que "el bajo precio de los art!culos alimenticios y las políticas salariales -

han beneficiado, fundamentalmente, a laH grandeo &lites". J2 

30 Lann lla ll y Turner Price, "!'rice Poli eles nnd the SAM" en, Food Pollcy, 
nov-1982, 11. 11, vol. 7, p. )05 

31 "Entre 1940 y 1970, empresarios y gobierno compartieron el optiminmo ~n el 
futuro del pale, ya que consideraban al igual que en muchos otros pn!ses , 
que de continuar el proceso de indnstrialización y por ende de moderniza -
ción, se resolverían paulatinamente las carencias e insuficiencias del seE_ 
tor atrasado del país". Carlos Arreo la, L.!• Organtuctonn Ellpreoartale• y el E•t! 
do, p. 15 

32 Lana Hall y Turner Price, op.ctt., p. 305 



85/ 

2.4.2 Ln Regulación del Mercado 

Por todna estas razones, y no obstante que se han presentado incremen -

tos nominnles en el precio de las tortillas, el aumento en su precio, en rela

ción con el aumento de lo& salarlos, ha tenido una tendencia descendente en 

los últimos aRos. (vlasc cuadro 1 1). 

Efectivamente, n partir del momento en que surge y se desarrolla la in

dustria tortillera, la política gubernamental no ha sfdo ajena a la preocupa -

ción por mantener ln accesi.bilidad a dicho producto. Es nsf qui!, consi.dcrnda 

en promedio, ln adquisición de •m kilogramo en 1971 requer!a de 4.91 del sala

rlo mínimo; en 1976 de un J.7t; mientras que para 1979, sólo se necesitaba de 

un 1.34% de G~te. 

Durante las últimas décadas, la política tortillera del gobierno fcde -

rnl, tamblin incluyó la creación de organismos encargados de estudiar los pro

cesos rclac ionndos con el consumo de maíz, es decir, con su producción, su d is 

tribución y su comercialización. 

El 6 de enero de 1947 se crea la Cocisión del Mn[z , con ln finalidad -

de mejorar cualitativamente la producción de este grano. En 1950 surge Maíz -

lndustrlnllzado, S.A. (HlKSA) para procesar nixtamal y convertirlo en harina 

En 1962 este organismo pasa a ser filial de COSASUPO, y en 1972 toma el nombre 

de Maíz lndustriali7.11do Connsupo, S.A. (MlCllSSA). 31 

Mediante decreto del 26 de marzo de 1973 se declara de interis pGblico 

a lu industria tortillera, canco por el empleo que genera, como por Ja satis -

facciGn de necesidades nlimentnrins gPneralizndas en la población, en especial 

de los sectores populares. 

33 El desarrollo y empuje otorgado a la industria de la harina del maíz para 
sustituir a los mollnos de nixramnl en la fabricación de la tortilla 
(harina en lugar de maga), rndica en el hecho de que las fábricas de hari
na generan mayor rendimiento y eliminan toda clase de irregularidades en -
el manejo del mníz, trabajan a escalas c.:osteablcs, con mayores avances teE_ 
nológicos, y en condiciones mfis higiénicas. CONASUPO, Plan lloc:i<JMl de Desa
rrollo de la lndu•trh Prod1.1Ctora de Tortilla• para el Sexenio J9n - 1982. 



• -

CUADRO I 1 . RELACIOS ?RECIO DE VENTA - SALARIO MHHMO 

SALARIO PREC!CS ~ DEL SALARIO SALARIO PRECIOS ! DEL SALARIO SALARIO PRECIOS % DEL SALARIO 
MINIMO ENERO DEO! CADO A AD MINIMO ;JIC. DEDICADO A AD M!IHMO DIC. DEDICADO A AD 

1971 1971 OU!RlR ur¡ '-9:- 1976 1976 QUI!l!R UH Kg-;- 1979 1979 QU!RIR UN Kg-;-
--- --- ---

TORTillA DE MAIZ 

D~strito Federal $32.00 $1.15 3.6 $120.00 $3.60 3.0 $138.00 S4.20 3.04 

Guadal ajara 29.50 1.40 4. 7 105.00 3.BO 3.5 124.00 4.40 3.44 

Monterrey 31.50 1. 55 4.9 113. ºº 3.BO 3.4 130.00 4.40 3.3e 

Cd. Juár~z 36.00 l. 90 s. 3 125.00 4. 50 3.6 143.00 5.20 3.64 
Puebla 28.25 1,30 4.6 105.00 3.60 3.6 121.00 4.40 3.64 

León 26.35 1.30 4.9 93.00 3.80 4.1 108.00 4.40 4.07 

Tijuana 46.00 
·' 

l,!5 3.8 147.00 4.75 3.2 162.00 5.50 3.39 
Chihuahua 29;50 1 ;70 5.8 104.00 4.15 4.0 119.00 4.80 4.03 
San Luis Potosi 24.50 1.20 4.9 90. 00 3.70. 4.1 105.00 4.30 4. 10 
Mérida 25.25 .. 1.60 6.3 91.00 3.BO 4.2 106.00 4.40 4.15 

PROMEDIO 30.89 1.49 4.9 109.60 3.97 3. 7 125.60 4.60 3.34 

FUENTE: CONAIH, 1978. Proyecto del Plan Quinquenal 1978-82 del Programa Mafz. 
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CUADRO f 1 . RELAC!ON ?RECIO CE VENiA - SALARIO MIN!MO 

SALARIO PREC !OS ~ OEL SALAR l O SALARIO PRECIOS t OEL SALARIO SALARIO PRECIOS % DEL SALARIO 
M!N!MO ENERO OEO l CAGO A AD MIN!MO DIC. DEO!CAOO A AD MlliIMO DIC. DEDICADO A AD 

1971 1971 QUIR!H UN 1.9-: 1976 1976 Q'J!H!R l!tl Kg-~ 1979 1979 QU!R!R UN Kg-: 
---- -----

TORTILLA DE KA! Z 

Distrito Federal S32 .00 Sl. 15 ~~. ó $120.00 )3.óO 3_0 s l:J8; ºº $4. 20 3.04 

Guaddlajara 29. 50 \ ,<iO ·1.1 108.00 3.80 3. 5 124.00 4 .40 3.44 

Monterrey 31-50 1. 55 4.9 113.00 J.30 3. 4 130.00 4.40 3. 38 

Cd. Juárcz 36.00 l. 90 5.3 125.00 4. 50 3.6 143.00 5.20 3.64 

Puebla 28. 25 1.30 tL 6 105.0U 3.!lO 3. 6 121.00 4 .40 3.64 

León 26. 35 1. 30 4. 9 93.00 3.80 4.1 108.00 4.40 4.07 

Tijuana 46.00 l. 75 3.8 147 .00 4. 75 3.2 162.00 5.50 3.39 

Ch1 huahua 29. 50 1.70 5.8 104 ·ºº 4.15 4.0 119 .00 4.80 4.03 

Sdn Luis Potosí 24. 50 1.20 4. 9 90.00 3. 70 4.1 105.00 4.30 4.10 

Mérida 25. 25 1. 60 6.3 91.00 3.80 4.2 106.00 4.40 4.15 

PROMEDIO 30,89 1. 49 4.9 109.60 ], 97 3. 7 125.60 4.60 3.34 

FUENTE: CONAIM, 1978. Proyecto del Plan Quinquenal 1978-82 del Programa Maíz. 
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El 21 e.le julio de Ffi3, como rcsult:ldt' <ie los grave~ des.1juste!{ l~n la -

industria tortillera, se cre¡i la Comf·¡f61t ~acion¡1J ~te 111 ft1dustria del Ma{i 

pnra el Constsmo ttumnno (CONA!~). J 4 cot\ el C)hj~to de ruglamcntnr, fomentar, or 

~nnllor y desarrollar !os activld~dea relaclonaJaa c~n lfi comcrclallznci5n <l~J 

mafz .,. con J.1 claboraci.Í:>, dintrlbuchin v ·:cat.'.l de h;1rina nixtan:ll tz11da, r:i.1sa 

d1' ni~:t.1m.1l :: tortill11 de 10:1fi., pero .1dc:o.'ís, pHra scn·ir de ir.cd!o .~fic:1z pnrn 

una t~~t.ibili~acic'in rn;ren;s~l(.· d<~ J~'S pret;ins di.• V{'nta <1C: los nrtícult'~I de l:onsu 

ll 23 de julio de l~'l HC establccun. me<li~1nte d~creto, lit~ hilSCfi pnra 

L1 pL1nc:nclón, orr,.1nizac.h):¡ y funchn1,l~i~nto d"• la indu:;tr!~l de 1~1 prnduct.~iñn 

de harina de m.1f:, "';";" n!xtm:i:llirndil y t«rt!lb.i d1• t:H1fz. Y el :o dt' mayo de 

l,,; • <te r,~hLu:wntan. t.lnblé:~ ~wdLtntc dccrt1 tu, Lls n~ttvi<l~ulcs índustrinlc~ y 

t:o~11:reinlcs :-el11ciou.:d~1~· ,:<}n L·1 pro<lucciün, dbu r1btH:it:in y vcntu de ~stu!t rds-

mu• prnduct09. Finalme~to, ~n 1982 se liquidd a In COSA!K. 

El con•u~o dd ld tortilla ctt el rvsultudo de todo un ciclo que se !ni -

~1~ c•.111 ~l mA!z, y <!urnnte ~1 cual N~ ~~11rr.1t1 mGlt!pl~s ohHticulos, ~lKu11os de 

!0~ cuolc~ hn ido rcHPlvlrndo e! E~tnda paulntlnanuntr. IA tortilld producidn 

Industrialmente hn sido objeto de rcKulac!Gn por parte del gobierno desde su -

nncl=lento, sin cohnrgo, ~•tn hn nsumido distintos pap~leR de acuerdo n lutt ne 

1:e~idndt1 ~ impuesta~: i'í'r· f': t·{rlo de (·nnvPr..;ff~f\ d(• maí-i ,•n tortilla. 

nur11nte toda esta trayectoria, el gobierno ledernl mntcriallzn su pnrt! 

cipación en los precio& • ~umercinlizncl~n de productos ngropccuarlos, a 

trav6s de organismos qt1~ t'an ido apareciendo y d~sapareciendo, y a los que 

hemos hecho alusión en el segundo apartad<> d" este capítulo. 

34 Del anilisis jurfd!co, ~conómlco y ticntco de la lndustria tortillera, con 
que CONAlM inirl6 sus acctvidndes, se determinaron las siguientes caracte
rísticas <!e los molino" de nixtamal y de las torti lle rías: 1) Operación de 
111 mayoría a reducidas escnlns de pr0ducción, instalaciones ohsoletns, co~ 
diciunes antl-hlgi~nicas y vialucione& al precio, peso y calidad de los 
productos, :t Oper;1~1ci!1 Je lln sector mi11<1ritariu y privilcg!21do ~cun61n1c~ 
mc11te 1 a gr;1:1de~ ~scdlas J~ prodL1cci6n1 instali1rio11es moderna~ y r~ndimie~ 

tos de capital nuy superiores a la !nver8ión re;11. 3) Otorgamiento lndls
crimi11a<lo de lice11cias de it1ncionJmiento. 4) lnc<Jnformidad de Jo~ trithaj~ 

doreH pur incumplimiento patronal y 5) l;eneracl611 de mermas e ins;ilubridad. 
Lo ant~rior Jaha cor.lO resultado un desajuste en los costos de producción y 
un permanente desequi 1 ibrio entre oferta y d~manda en las áreas urbanas, 

·-· !'· 10 
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]OH precios de ~l)f,lt\tÍ.1 parn el t"ia(zt y p~)C\' t i1~mpo dt•fipUéf-; 1 el gobierno Ítl(l!_!: 

viene dcfiniti~accnte en le rcgulac16c Jcl ~rcci0 de la tortilla en el Dtstrl-

tCI redera]• [n 0~.1 l('rCt.:1'11 et11p.l 1 ya l'"O los ;1ñns ~t!.SCtltil, .'IC itrntrutnCl\ta e} 

sihti:mn de d<Hacic•ncs dl' .,a{z 8uhsidlndo. rinalcientc, ul gobicrm> asume la 

t"L•spPtt!iahi i id~td cit." i a!_·asto interno ;i.-~dLlntc 1.1 ~ontro.1t.:ici6n y asignación de im 

purtacío:)l1 ~. 35 

La era lnauKurada por CONASUPO en la rcgulacl6n del ~creado de subsis -

U.?nci.1s pop11lnrl's, ;<iC Ci1r.1ct1.?rizn por ttu ir.cur~dó~-. ~i;..1h:d en el ciclo mu{z-tor 

tilln mediante: ll Et fomento n la prod\1cclJn de ma[z pnrn as~gurnr el abast~ 

st1ftcie:1te de las t¡1rtill;1s v, 2) Cuidar d~ ~ue el precio de las tortillas sc~t 

accc~~iblc J'ara los ~anhuc1dareG de hnjog lngrr!~os. 

En aras d~ .:,1nciliar estos fines, d Koh!erno <>torga un precio de gara_!! 

t!it a los productore~ de r.u1íz y vundc a los molinos dl' nixrnmal a un precio m.!:. 

nor, •ubsid1ando, as[, a los productores de tortilla para que ~stos pueden man 

tencrs~ produciendo a un precio máximo de 'let\til cstabh•c.ldo. 

l:s de e~aa :i.1ncra como toda11 111" flllH» del ::i,,,-,rnismo maíz-tortilla que

Jan r~gulndns lnstitucionnlmante. El rontrol Re instrumcntn a trnvis del pre

~in d~ gar~111t!a a~ =ar:. el precio de vcr1t¡\ guberna~c11tal de efit~ pro<li1cto a 

l\1:; rJollnos de nin.1mal y 101; precios o.íxlmon de vant.i a la masa y a la tl1rti

ll11. \v1fosc ¡;rá:'ica '' 1). 

En ln actualidad, es la Secretaría de Comercio y Fomento lndustrial 

'.SECOflN) la encargada de fijar los precios tope a loa que se enfrenta el con

:iUCtidor finnl. Por su parte, la CONASUPO adquiere el mn!i, ya sea importado o 

nacional, al precio internacional o de garantía respectivamente, constituyendo 

la diferencia el Mnto del subsidio al consumidor final. 

35 Carlos Ludwig fritsch, et.al., ap.cit., p. 16 
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!le est ,, manern, 11 tl)\lltios .1 l pune.o Ct!nt ra 1 de la pol ft l c,1 de pre e ins ina 

tltuida en In r~laci6n n la tortilla: lo& aubsldios a traneferenclns del go

bforno fodcrnl nl consumo de tortilla, cn:1tttltu~·cn el ¡iunro nc11riílglco del pr!: 

cio a que éHta puede ser ndqulrld., P<'r "l consucidor ftn111. 

Cumo y;i lo ne111·!onnmo". el ,1ub~ld!o ni consumo de tortilla se realtl'.n -

hfifilcnmente en dnH lnntanclaA: en ~1 prc~lo de gnrant(n nl cn[z, que nctGa co 

mn rnec11nlsmr> de prot.ccd.iín :tl prü•luctt'l; y en el que ttc ¡;cncr•l en la venta ,1 

Jo¡¡ mc,lin.>i, rlt> rdxt:1n.1l 11 un rn,c!.11 ::::b biijv del en!z, 11 fln de que traalndcn 

il Ja '":1s,1 1:1 dífcr<'nc!a r,nn "" pr1.>dn fijado !nut1t11cionalmcntc y, 11:1L las 

tortillerLu. lno1r¡iort•n l'l lrnjn costo de 1.1 m¡1s.1 al prc.:lo del produc:to final, 

controL1do t11mhién ini.t!turlrni.1lrncnte. f.!•tc último proceso t'!l el que actúa co 

mo mecnnlamo de prurcrc!6n ni cnn1urnldor. 

Sin cmbnr¡¡o, el ciclo no es lodo lo transparente que Re pudiera dcacar, 

11! co~'·' "" puede imaginar en l;i ,;lnplc dc.cr!pclón. f.xlstcn n11.:i~roR:1:1 pertur

bacione• que ac gcn~ran tanto en el ciclo de Jplicacl6n del aubsldlo, como al 

Interior de la propia lndu9trin tortlllern. 

Analicer.u's pnm<"ro 11qué'll.:rn que corru,;pondcn ni ciclo m.1!z-tortilla. 

Los campesinos piden, y con justicia, que ae les aumente el precio del 

maíz; Jos expendedores de tort!Ha hacen lo mismo resp<!tto a este producto, p~ 

nicndo nl Estado en llna permanente encrucijada: autoriza el aumento 11 la tort_!. 

11" '' incremcnt;i d monto de los subsidio,;. Lo qui! se ha venido haciendo es 

C<>rnbinnr 11111bas opciones; empero, el problema Vil aún más lejos, al punto de 

hacer que los subsidios se distorsl.onen de su \'erúadera función. 

Aspectos tnl"s como defklencias en 111 distribución, maniobras especuli! 

tivas, encarecimiento de los insumos y desor~anización gubernamental provocan 

que la aplicnci6n del subsidio se pervierta de su verdadero fln: 

- Asf por ejemplo, para el caso de los establecimientos que poseen dot! 

cionl!s de m11fz subsidiada {molinos de nlxtamal), se han generado dos fenómenos 

paralelos: presiones permanentes para que el gobierno autorice alzas en el pr! 
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r iP de- ln tortilL), ~: p.lra que aumente la :h>tación de ~arz subs!diaJo; y, por 

0tr11 parte, la aparici~n dt~ un ~creado de r~vcntd d~l i•rnducto, que 11;1 Jlega<lo 

al extremo de que algunos m0llneros cierra~ IUH cdtahlecimicntos y simplemente 

rcv~nd.:n 1,1 r.uncria primn suh~ddi1u.la ~1 un prl~cio ::..1yur. 

Ello se comprende si cons!dcrn::ios 1¡uc d diferencial del mnfz ~ubshlla

<lo e5, en :nuchas oc-n•!r>nc•, rnrho m.1yvr que el beneficio industrial de hacer -

tortilla. Ad, hay quiencu ll.:gan a ailrMr que de ,1cucrdo a los e os ton de 

198-'•, "es veinte ver.et• r.-Jís rentable no ha,~er t<>rtilla y revender et 11111íz, in -

c!uso a meno~ de lu que vale en el ~creado". 36 

De eRtn ~•ncrn. y debido a la disparidad entre el precio subsidiado y 

el precio libre, ac crea una verdadera lcdustrln do la dotme16n aubsldindn que 

&e :~llejn ~n ln hnjn urlllzncl6n <le In ca0acldad ln!itnlndn <le In plantn nlxtn 

t:ia l \;~adora. 

Pnr.1 l'Hi2. }.1s entad!~1tica~i rev~lnron qu" t'pr(1.'Cimad.lr.it!1ttc :->eiH r.iill~ 

ne& <le toneladas de ca(: (ASI de la producci6n de P~c Rrnno) ue dcHvinron del 

cunsuco humano por fHll te dl• lu~; t:n.n;ideroti. íntt"rmc·1tiarioo e 1nduscrinlc$ paro 

la allmcntnci6n d• gnnndo y la producci6n de nlcoholcH. 17 

Si l1..'r.Hrn~n1; 1..•n (Ucnt~1 los ct1stott qHL' .st.• generaron por desviar c.1a{z 

lwda u'a•s no ,iJim•·nt.trlus ni prlorlt.1r!os, por rc.1117.ar importnciones, y por 

las ocrma1> y dl'1>pcrdlcloH orlp,ln.1<1DH pDr la,; ,¡,,ílciencian en los siot.,mns de -

acopio, alnu1cenllr.>lt•nto, tf;lfi!lpnrt~ y distrihuci\)n 1 se ticrH~ que pa1·i1 1983, por 

cada pe>w d1! sub~ldln directo, "" pt>rdió i.:n pc:rn>1 ndlclonnleo. 38 

Tumbifn para 1983, existen 118 emprcaas que captan 550 mil toneladas 

anualeH de maíz, en parte 6Ubsidiado, para elaborar frituras y almidones, f&cu 

las y 1 t.1vaduras. 

36 Francisco Cano Escalantc, Exc6lalor, 2-jul-1984, p. '• y 29-A 
37 Eatad[sticas del Centro dc Estudios Agrarios basadas en dntos oficiales de 

Ja SAR!l. Véase, Uno,.¡,. Uno, 10-may-1982, p. 9 
38 Datos expuestos ~n la "S[nteeis Ejecutiva de la Recstructuraci6n del Siste 

ma l'l.1Í7.-Tortilla, Exc6hlor, 25, 26 y 27 di! jun-19811, págs. 5 y 33-A, 5-A y 
5 y 28-A 
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J•or lo rp1e r~ .. 1ptlctn n 1:1 industrin dt~ ít?rulas y levadur:ts, utillza un 

promedio de 4<,~J oil tvn~ladaH nrnw\(•fi de r.iafz, que obtiene fundnr:w.nt.1lft!cnte ~n 

el mercado libre {]8S mil toneladas), y CCHlAS~PO le nbaetece con aproxlnadnmc! 

ti! 107 mil toneladas al 11ño. Por ,;u ¡wrtc, 111 lndustrl11 dl' la frlturn absor

vc npro:dm11damcnt" 55 mil tof\elaJ,1,;, ot<>ry,;1ndn el mismo beneficio por medio de 

HUh61dio, como :d se tratara de t''rt!I las. 19 

Tamb!¡f\ se puede objetar la equldnd del subsidio que otorga Ja fcde

rac!6n pnra In tortilla: los prlnclpalcY luiares para ln entreKa del Rrano n 

precio bajo i;on el Distrito ~·edHal, el r:,;tado de México, así como lns ár.,nn -

urbnnoh de Jollsco, Vcracruz, Guonnjunto, Michoacfin y Nuevo Lc6n; en conjunto, 

toda& !!Rtns ent!d3dcR concentrJn el 64% de las dotncioncR de CONASUP0. 40 

(v<'11H: Kt,1fica ' 2). 

i'or le> •¡11c co11dernc 11 lit pro¡,1.1 lndtrntrlil tortill.,ra, )' sin dt•!lcllrtar 

1.'.l ._\,.:l~t•~¡u.·ia de p.:'c;ueút1.'i "~.1reri" Je lrt tor·till.n qua controlen V1lri11:; cHt.1hlc

cJmic!1toH y lto1i i 1;ut•n ci cs¡H.•cu1en con el rr"...ufz :rnbi-;idiado, crcc;nos que no es es 

te un '·"'º que pt1ede gcneral!z¡¡na• con facilidad. Efrctiv,1c1cnte, eldHtcn gra~ 

dtJu <."t.''nt rasteu •-~nt fl" la~~ )~rn11dc!1 l~nd~n.qn dt, ~ol inos y tort 11 lerías y las pcqu.!:_ 

ñas un!dadct1 de prodocci6n oanej:rdnH f1101liarr:entc, ttln crnh11rgo, estnn úitima11 

!nteKrnn la ~ryor parte d~ la !nduHtrla tortillera en eHtc país. f.n su gran 

mayorla se trata de pequeños cetdblcclmi"ntoe cuyos duefioH no perciben propia

mente gunand:is, lo cual provoca que el Host<•nilnicnto del precio oficial de la 

tortiJl11 conllev" un 'mhs!din a<licion:il en lo~ preclon de luz, agua, gas e im-

puc.stos. 

Las sevc1·as cris!ij u <¡uc i;e ve expuesta la industria de la masa y la 

tortilla afecta, fundamentalmente, a las pequc~as tortlllerlas con bajos índi

ces de producciGn y elevados costos a cubrir, pues las grandes cadenas de tor

tillerfas siempre cue11t11n con ventajas deriv<ulas de sus altos niveles de pro -

ducción y aprovcchaoi«nto personal. 

Los mismos propietarios de tortillerfas han sc~alado en innumerables 

ocasiones que para poder afrontar las elevaciones de precios en gas, luz, sala 

39 u,.., .Sa lh>, 15-mar-1983, p. 7 
40 Slntesis Ejecutiva de la Reestructuración del Sistema Maíz-Tortilla, ... cit • 
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1io~-~, p;lpel de t·nvn1tura, r ... paracii)n dl' r';~tquinnriJ. ,h·eít(! 1 l~tcétcrn, o s4.'.' dc

\a di: suhs!dlar ,.\ ~.:¡{z y SP ,~nfrt!1n;1 t·l p.t~:i) d\.· ~·u prcciii real. o se lncrn1en-

t.tn l1Hi suhfli<liou h1t.'3lit el pu:\tn d'" iHlt"l'r reditu.nble i~l ne~ü<:l11; tm:lblén se 

hnn refrrido n la inconfon:dd11d 1ld per>'•llllll n qu!en no se le puctle cuhr!r el 

•Jlnrlo mínimo, de lnR probleaa5 con ln~pectores del Depnrt~monto del Distrito 

Fcd~r~l y de la SccrPtRrfa Je Salud, qulcnea cxlGcn llccncla de funclonamicn -

to. de la Jentltlld para olltcncr estos pe1oisos y c!c lnff malos manejos de lús -

mol inerohi con la m.::i.Sil. 41 

En genrt·nl. 11' entrnte~Íit guhcrna~cnral no\~~ favorecido el fom~nto y 

t'htfr.1ul11 ;l la prnctuct.f-..·i.dnd de i•Hta dir,;ptHs:t indu~tri.1 1 q11c opnrn n r(Hlucidnn 

l!:·l·al11•, th• pruducri,~n. rt1n t;:~o de ti!Cnnlo;;f.1 fH.>ncillíl qiw se hn mo<li(lcttc\o mny 

lcn!.tt~:.•nll', trullH> de obra ouch~1t-- v.:ct-~ de -.::1r.irl•"":r t'l1l:i.i li.1r; todoa l•llt"S aspee

lnt-- <pll: si hicn •~(!tlt!rJlrnn ln 1~t\•i1tlón de la Ct1:-iA!H, lu defH\pariclón de étit1J en 

19tl! '1\.l fuÍ' prcrls1u:i1•nt1· p•lr ln nnluclón de d!dllh prt,hlumnN. 

1..n pcrnlHlcncitl {h.• pr1.1blr.c...,1!1 c1"·~0 la~ ant .. ~r·tnrcH conducen n muchos ;l 

af irumr qu.:! 11 tie ha diutorsi1 .. H~.illü fi\1 scnt idP (dt.-1 ~•1Jh11idlo} que en vez d~ bt.mL'

f i (li\r a lan cla9cli populnre~ <¡ucda en manos 'le molinefúK y ncnpnr3<loren; la -

lc><·nJ izadón de lo" ~•1llnot1 y tortllleda!1 no corrcnponden yn a lat1 ncccslda -

des nctualea; l'l huh11idlu h;i tenido cfect0,; denfnvorahlen ""el desarrotln de 

)J Industria, ~stancnda al nivel de las cuoln• d~l ma{: •uhsidiado; y los pre

cios ofldal11s Je !;1 011lia y la tortilla proplt::!nn pr.~ctlcns il!ciu1.~ que d"f"! 

tnt\ll .,¡ sentido sot·ial del progrm1111". 42 Argum.,ntoH, que 11lchn >1c11 J., paso, 

snn ln punta de l;inza del •~erar privado para f11vorecur 111 libcrnc!6n del pre

,- h> de lil tort l l l•i. 

No obstante, el ellpcJiente di! la di-;tor,;ión del subsl.dio n<l se ha utll_!. 

zado para corregir vicios o para castigar a los responsables, sino para sensi

bllizdr a la opinión pGbllca de la conveniencia Je su eliminación y pnrn just_!. 

ficar su supresión. En contrapartidn, se han planteado mecanismos nuevos que 

permitan una relación congruente entre precios y nnlarios, la Megllridad de que 

el subsidio llegue o quien rea~nuute lo necesite, la erradicaci6n de pr5cti -

cas especulativas, pero ante todo, la reducción en el gasto federal. Todo 

,•!lo lo veremos n•n mayor detalle en el capítulo posterior. 

"1 EJICélal•, ltJ-may-1982, p. 5 y 27-A 
'• 2 CONASUPO, Prvgr..., H.tíz, p. 6 
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Cütrii...\ vcr.:o:;, el control del precio de },1 t()rtlll;1 se inserta t!tl el nú

cleo de L1 prohh•rniitica .ilincntnri.1 de nuetlt:rn p111·1. T.tntn la SUfH•racitÍn de 

In cr!tdH de In i:ldu:,;trl.i tortlller.1, como L1 a1:cc•db!lld111J ,\e ente producto -

pnrn lc1H e~trnto6 de menns recurffuH no stl11 una C\lCHLl6n f&cil Je logrnr; laR 

cnractcristlcas de esta Industria, el ínRuflcJente abaeto y 111 cr~cldntc <lema! 

da clcl Prnduc-to orlRinan <¡uc en ella He conj11¡.;en 1011 problcalil!l que cxl~tl!n en 

ln producrión. el <.H r<l:m u~r{cülil, los pri:-cloi¡ du lofi pnhlnctos ugr(col.rn. la 

runn~inucic•n cm1:1:pe8lnn, lu aniattHH:la técni.cu, el ~il~\Cl!ttamiruto, tranBporte 

COJHL!rcinll7..ación, Lntcnnedi,1ril>S, líiHl:Jfnrr..ación l11d11stri.1l. vio),:¡ci6n de prc

cluu oflc:'iale8 o coston de producr:i<)n, pnr notnht:lr snl.Hnt•1Hc alRUl\O!·L TodoA 

el Ion prohlcman 1:r1mpl<'.Jos en h'~ 'Jll" .,¡ f:ntcitlo hu lncur"1onatlo por ext~;encJ11,; 

pol {t 11·;1». y n los <~ne dcht! int(!nt1ir dar \llH1 tH.ilucl<ln por t·~rn misma vfn. 

Lfl fon~11 en que un ~11bi;ldlo s1• apl lque o "e deje de aplicar tiene múlt.!. 

¡tlcN cferto~ en ld erpnomfn nnci0nnl. p~ro no non ¿ntos, empero. ul objeto de 

1·i;t111llo de C!'IC trnbajo. ~In excluir o cvndlr la validez Je 1011 nr1111mentos 

téc·nln>,; d., \,,5 )lf''<·los, l\Cla !nt1•r.,:1.1 partlc:ul;irmentl! el mnrco pol(tlco que en 

Como ya h1 her:urn cntu~ l<ll;!r.c1do t•n ot r•t partt! Je ~'it~! <'apÍL\llo 1 no se tra

ta de cnnter1er un ccJt1trul etttricto pilr~ rvititr a todn coHta cualquier lncrcmen 

lo d~I prc<'io Je In tort 1 ltn. l'1•ro l><•mos as<>ntiulu, también, que la polft!c11 -

de prccln>1 pnrn lnH productoa c~tratfgicnu "º matcrln de nllmentns -y no hnbl!!_ 

mo8 Gnlcamcntc de In tortilla- no deba d~sllgnrne de ln capncldnd do compra do 

In poblnci6n d~ menare~ l11~rcttOH ~concimiruH. 

Por otra parte, se ha hecho patente que en "l car.o del lllllÍZ, wasa y to!_ 

tillos, una pol[r!ca Jlrlgld11 hacia la conservac16n de loa precios a un nivel 

dctermiilddo se refiere, fundamentalmente, ni otorgamiento de un subsidio. 

Puesto que el camino que ha adoptndo la política econ6mica gubernamen -

tnl para controlar el precio de la tortilla se dirige por la vía del subsidio 

-y no por In del Incremento 11 los salarlos-, y no vamos a analizar aquí la 

efectividad econ6micn sino la efectividad política de este mecanismo, se hacen 

m<'ís claras las palabrns de ll<Íctor Bourgcs, Jirl!ctor del lnstítuto Nacional de 

la Nutrlcl0n "Salvador Zubirin" pronuncladay en 1985: "la establlldacl misma 

del slstel!lll depende Je que el Estado seu capaz de seguir subsidiando efectivu-
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!'.1 sub~!dln del gob!P.rn'' !.,dernl :il C<>llHllr.l<> de tortilla hace posible ,,¡ 

:n;.:~n:tl·ntc sufi::iePtc; t.•H, tn~tiiPn, un a~nmto dt• hc\.-:.trmol\Lt y de le~itlmi<l~1<l pit

r ;J. f! 1 J-:::-\!.11d{) ni.:x icano, por c.u>::u~tt.J supnnc el .cur~p-1 inücnto dt! t pri.nc ipal mínimo 

41 l!éctor llourges, "El Maíz y el Frijol liásicos para la Estabilidad" en, lle -

... .. u ... , eo..s...itlor, p. 16 
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l~edo prometer s•r M!nce 
rn, pero no i:r.parc ial. -

•.'.:oethe 
S...tenclaa .., Pro.a 

El eRtudlo del dlRcdrRo pol[tlco de un periodo particular a la luz de 

laH acciones emprrndidas por el KOblcrno federal, nos conduce por un nuevo ca

"''"'': ahnrn bordcnrntw ¡¡.,, frnnt.,ra11 de Lrn .~<'•ndicion~s de producci6n del tliG -

curB" (¡_quién hllbla, a c¡ulén, JH•ra qué, por qué?), cuestiones que Hi bien no -

Hon d!Hcu11ii.ín de fondo en estl' trnbnjo, rnmpoco pueden !<Oslaynrse tácitamente. 

Eb por l'\ lo <JU•· on l'file c.1p{tulo trntnr<>moi; de hnccr algo mlís que detn

llar lo que el gohlerno federal. hu real ludo en m.1teria del control del precio 

0fld.il ,¡., l.'.l tortilla. f'ue,;to que el te!M nos ¡•rocurn iímbitos míí11 11mpllos. -

Jnt.,ntaremoH r<ot.:0:~;¡1· u1H1 de los aspecto!l que conclernl'n abiertamente 11 nue~stro 

p11•p6slto, e8to ea, al d~ Ja legitimidad de lJ pol!tica que se expresn en el -

discursa polltiro. 

Comenccm0s c0n una breve rectif lcac!Gn del tirm!no "legado" para la cir 

cun~uiru:!:i wcxican.1. F.•Jté concepto, entendid.i como aquéllo que se deja o 

t rnnsmi.te a un suc,•sor, no puede npl lcarsc tal cual cuando hacemos referencia 

11 la histori:i pol!tic;i mÚ<; r .. clente tle nucntro pafti. 

Cicrtnmcntr, la" acciones que emprende un gobierno encuentran su punto 

de yuxt<1pottldGn .:n el que le antecedió, sin embargo, Ja particularidad mexica 

JHl nos muestra -al wenos n partir del movimiento rcvolucionnrio de 1917- al l~ 

KRdo sexenal no como lo que se deja y se debe continuar, sino a lo que ne deja 

y se lil!ne que pr<is.,guir, sin que ello com¡rnrte el término de lo Inconcluso. 

Ln trastocac16n rn Ja connotación de la palabra tiene su fundamento en 

una realidad na~iunal: los cambios de sexenio en nuestro país no son el refle

jo fiel de una continuidad edificnda por y en la Constitución. A pesar de lo 

r¡ue poclríamos considerar una base o referente revolucionario común -discursivo 

en su totalidad y trasladado n la realidad en meaos ocasiones-, los reg{menes 
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poiH.n'!volucion;1rios no se h .. Hl car•trt,~rllado por C.!l se~uimiento t.le un hllo con

<lurtor de lnt-i pL1nc.'>, prOAíllMt"ltt \l ¡:arn•;t·ctr'I~; iniciados pcn los que lt.' .anteccdie 

ron. 

Nuci;tr:i 11fir,,.1clón se diri.R~· m.ií,; ht.~n. a cmrnltlerar que Ja polfrlca 

económica y ~ocia! de cndn pre~.i~de-ntr h;i nhrdC>(."'ldo mfts Hl rnan.:o hintórico 1 po

lítico y i;ocinl r¡11c h<1 ll'>¡rnento el perfo,lo d" :iu 111.111tl.Ho, y menos al Proyecto 

Nnc ion:i l C<'ll'iensado ''" la Cons t t tud Ón <k l Y 1 7; ::ÚtH "l 1M re.o en e J q11 c !le 

hacen evidentes y "x¡>rc1i.1u las pres!onl!s de L1 bur¡<:ucn!i1 nliclonal e inlerna.:l.2_ 

n1il, y t>enos a la ohucrvnncl<l re;i\ de l:t Conntltución. C:llo provocll que loa -

fine:; de cadn ~;obierno se tornen hcteror,énios e hfhridos, que ae dlaperr.en y 

polaricen para i¡ucbr:1nt11r In """nl"!:t <!el l'royceto. 

Uno de loa &rnndes error"" p<'l ft leo,; de 111 p;rnn tn.1yorfn de lou gubicr -

nou pt.H•trevolucionnriou, ha Hitlo el cl1~ !iU.)!!tdr t.!l Proycetn n ln coyuntura y no 

lo contrnrlo. El nclcrto rndlcnr[n en lnvcrllr ln rel:tcl6n, e imponer a tan 

candi e ion<·s de cada momt•nto l 1iu miíx lc.111 con,dKnnd.1H '"' l11 Constl tuc Ión de 1917; 

ello permlt ida una cont lnulJ.1d r•!al Je lo:; progr;un.11; y r·1aratc¡:l111; de gobier-

no Hin c~ittlf t>ujcto!1 .a lou ,·.1mhio1 .. d~ JH.•rtiontrn t.!n el podt•r, pero ~•t1hrt~ todo, -

otorg:1rfa congruencia nl •"•H"uri;o poHr len ""'recto de la11 acdonc1: del gobie!: 

no mexicano. 

1.n pl'rtt1anenci11 e in1dutcnc.l11 de un diH~uruo polftico carente de acclo -

ne11 reales lo metamorfm.1c11 en qulllt!ra y ensueño, en flcci6n y disimulo de una 

form:i de gobernar; ci; la cvldencl.1 cxtnrn1 .. 1 de ln fragllidnd del sustento con -

el cual se ejerce el poder. La forma de hacer política de los gobiernoi; mexi

canos, al poldrizar dos vcrnlonea dia{obolaN: lo que He dice y lo que se hace, 

quebranta 111 consigna 1le <¡uc la pulftlc;1 es, ante todo, un problema de legiti

mación. 

!J1 cart.'nc !11 de un .;eguimiento de 1 Proyecto Nac lona 1, la ausencia de un -

verdadero leRado, no del que se traslada de sexenio a sexenio, sino del que 

hace latente el Proyecto en el ssxcnio, tiC refleja en La dlyparidad del discur 

¡¡o poi ítico y las ;acciones del gobierno federal pues al apanar las acciones 

del Proy.,ct·o, el discurso político sólo "" mantiene ,·orno disfrnz de este aban

dono . 
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Lo que el régimen l.0pt'zrort1 l l ist.1 ]('P,Ó n "• s11cc~or puede cxpl lcarse -

medi:inle las preol~as ;interiores: Miguel de la !i;1drid Inició con un Proyecto -

propio pnril darle re!ipue~ta n !ns presiones de s11 momento; fnici6 con el Pro -

vccto de ln coyuntura y no con el Proyecto d(' !a nnclón. 

J.1.2 La Prlurldnd Alimentaria (1980-1981) 
-------------~--·---~---·------

Sin prctend•r lnturAlonnr n fondo en los compllcndoA procesos de la crl 

,;I,; agropecuaria nnclonnl -b11f\e ~ohfé la que se cierne la problem.1tlca del pr~ 

clo de granos y de ],,,. productos U11nles .11 conr.11mldor-, vamos a refcrlr algu-

nos n~pectos drl tem~. 

Los or!g<'n•"' ir.5s l111nedfato,; de la cri•d:i ""rfcola !le localilan en la dé 

cada de los HvR~nta, p~r{nJo 1~n 1it1t! se pr~se11t<l11 ronntant~s dc:¡equlllhrios en 

1•1 cnmph·jo d•• p.11ws "º""' rct<ult11do del d!,:t.lnctmniento <'ntrc \,1 ofcrt11 de 

íll!mcntot: producid(_p;, por 1;1 ay.rirultur.i :?Jexicmw, y l.;rn nel"í"tdd.ndcs :nínim.1~1 

d1·l puchlo, h1ista l lq.;:n "" !'180 ;o !.1 m!t.1d d« L1 de.,anda. l 

F.n L1 prflD<'T.l mitad del gobierno de José 1.ópcz Poi-tillo no ee exterior_!. 

zabn nún dicho proble1M; por el contrario, en los pr!lll<!rt>S lnformes del gohic! 

no del presldcnt~ "" ext<'rnahn una casi exaltJda satfsfaccl6n al mostrar al 

pa!s una balanza agrícola fnvorahlc, mientras •11 el hogar de los mexicanos co

men:r:sban n escasear el ma!r. y el frijol; c.i decir, "" había descuidado, o al 

menoN deaprotegido la producci611 Je los allmenton b5Hicos. 2 

En la últl1111 etapa del sexenio se descubre y reconoce oficialmente la -

crisis agr!coln, que adem.Ís de ampliar la dependencia del exterior ante el gr!!_ 

ve compromiso de la Independencia polltlca representada en las crecienteH im -

por tac iones de granos hiÍs leos, también deb i1 !taha n l sector campesino desde m~ 

chos años atrás. 

Con la rectlficación política dt•l gobierno federal en materia de alime_!! 

tos, se convierte a la autosuficiencia alimentarla en un asunto prioritario me 

David Barkin y Blanca Suárez, 9'·01,, 1 p. 16 
Manuel Buend!a, "Red Privada" en, boalatu, 21-ene-1982 
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dlant•• l.1 lmpl~mcnt;¡ción de atr!.mes v pro¡;r.1m.1'1 de corto pla1.o, <lUP. .1poyi:rnn 

111 rcvig,nrizacii)~t de 1.1 pro(.hH. ... <'1•~n n,:;rlcoL-s" f~,t ~rv!niernn ftO P] pn.>cPco de -

prnduccUi11, dlr.trlhuc!ón, COO<!rci11l lr.adcín y consumo de alim•mtos básicos. Es 

decir, "" lnrcnt.1 nplic11r un enfoque ~lohnl a la corr1•cción dn los cr~cientes 

prohl.,m11s qui• v:in <le t.1 producción ni consu:uo. 

El 18 de =rzo de 1980 s~ dfi a conocer el Sis te= Alimentario Mexicano 

(SAM), co:::o el pro¡;n••M o:i~ innnvndor y n':!hfrlonn pura !o~rcir dlt'ho apoyo. En 

11 BC conjuntan las accloneu oficialeu que canall=an lus recursos y el ilpoyo -

nl nector rural co11 \1?1 car~ctcr urgentr y prioritario. A!ii~lsmo~ se eren lil 

llnidnd de Coordln:ición c:eneral <le Pror,rar.uu; p11r11 Product•>S B.'ísk<'S <lépcndientc 

de In l'r~r.idcnc!J de la Rcpúhllca, con el übletivn de prut:>Over y cour<lin11r lii:; 

nccioncs de Jll!; frpcndt•nC'fon y ''ntldadt•fl de !:1 admlnlbtración ¡iúhltcu federal, 

dlrigJd¡10 n la prc~ducclón, t:ottt•rci.rtli1.nriú11, t l..nanciHmiento y con!.umu <le pro -

duetos hiÍ61toi; )' suu eorrc~pondlentcs sl'rviclos de apoyo. 

En el marco d1'1 Sl1>tcm.1 Al!mcntnrlo Hexlc.1no !ll' eluborn una Cnnusta llá-

aicn Recomendable (C!\R), deNC 1 nMla a eubr 1 r una d lcrn adecuada cons ldcrando 

hábitos alimenticlon, contoN, capacidad de compra renl de la poblnción y el p~ 

tenclal de rccurson humanos y tll4terlale,; del pafo. 3 Pero además, se fija una 

poblnci6n-objetlvo ~ de luH estratos de mis hajo6 ingresos para hacerles lle -

gnr dicha canasta, es decir, se comienza a cnmhiar In estructura de subsidios 

para dirigir latos a una poblacl6n-objetivo bien deflnlda. 

Se inicia, 1rnlmi111JK), una etapa de estímulos al sector privado en este 

rubro: en diciembre de 1979 se decreta la cesl6n de est{mulos fiscales a pro -

3 Presidencia de la República, Sistema Alimentarlo Mexicano, Prt_. Pl•nteml111• 
to ci. "-ta • e- '1 btrewtll • l'.--ten • Alt_._ llht- per• 1.-1912. mar
zo de 1980 

4 Esta población-objetivo estuvo integrada por quienes no alcanzaban a cubrir 
los mfnlmos normativos nutrlclonales de 2750 calorías y 80 gramos de proteí 
nas; para 1979 esta poblac lón era de unos l5 llfll- • -•-· Para poder 
actuar en el corto plazo y debido a la situación nutriclonal que presentaba 
gran parte de la población definida como "de muy bajo nivel nutricional" 
fué necesario seleccionar una ,..,.,1......,..)Kt,... ,,..,_. que ascendió en 
1979 a 13 millones en el irea rural, y a 6 millones en el área urbana, lo 
que hizo un total de 19 millones de habitantes. 1 .. , p. 10 
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d1H'?1lft·?-> d(! .1rtfcu!1JS UH) prt~cto nlixtmq ~li públlco, ;iil1 hacer distinción cntrtt 

er.ii 1 re.···:i~1; en i~ept.ii:-rr:hrc dt' !9HO ~a· public;t el f'rf'~~r.¡,;-.;1 d(' Fomento Glohdl para 

~uevlls !nvcrsioncs e11 Empr~snfi fldborat!oras J~ Pradt1~t,)s BGsJcas, a<lem&s, se -

~stipulu la ohll~aci~n de las dependencias d•l •j~cutlvo federal pnra aplicar 

o ¡ir(Jr:1qvcr lo~ apoyo~ y est!~ulo1; a la produrci6n, distribución o abn.sto lle 

loN ¡>tuductos básicos de consumo ~t.1 iwral17.itdo y 1-:)s ... 1ue demanda la soc.icdnd, y 

j"'{:rn:itHn .1}Ci\nl!~1r t:Ínf!:lt'.15 dt' bi~OC.!itilr il quJcnes. ~uent .. 1t! (,.'011 Jngre.fü)!i equivn -

lent~s lurnt;¡ tr~H VP.t'.e> d ~,.1,1rlo i:i{nle<>. 

En enero d" l'J8l '"' ¡¡cuerda 1.1 ''tc•rg.;cliin d11 :-1ub,.ld!o n ln lm¡1,,rt11clón 

d1• Ílllitl!'.I(•~ p.u,1 J.1 produrt!óo dv h!1•1u~,; cumpr<'ndidCl,; en el SA.'l y en el Pro¡.\r¡1-

¡~i;1 dt~ YroductcH; bft~dCl?M! 5 y· en t1!irfl d~ 1981 iH• puhli~nn c.n el dL.1rio ofi

cf3J lnn Programds de Fomenr0 ERpecfllcn para Productos B5Hlcos de lns slguic~ 

te~; i·~mns: fibra!;, textil y de la C()I\Ícc~i6n; de bictclctas; de utcnsillos es

Ct~larv~ l1fisic0~: ~P cal~ado y Je la CllttlJurfa: \I~ muelilcs b~sfcn~; d~ ;>roduc

tos (~lt~c.:tnSnico:.1 h.~•.•iLflS; <ll· 1 fn~.'l blnncn y l'IHll~t"c:t cwnorc~; de Jah\lllt:'S y de

~ 1:q:t..•nteH; dt1 ~·:1!t; indut-0tri~1lii;1do; dL~ harint\ dt"": To:afi nl:-:u.1mali:atlo 1 dt.n•tinndn 

tnlc~ cnmcHtlbles; de galletas pnpulor~s; da trigo; de pd&taa ulim~ntlclus pa

ra :.0pn; de frutn~ v l~gumbres envasadas; ünlntudorn de sardinns; de pescados 

y mnriscoN frescos y co11gclado6; et1lntndora de ntGn; de pescado R~co Hitl;1<lu y 

:1humado. 

Finalmt>nte, en octubre de 1981 se crea el Fondo de Garantía y Fomento a 

la l'rnducción, lli,;trlbución y Consumo de Productos Hás!cos (FOPRO!IA), ron el -

objdlvo de definir)' coordinar las polfticas del Programn Nacional de Produc

to8 BñB!cos, as! come' otorgar apoyos financieros, prestar asesor!a y asisten -

c!a tGcnica y coordinar todas las actividades relacionadas con la concreci6n -

de lc>s objetivos de didw programa. 

Es así como ~1 6ltimo período del gobierno de Josl L6pez Portillo otor

ga una atención biísica a la allmentaci6n, mediante la implantación de un siste 

ma de comercializacl6n descentralizado para subsidiar el consumo de una canas

ta biíslca, y ga1«1ntiz<1r L1 dispcnibllidad de volúmenes adecuados, 6 

5 PreHidencia de la República, PrOiJr-• ci. fllllltlltC Ea.,..ilflco p1r1 Prodt.tetp1 Bhfcoa , 
abril de 1981 

b David Barkin ,. lilanca Suárez, op.cft., p. 18 
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Esrc ;1dnnrama preve!n pnra l9R1. tiltlmo ario ,je gobierno, condiciones 

propJci.i,S piH;1 lo~r,1r, a Ll ptlf ::pu~ la ;tuto~ufit.~iencia alimentt.tria, el H•ln~~1 -

miento Integral de la el!tn1ct11ra d" consumo :1 de precios de los productou bás_!: 

co~. 

La cotupcndn cosecha lograda en 198l, aln prccedeotos en Ja hlotoriu º! 

cionnl, purcc{n jl1fltificnr los nucerosos apoyos flnn11cleros y t~cnico~ at<1rgn-

dos ll 1 o¡¡ 11gr 1<:111 tores. LoH ¡¡randc!I vo 1Út:1enes de producción 11gdco la g.irant 1-

zabnn las nccesldndes ali~cntariaN del pa[a con unn reserva Je 1 millones )00 

mil tonclad:H~ de p,r.anos, c!frn en lrt <:u.11 el milÍZ. rcprf'H1~ntaba el !tI•!' •• 7 Este 

opt im.iflmo tic refll'ía tarnbt~n en 1..q Proyc::cto dl• PresupucHto de E¡~rt!sos de la Fe 

dcrnci6n pnrn 198!, en el que He destina un monto de ]~)mil 100 mlllancn de -

precedente ~n ln htntorla, ya que se logrará levantar unn pruduccl6n de ~1[z -

auperior .1 la mct.1 fijado de 11, mlllonc11 de tonclad1rn." 8 

3. l.) 

En f11brero dt• 1'182 el llaneo de México nnuncla Hu ~11lida del merc,1do ca!!I_ 

biurlo, y con ello se hnce oficial uno de Ion peores pcr[odoa ccon6mlcos en la 

historin de nuestro p .. 1!s. Ln lit~cl~ui4lor !a 110 tar<ld el\ h .. ll:cr sentir nus cfec -

toa en los precio,, no nb1;t1111tc hahcr:;c anuncilldo pur parte del gobierno fede

ral una política de procecd6n al poder 11dquli<ltlvo. 

Su afirma que Ja rcducci6n y rcorlentacl6n del gasto p6bllco como cons! 

cucnclu tic la tlcvaJunclón no ;1fectará los programas de adquisición ele produc -

tos básicos, e&perialmentc de alimentos. 9 

Cuncrétamcnt<, dentro de las doce medidas del Programa de Ajuste a la -

l'olft!ca Econówlcn, dado 11 conocer el 9 de marzo, se anuncia que: 

El Estado destinará 35 mil millones de pesos y aplicará estímulos 

7 Excilsior, 9-Jun-1982, p. 5-A 
B El Universal, 2-dic-1'181, p. 2-F 
9 El lleraldu de México, 23-feb-1982, p. 1-F 
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Se continuar~ l:npid!endo la caperulncl6n, el abuso y las ganancina -

lnjuatif icadas, atendlcndn a cnatu• r~alea incurridos y no a simple& expectat! 

vas. CONASUPO y Co¡>lamar inl.ci;1r.iín acdones para mejorar el abasto de artfcu

lns b&sicos a las grnndcs may0rlas Ja l• pnblaci6n; 

s., lnten6ilic;1rá 1..1 11tl1li:acl6n ¡¡_, lott diverson mecanJ¡¡mos del Pro -

~.ra:na de Productos füitiico!' ¡>Jr,1 ¡>rote;,11?r d :livcl Je 11id11 de 106 trabujado

ret•. 10 

AHirnlsmo, en el PrnRra~n de Au!terldíld o AJu•te E(on6mico r~r3 rmduclr 

t!l >:~1~)to público del ,~obicrno tt•Ucr .. 1l del 6 de r..:ctyu. tH~ c~lipuL1 "no a!ectur -

:.ustnncin.lmcntc 1.:1 product;iÓn de báttlcos paru el corHa1mo popular"; Ll y y1t an

t~~. el propio pre~idt~nte !1nbfa inutruitlo Il lo~ rc9po11s;1blcs del s~~tur comcr

cin puril mant~ncr l1lS medid~~ q\1c protcgie~en ln ctcfe11Ra de In ecoriom{n PºP'' -

l.u, t•spccialmcnlc tcrol:>ar C•'ll l.1 ""pccul.1ción y f(•1rantl7.1tr el abasto. 12 

Lo·1 prJnH·r~• ::tt'.dtdoi ~:11nrr~tu p~1r._, 1·umpl i 1 c1rn lo .a11Lt•rior t·~ l.;;1 puhl lc1.1 -

clón de un dccrt•to el L'¡ Je febrero, mcdlunt1.' td ,,.i;.11 máH de 5000 artkulo:l de 

insumoti i1u.iu~lri.1l1.·:~- qut."dau ~;ujcll1:-t d Cl1ntri.>l Je pl"t:l'ilhi, y se iult:ld el re-

gistro Je pr~chni dt· L1!1 :1u 1,ujcto!'• lmn;\ndo l'umo base h'!i que lt?HÍ.:ln el prlme

ro de lebrero. Erl dict10 decreto, c¡uc Cl1cntn cut\ tlnit vigencia <le tres meseB, -

!->C l!HJH!Cf! i~-a que la S,•cn~t:Jrfa dt! Comercio tSECOM) .u.:eptarií un margen máxium 

del 101 de incremento en luH nrtfculus no sujdto• a control de precios. Como 

medida ndiclonal ~e especifica que durante la vlK•ncia del decreto, el pan, 

tortilla, azúc,1r, andtc y huevo no subirán de precio y el frijol bajará. 

El a11ur1cio d~l d~rr~lo ~s acumpJÜutlu de las siguientes palabras de Jor

g~ Je la Vega Dom!ngucz, secretario <le Comercio: 11 Estas medidas sancionarán a 

loB mercenarloH v a lus ladrones, quienes recibirlo todo el rigor de la ley; -

seremos impla,·ables, pu.:s se trata Je prote¡¡er la economfa popular". 13 

10 Un0 m:ib Uno, IU-mar-1Y82, p. 1 y 10 
11 Excélsior, 7-may-1982, p. 1 y l3-A 
12 lclcm. 5-may-1982, p. 1 y 13-A 
lJ '"'-• 24-feb-1982, p. l y 19-A 



AJ cn11t"luir la vígenl·L1 :!1~ ·"~StP dc:rt•t . .c, Pl .'.'• dt~ r.i~tyo, se prorroga por 

otrttH t·n,1s meses el t.:ontro~ dt.• l'?'t:1:~·.-•;.-. ,t lns :100!.1 .trtrculo.s dt~ cunsumo genera-

liz.~do. 1'11t11 acción, JH' dft,,, "fon::i parte del pi«>grili:,,¡¡ pn~devalu11torlo para 

garantizar el conBumo de In cla~e trabnjadora, en virtud de las dlstora!ones -

que '"' hnn pn•11ent11do en In µrodurción, 1~ diutribución ~ la comercialización, 

que h1rn r('Uil"ndo el lmpacrn rc:\l 1kl n.1u~te p<tt ltarir•". l~ 

Pnril er.tot1 momentos, y r:.ont1ld.,r;rndo ~1 c11so eo<pecfflco del 11>11(z, el go

b!Prno feder~l auiosldi.1 con l'.J ;oíl mill.,11~,; de JlC<H1fi nnualcs a los molinos de 

nixt.am11l mcdLrnte !:i cnt r<·~a J1• maf.'. pot 1.1 CONASll!'il. U ::'1 de mayo ~" incrc

mcnlil d 1aibsidio en '100 ,,..,,.,,_, """' por cad11 l••nel11da Je tMÍZ, p11r11 venderla n 

lo!l moltnni: d1• nfxt111:!.ill '"' !00() P''''''·' •.·n lugar de 1~00. 15 Con ello, d 11ubsl 

dio a ln producción de tortlll.rn ll<'¡;a .1 })00 por cuda tond.lldll de :nafz, pues 

1.1 CONASUl'O c<1mpr11 íl los produ,·t"r"" de grano a 6')00 pesos 1" tonelada (precio 

Je gi1rnntfii), y vende a l.rn prPdt11'I ores de nixrn=l n 1000 pcsoN l'I m!ftmO ton!: 

luje. EHtc tncrcmcnco en el monto del ~uh~ldlo es precedido por el anuncio de 

que no suhlr!n cl pn•cio <lr• 1'1 t"rt i 11:1 y que, 11 c11mblo, ~" incn!mcntnrfan lo,; 

npuyoH fí1\11t1ctrrt,!i n lo~ ;lroducttlft•1;. Ifi 

!los ue1nanan deupu6s de <¡ut• la Sf.COl1 anunciara que "no llC<'ptnrfa presio

nen de lnbricnntcN ni productoreu pdrn autoriznr nuevos Incrementos de precios 

en artículos de coni;umo h~istcou, 17 t•l 2 de lt~u,;tn st~ lnf(lrm.:1 un aumento de 

100% en rl precio de ¡,. r0rtilla, acoopa~ado de otroH que fluctuaron entre el 

30% y el 100% un los precios del pan, rombuHtlblcs y energ{n elictrlca. 

El comunicado oficial de la S~COH que juscif ica estos aumentos coloca a 

"la crlsiH econ6mica mundlnl caracterizada por receuión, lnflaci6n, desempleo, 

altas tasRH de lnterls y la consecuente diHmlnuci6n en la demanda y baja de 

precios de la nwyur parte de la,; m;1teri<rn primas que poduce nuestro país, [co

mo! la causa !undamenral de los problemas t lnancieros que confrontamos. Esta 

situaci6n -se agrega-, aunada a lus compromisos que el gobierno federal se 

14 Uno miís Unu, 24-may-1982, p. l y lfl 
15 Excélslor, 29-may-1982, p. 5-A 
lb Uno más lino, 26-may-1982, p. 1 y lll. Véase c6ruo estos datos no coinciden 

con la informnci6n proporciunnda por la CONASUPO y por la Alianza Nacional 
du Pr0ducrorea de Tortillas y de Maea de Nixtamal. Cuadro I 4 al final de 
este capítulo. 

17 ldtw; 20-jul-198~. p. 8 
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pi;u~tt~Ó, dentro dt~ llf1 ·•qHHP.<11 1 ;1nl~~raml\ r\p inVcl'~if"1ne~ tt!OdicntCS a d.1r OCUpH

("ÍÓt; a una Hlt.t ;1r•·púr,·i;>;1 dt la !~wrz.:t dt• tral~:.tju ~·al .1proveclulmienu' raclo

n:i1 de ~ius recur•H1~;, hcicen nt•1-,~~ .. 1rio cpn~, rntrt> nt r11~1 mcd!dus, •~tos -

"Till rcdu¡,:·ri6n i"-' basa, ~·1 ">U VPZ, en t•l iJc~re:t.o dt• AjuntP n ln Pnlfttcn 

l:co11ó1d ui Je l ;• l de abrl l '~" l '181, 18 en d 1~u11 i s" e,;tnh Ieee la intcnc ii\n de 

reó11dr 1d )\llNto ¡níbl.ic" en Hl global y rccnudar 150 mll mll lone!l de pesos, 

p0r la vfn del inrrrrncntv en precian y t~lrlt.~5 . 

"l.a 8ituac1ón i'Cün61:1lt<1 -c<111t!nÚil- hHct: \naplil.:ilhlc la apllcacJón de 

¡,.,, dl!;t!ntHfl mt'dftla,, ilt•I d.,,.·rct" d.., r"ÍHencL1 [;rnr tanto! Ja poUtica de pr!;. 

Llu~ d~h~ nlanlar Jn produccf6n y In invers!Sn parn evitar el cncnrecimicnto -

cR¡1c<:tJlntivo que Hlirgc de 1:1 cs~a11ci y Kllr¿lnttlnr niveles de precios \ustos al 

cotHH1mt<lor. l.n p~d{r.icn de pn•l·io!' y tariL1ti t:·.tii •Jri .. •ntHda por loft t~rltcrios 

de "''';to-prcc!o-ut!lld:id rclloru1hle, l'I permitiendo HÓlo los •.Joa:tinMtrlc"-b> 

....,..ur10., ,..... • .,... ~ rcl«i6oo p.-edos·ululn. 

Paru el c1~;0 part 1cular dL' ln tortt l L~. He itlce que Hu incremento !H.! 

ft111Jnm(,O(ll "<'ll 1:1 dupl !caclón dd pr~cln di! garantf:1 1!cl wih: que de 45.50 pe

sos 111 tonelada, t•n 1980, p1i:;Ó, <'tl [Q81, .i Hll50 111 t0nelndn. Ademlis del pre-

cio de ~~1rantLl :1uro:ent<iro11 todo~¡ lon co~no1; indu~ttrlalc!t, taleH como ltt mano 

de o\Jra. que t•n el misr.:o l.:lpso ~•ubi6 de lld a ifl/4 pc!an: <liariof.i. Al tl(l aumcn-

tar<H! lotl prc~ios dt' lll tort!l ln, los !!lllyorcH coutoa fueron absorbldon por 

cuuntioso!:i Hubsidio!;, qut.' ~n1 t·I mitituo (H~rfndo de tiempo (t1ic) p11saron de 8 mil 

mill<>1ll'8 ;¡ 23 mil L'7 r.iillon"s de peiws .rnual1!!;. !lasta el Jf¡¡ de hoy, el kll~ 

gramo de m11fz, que en el mercado llbrc t lene un predo entre 10 y 11 pesos, sc 

18 Uccrcto mediante cl cual dispone el Ejecutivo Federal reducir en lres pun
tos porccntualen ~omo proporción del producto intcrn" bruto, el déficit fi 
mmciero global del ,;ector público. En su artfculo lo. dice: El Bjecuti: 
va Federal C<lnsidcra que ,,¡ déficit global del sector público deberá redu
cirs1.~ t!ll tres pu11t1~s porccutualcti como proporción del producto interno hr~ 
to reHpecto del uivcl all:anzado t~n 1981. De e.stn i:ianera, se iniciará un 
proceso Je reducci6n de es!il rclacl6n, o efecto de que el desequilibrio Je 
las finanzns públicos no sea un impedJmcnto para que México alcance la es
tabilidad que requiere. Secretaría de Gotwrnación, Diario Offcfal, 2t-abr-82. 

19 Véase c¡ue Btl utiliza "1 mismo término de la J.ey tiobre Atribuciones del Ej~ 

cutlvo Federal en K;1ter!11 Económica (l.SA!TME). 

11 
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cotahn f.'l1t1·eg.1ndo ,1 nÓlo un f'""º a l.1 industrl.1 ¡J,. ¡,, r. .. 1.,.1 y la tortl lln parn 

que Ja lnrtlJ\;¡ y:1 r·rnccsad11, f.C vendí~nl al piÍbifc<> :¡ '>,~(l pesns el kllo¡\rnmo 

en promedl0 nncional. 

"lle no hllbcrse ilUtor Izado I! l º"''v" prcc In, Pn lo sucesivo tendría que 

entrcgurne el r.ia!z, ,¡Jn e.URO al;:uw' a los molineros y, adeciiia, pa¡\nrles pnrn 

que lo trnnr.iorrn.H:rn en masn y tortU la. No obnt.mte ¡,\ nuevo precio de 11 P!:_ 

son el kilogramo de tortilla, el Kstndo neKulrri subuidlílndo con 4 pesos cada -

kllogrnma en apoyo de la11 cl4RCR populnr~&. 1' io 

E:t así cotnn (•l inc:rl"m.cnto , .. n el pretio di.\ la tortilla !H' uhica en el 

primer oh Jet lvn d<·l l'il<¡ll<'f•.• d<! Ajur;tP .i l.1 hil fci,:a Eo:oniir.1lc.1: dl .. 1 ..... 1r ol g6s• 

to est.aul, "" ""le i:a~u _. I• YÍ• d. I• r...t..::cl.ln • lm. • ..i..ldios,. '""'precios del wh 

!*'• h •lmoncUn do l<><'tlll•. 

Sittiult•Í1h!nmt~nte a l'!lt«-~ 11}uN-tt~ un el precio de 111 tortilln., se dJÍ n cono 

ccr «l l'ro~rnm11 de ~\>mento par11 111 Ind11,:trl:1 Productora de H;1sn y dL' Tot'tillnu 

de Mar~~. con el cual Hl' prPtende nmd11 rntz'1r nl ~H~ctor ou•dlnnte la clt.•vación de 

1011 nl•1cl1.-r. de t•l lrlrnclu, y re<luclr al rnlí:dmo lofi precios de lo" ¡1rod11ctou blí 

sicot-i a trnvt:u del tiempo mediJJnle 1.:1 ul,!c.:Jción cx .. 1cta de li1s plantaH de pro -

ducción fundm:ientu!tncnt~. Lo11 upoyon que otor¡;n el gobl.,rno federal con estl! 

proycL'lo, con"!Ht<'n ;,n un 20 y 801. de cr~dlto 1 !Hnl por ta Y,<•neración de nue

VoK empleos, estfruulos en ln adqulnlc!ón d• mnqulnarfn y equipos de fabrica- -

ción nucionnl, <tu{ como ln nyuiln del Entado en el abasto de materias prlrn.,s.21 

El 20 de agosto, el gobierno federal prorroga por seMunda ocae16n la vi 

gencln del dt•crcto de control de precios ,1 lou 5000 nrtfrulos de 47 ra!'lllS in

dustrlnlcs, ;1mplliínJ,>lo hastn el 31 de Jlcie<1brc del mlBm" arin porque, se di

ce, "la Hituudón actual ilel p11[i; exige adoptar mcdiduo que eviten el deterlo-

ro del salariu, v C•.Jl!w 1:onsccuencia de incrcmentn~• inJustlficadon en los pre -

dos de !ns an fct1!os ,;u jetos 11 la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Fede -

rul en Hnterin Económica". Z2 

20 Uno más Uno, )-ago-1982, p. 11 (subrayados nuestros). 
21 El Dfn, 3-ago-1982, p. 11 
22 Uno más Uno, 21-ago-1982, p. 1 y 8 
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'f;¡mhién t•} ?O de ;tf:·J~~tft S•~ ordena la di~;1.."Jltu:l1)n y l lquid~1ción de 1;1 

1 "t!:\t\!~~. •tf;ignii~1íh'f-lt.~ sut.;. ?urh~i····ncs a la ~Ecnn jH)f r.!1.•1!i;:~ de su Direc:ci6n Gt.11ll1rnl 

de 1 t\1Jrdin.1ción Cnmercinl. dt•¡Hn1dtf!1Hc de la Suh~errf~tnrfa de R!'gulnclón y 

Ab11st.1. Con ello, ia St:COM se .1djudlca J.1 ¡,1cult.1d d<' aucorlznr ln insraJa

C'ii'in de molinos de nix!'nt?;il y tort!l!crf.is, d.: r(>¡;iHrrar cmnbtos de domicil.fo, 

de cnntrolar ln rnrn~ldad dr producrl6n de IPA estahlcr!mientos, y de dlctnml

nnr ~! monto Je loa dotaciones de mn(z aubsidiadn que CONASUPO les entrega. 

El 13 tle novlrmhre se •liupone, medL111te decreto, que el mah y sus hnr.!. 

nas producidas en el pnf• ~~nn prlnrlr•rin~ente dcs!'lnadas nl conHumo aliment! 

1 fo humano, ¡)Jcmfi'fi, ~W .ntlti)rita ~t 1:1 $ECO~ p;lr:t fmpnner ~JeVL•rns St10CiOllCS ii1 

quictlt'f: ut Llicen c;;tc ~•li:1"1t.~ntt> hacin otros tincs,. En el documento se indica -

que e~ de inceré:; púhlin~ q1.1fl ln"S re"'ultndo~ tl~ 1~1!> cn~a-rhas du maíz, rh) S(~nn 

J~svirtuados de los ohjetívoH d~ nulos11flcicnci~ allmcntaria qt1e se ha impt1es

to el ~obicrno de 1.1 ll<>pÚHic.1. 2J 

El 10 d• novieabrc du 1982 -6ltimo mes dul Hcxcnlo de Josf Lópcz Portl-

llo- el gohi~rno rr.c.!xicanl1 firma. con él rat\gu Je convenio, la i.:.1rta de intcn -

ción con el fondo Monetario lntc1·n11c!onnl (Fl'll) por L1 cual el pnfs puede ditl

por1~r de Ull ap,,yo it11a11ci~rc> por 3840 mill(>f1~~ Jr ,¡~Jares, se abren laH puer -

tas para renegoclar la deuda externa y ae uhtlcncn nuevos crfditoa; todo den -

tro d~ un Pro~rnmn de Ajuste Económico-financiero que, tle hecho, fija los 

1 inc¡¡mientos de un proRraoi.1 d(• acci<Ín ¡rnrn el próximo gobierno. 

El Programa de Ajusre ~onticnc, en lo Kenernl, directrices de acción P! 

ra rac1onallzar ol gusto del sector pGblico, para estnblcccr nuevos precios y 

tarifi1s a los bienus y servicios que prtiporcionan las empresas parnestatales , 

para sanear las finanzas pGblicas, parn aplicar reformas fiscales, y para for

talecer el papel rector del Estado dentro del imbito de la economía mixta. 24 

Ta1Ubién en noviembre se diín a conocer loa rcsul tados del Programa Naci~ 

na! Agropecuario 1982, con una cosecha inferior (25 millones de toneladas en -

los diez cultivos biísicos) a la obtenida en 1981; la pérdida de la autosufl 

ciencia en maíz (se obtuvieron 12 millones 215 mil toneladas); y la necesidad 

23 Secretada de Gobernación, Dhrlo Oflchl, l.3-nov-1982 
24 Excélsior, ll-nov-1982, p. 1 
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A pc"ar de ello,.,¡ secreLJr!o 1.k Coc;crcio, Jor¡;c de 111 Ve¡;n IJomínRuez, 

dccl11r11 que el pióximo p,obi.,,·no podrá dl>1pon1'r de suftdcnte capa<:!dad dü t:111-

niohr,a 11 pAra nctu.'\r con lthcrtil<l 11 .1nte lo;.; problcrnns qu(l se ,1vec:innn, ya que 

contar& con reservas Je al1m~;1ta~; p0r alrededor de 8 millones de toneladas. 

Agrc~~. por otr1i purtc. &(tt~ lt'~ incr~mer1tos de precios 11utoriz11rlos dt1rn1tte el 

sexení.n, fueron ptlra oturKar m.-lr¡.:;c1u•.s dt~ uti11.dod 0:1 empresa~; 'JllC a~;cgunrn t!l -

aba&t0 de los hJeneR y serviri1>s necc~.irios, y p~ra permitir la gcncraci6n de 

fucntefi de em¡lleo. ~~ 

J. l.4 La Otra C11r11 de In Moneda: !.os l'roductores ------·------·-"·-""'--···-

l.;1 poalción del ~ector pr!v.11!0 r.i.1nlíettt.índo1rn contra toda política de 

control J., prcc.ios iw rcflcjn darnment.e en su discurso, hecho que no sólo uti 

11 za como f or!llll de p rculón p11 rn l¡¡s a ce ionc!l del gob terno, u ino tamb lén como -

justlffraci<ín de nctON concretos: •;loJ11d11nes, nltcrncinneR o rcetfc¡uetnclón -

de prcclou y condicJonanlento de venta. 

lmnedi11turoentc después de d.-crctarnc el control de precio,; 11 m.'is de 

5000 Jrtfculou el 24 de febrero, Re realiza un ncuer<lo entre la Cimara Nacio

nal de Co:1crcio (CAt\ACO) y la St:COl1, a travéu dlll cual el sector privado se 

compromete a cultHervar dl1rancc lus tres rncHC5 del tlecrcto los precioH vigentes 

y el hl'l·tor público a 11 autoriLar la clevarlSn de sus tnrifah cuando sean just.! 

ficadll!i, y sóln lu c~tr1ctawentc neccsario 11
• 26 

La .intensa Cillnpaiia de vigilancia de la s~:coM durante la última quincena 

de febrero, provoca la clausura de numeroaos eatableclmicnros, y la respuesta 

del sector privado, callficandu dichas acciones como "cacer{a de brujas" que 

no resuelven los motivos que provocaron la inflaci6n. 27 Se trata, en general, 

de un periodo <le reacciones empresariales para liberar precios, y de concesio

nes del Estado en rubros como los esc[mulo& fiscales y financieros para redu -

25 Uno más Uno, 26-nov-1982, p. 9 
26 Exc6lsior, 27~feb-1982; p. 1 
27 El Heraldo de México, 28-feb-1982, p. l 
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tdnte :¡ue de ,1cucrd{I a1 ~u~ti.ritíldo dr.•c.rcto .. h~l "'!.~ <.h~ fehrcro, l1.1s incrementos 

h,~ln ptuHlcn !"!er de u:1 LO: e; 1t!EJ r~'ÍY.lmo, ,~n aquf.'llntt hl~nen donde se compruebe ·· 

quL• ~~f('ct ivnr.:entl) prPcr~:,~. ;--0~11ue s:u1" in!>tlmC'H tit~nt!n un ttlto porcl1 nt.1j('. d(~ pr~ 

;·hit·ncj."\ ,~xtr.in_i('r;:t. ,;:,...:; 

en..-......,. lel ~01drfón de lnR r.r11f!des ctlpulaH i:n:xprt'!Hnri.alcs pu!!dc rer,~ 

ir.ir!;!! t•n llH; paL1hnts dl' dr•·.; t'.h; ·~UH dirigrntt•s! ¡;.1iuntt'O'.lt1 ~1 pre~idcntl' de ta 

rrt· d1· nc~ocidr,i o ron t•l ~~:1~;J1fn de giro de ;"JLH.:hc111 cn:'!lercfnnte~ si se prorrogn 

,.,J t:nntrnl dt~ pre1..·!os; .:~9 el µrc~ddcntt) J(• ln Confed(•n1c.ión de Ciím.aras Nacio-

n~lr• de Co~ercio (CONCASACO), Emllla Goicu~h~n 1ullcltn del ejecutivo federal 

"'º fllt••P.'cn~tón pllra ;~1·~r11ntízat 1llityor .-ah:l!'>t.O d(l produ.ctuH básico~. c11.'dfantc fn 

l't!tltfvn:; fiHCíilcn al comercin. ~ioil:trtHi J. !os que rccihc ln induotrin, y la 

;1•!\'l..'tJo~· i0n Jcl m.aíú> jur!dit.1.} ~U(~ lo~ t {ge. Hl 

l'nr lo qu<' rc1;pectR ;i los lnduutrlnles de ln mnsn y ln tortilla, y en 

h;1sc a los prohlemns qu~ .1írontan, liHtos ¡1rrslonan pnrn obtener un incremento 

~u ~l precio de ~stus productos, pero ante la negativa du la SECOH paro dar 

«umpl lmlcnto a est•l dcmnndn, tort 11 lcrfas de 17 t•stndos •le l pnfs sus¡H'tulen sus 

actividades el 12 d<' L'kl\'o, •·n "ctltud de inc·onformldnd por el bajo prnclo del 

producto y por el insuficiente obasteclmiento de grnnu por parte de la 

CONASUPO. Como rC':H1 l u1do dt~ esti1n presiont•s, se e f ce uían reuniones entre re-

prcsent<mtcs de ta Industria ton 1 Uer;1 y de la SECO.'!, para determinar los npE_ 

yos financieros indlspens"b!ds para ~antener la produccl6n adecuada de este 

alime11to. Es tlecir, Q\I~ para contrarcutnr ln negativa de aumc11to, se decide 

.1nipliar los apoyos financieros para no afectar el consumo popular por una par

te y, por la otra, pura lograr la subsistencia de la Industria. 

La declsi6n del 29 de mavo de aumentar el subsidio a la produccl6n de 

tortilla, mediance la reduccl6n de 500 pesos en el precio de la tonelada de 

maíz que distribuye CO~ASrPO, no resulta suficiente para los industriales de -

28 Excllsior, 5-mar-1982, p. 5 
29 ldell, 12-jun-1982, p. 4 
30 Id•, 17-jun-1982, p. l v 9 
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}¡j :~:<1:•a ·: 1.1 t;irtílltt. r.n c:"t'~ ~.cr:lidd. l.ts p<t111hr.rt:i dt~ ~fo.r.arto Palonura, di

rigt!ntl~ dt• la t\Hot.:1acit.3n d1.~ t'íiJ:iud;itf::~ d,• x.1~.i y Tortilla, ~intt~ c~a;1 mc<lidu son 

cltlratt: "no noH hcrH:f iciarii pr/Ícl lctrna•ntt! ·~n nntla. Debe t~ntcndenh! esli:l t:dtuu 

ción crnr.u cr!ticn v :1nguntios.J. pnrn ntw~arn tnduutria. tas autoridnJc:-; deben 

ront1uunr t!studl.:1ndo el incrr..•r:;cnt(1 út:l pn~ci.o <le In tortilla tomnndo c.n consi.

dcr;:H~ión incn.n~entn"' 1111 co.stnh de prod1p:,_ 1ón ;· sall1r1ns 1 porque el nuevo sub.si 

dio no alc.1in~;1 ni para 1.:uhrt.r t!l ~Hu~ldn dt? lon trah;ljildon.·s. E!aa situación -

Secr~rurr~ du Patrimonio y fo~rnto lnJustrlal que nunca colabor6 con nuestra -

iwhtstrin. en io;; últitnoR año~. u 31 

(.os mecania~oa alternos utilizadtJS para obtener cHtos lt1crumuntoH, so11 

la viulaci61\ dl ¡1rc~io t>{iclal f la ~ilt~rilC!~n dut peso ~n la entrega de c~tc 

producto. 

3.1.~ !A rlcci6n del Control de Preclo6 

El conjunto de acciones del gobierno federal para lntentor controlnr o 

detener el alzn de alguno:; producto~¡. fundument.almcntc de loH hilslcos, nus 

mut. .. tttnrn 'H' otro contexto que el control ot iel11l resultó miÍ6 formal que real , 

pu...,.s ,turante t:il 1.1pno cstudL:tdo no :16!0 :.;e elevaron los precios de mereanc[ns 

sujetns ;t control. sino que, inclu!;i..:.f, se ~1utorizarun oficialMcntc esos pre -

clo8, hecho al que nu Bon ajenns las prictican de acapnramicnto y cspeculnci6n 

A pesar de las acciones de la SECOM para revertir las eHcalndas de pre

~ioR y las acciones de especulaci6n y ocultamiento, los precios registran cona 

tantes alzas e11 todo el aiio, ademiís, las irregularldadtrn en la comerclalizn- -

cl6n de productos bisicos persisten principalmente en huevo, aceite comestl- -

ble, leche y tortillas, segdn lo seiiala el propio Instituto Nacional del Consu 

midor. 32 

Jl •-. 29-may-1982, p. 5 
32 Uno más Un~, 29-may-1982, p. 11 
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En \o!; treH me,;es 4u" c11rrc'" dd ¿,\ de febrero al 15 de junio, la SECml 

rLHHHn.1 2~)1,g ci;t.tblc(.imlcnc1.>;.; cor.iC'rt:ialc~ t! impone rr:ultas por más de 100 Mi

llones Je pesos. A1lcmás, iitH in: rdcdnnc,; cometidas se registran en su mayo

r(n en In cor.icrclnllz~ci6n Jp producto• dllmcnticloH ~ujetos a control ofi

cin!. 33 !Je las 80 mil qucj.w que mensu.1lc.Juntc reclbe lil Procuraduría Federal 

del Consumidor, t•t 701 ~e conccntr;1 en L1 alternción de pri!cios, ocultnmi.cnto 

y condicionanlet1to e11 ln vet1t¡1 ,lu ~1lio~nt0•¡ básicos. _}4 

lle¡¡pué~ de1 aum.,nto concedido .1 v11rln!• productoH el :! de 11go11to, y en

tre los que se encontraba Ja tnrtill.1, i.1 SECOM ndv!rrte que uhor:1 ,;{, "se 

eJcrcetli un c~a rii.. .. to 1~ontról th· pr•:cios pPr medio de ncclones coordlundus de -

la pro¡,in c!t~r1e11d~r1,~i:1 con inRpt•i't11res el•~ !.1 ProctJrndur{¿¡ federal del Co11st1mi -

dor. a fin de t•\•!t~1t 1t.·tlquHt.u:!orks tniu~t1itc~Hias, y viol.icfo1ws .t luH prl~ -

cios of1cinlcu; 11
• J:i Sin emhno~n, v:t para e~•f!' tnomcntn lit Procuradurfa Federal 

(icl t:onsumidor y el lnntltut1.1 Nacivnnl <l~l Co11st1midor detectan rctiqt1et¡1cio11es 

1111Hdv:is de productofi ulloent!t:lufi, tdn qu" HUccdn todavfa el !mpilctu fuerte de 

loli ,1ut1L·1Jt<ls decret.1doh. )f. El incrcm<•nto <¡uc alcnnzun lor. productos biír.icos 

:llimc11tlduH tl'ba;;a, incluso, el nivel anual <lel índice nacional de precios al 

consumidor dd 19H2 que alcanza un 98.8%; la tortilla rcgiutra en el afio on in

crl!mcnto J,• 100%, y lo» salario,; uno del 73.9% (véa1rn cu1ulrn * 5). 

La disparidad entre los prccl<>S y los snlnrlos, por una parte, asf coMo 

la supernc!5n del nivel lnflaclonnrio general de los alimentos de consumo gen! 

ralh:ado, por la otrn, nos 11111estran lo infructuoso de las medidas g11bernament~ 

les pnrn v,;1ra11tizar Jos alimentos básicos a las grnndes mayorías. 

Ante la cafda del poder adquisitivo del salario, y la ampllaci5n de la 

brecha entre el precio de un kilogramo de tortilla y el salario mínimo (v~asc 

cuadro # 6), las acciones de protecci6n al poder adquisitivo se convierten en 

meros escaparates. En un a~o en que la SECOM clausura alrededor de 14 mil es

tablecimientos que violaron precios oficiales o especularon con la mercancía , 

capeando multas por más de 647 millones 986 mil pesos, 37 se hizo patente que 

33 ·-· !6-jun-1':182, '" 9 
)/4 ·-· lb-jul-1982, p. 9 
JS ....... OJ-ago-1982, p. 1 
36 ·-· 04-ago-1982, p. 1 
'.17 ....... 25-nov-1982, p. 10 
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el ?:wcnnismo de control <le precios f~voreclr, r.di~ la tendenci.n nl nlza, dehido 

<l 1~ intcnsifica1·f~r1 de ln espPculnrt5r1 f'or el se~t0r 1:orncrcio, y subordinnndo 

1,,s precio~ a la~ ft1~rzns del nercado. 

Podemos rnnsldcrar que )3 in•licacta d• las medidas para intentar con

t~<>lar los prH!o,; v J;i ln~uflr.!e.nrL1 de l;i SECOH p.1rn vigilar el nercado, ad!:. 

r.ás de la h0Hll.lld,1d del co:ocrcio org.rnlzado, const iluyt~ron el pnnor11m11 que se 

tr;1du.l<l en it1crementi>s a aliccnto~ bi1.iCuti ,Jel ordci1 dul 30 al 2001, en vlola

cion"" por m.f;:; de :,4: .1 los precio>< <'sl11hl.,c:lJos, ;- ,1 un1t ¡:ran anarc¡uLi t?n el 

pruc~o;o de cor.a-rci.'111z,1c:ión. 
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3.2 ~f.DlDAS INICIALES DE GOBIERNO 

3.2.1 La Liberación de Precios (1983) 

f.n los 1ílti111os meses de r.iandnto gubernn!:lcnt¡¡J ,¡., José López Portillo se 

establecen las prcmlnas r,eneraleo que lllllrcaríin el rncbo dt• las 11cciones econó

mlrnfi y soclnles del nuevo gobierno. El lrgadn !~r•=port!llista no se reflere 

a la slp,nlflcnclón optlmlstn del tér-..lno; no i!ludP n In continuidad prnRrnmñtl 

ca ni .1 la npl!r.1clón de In" preceptos ron•1tlt1td,,n,1le'1, tampoco a ]ns seMeJn!; 

~ll!l en la po l ft lr.1 soc! a 1 v cron6mlrn. 

Por L·l contrnrlo, en t•ste ,~ontt·xto 1.~I ?t.;11~1í1h' t1:infi(!rt? la parte mihi 

y,rl•; de "" ~i¡;nlf!c11clón: el !~oblerno qur lnlcln t~n l'lil~ recibe como ltlgndo In 

mlm:ll1 correlación de fuerzan potfticas y soclale•: con la que finalizó el régi-

u.;t~n tu1Leriot. corrclac.tón en donde la burgucsL1 n.1~1onal e internacional con

t lnúan l'><lrcando In pi111t11 con Ja cuapliddad de lo" g11blcrnos que se suceden e!!_ 

J,1 !:iC 1 ti niiou ~ 

F.n la 1011111 de pot1cHiÓ11 de Miguel de la M,1,!rld, se dá a conocer c.I !'ro -

¡;ran.1 Inmediato de Reorderuición f.conóa!cn (l'!Rt:) rnn diez lineamientos pnra 

l;1s acciones gubern;uncntales durnnte In primer.1 etapa del sexenio, en los que 

,;e hacen patentes los puntos lncluldos eu el Programa de Ajuste Económico-Fi -

nanciero concertado un l!leH anterior con el fondo Monetario Internacional. 

KencionalDOY a continuación dos puntos de \o,; once incluidos en el PIRE: 

Se disainuirá el crecimiento del gasto público. Se propondrá un pr! 

supuesto austero con ajuste estricto a los recursos financieros disponibles, -

que preserve los servicios públicos al nivel indispensable, conserve la prior.!_ 

dad necesaria a programas de operación e lnvei-sión prioritaria, atienda al cum 

plimiento de los pagos de la deuda contraída y contenga el crecimiento del ga~ 

to corriente para aumentar el ahorro público. 

Se protegerá y estimularán los programas de producción, importación 

y distribución de aliaentos básicos para la alimentación del pueblo. Se comba 
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tir~ ln (·s¡1rct1laci6n e11 -~ste sector. Se ~t!<1rar6 y racion~liznr~ la interven

ción del fqt;1<lo en l;\ pr<lducci6n, t•I pn>cc,;arn.!ento, dlstrlhución y consumo de 

ln nllmcntncl~n populnr, para que loR recur~os utilliados beneficien realmente 

n los nectnres que sé desen proteger. 16 

El l'J de diciembre r.e public~n 1•n ~1 diario oficial algunas reformas 11 

ln Ley Urf!,iínica de In Adminlstr<ición Públ lea redernl, con las que se reestruc

rur11 a !;1 !iccrct11r[a de ComcHÍO (SECO~:¡ pnrn que absorb11 la actividad indus -

trlnl que corréapondia a la Secretar!n 1\~ l':itrimonlo y Fomento lnduHtrinl y "~ 

quiera, ~on el lo, 1.1 den<)mlnnción d!! S<.'cret11rfn de Col'!erc:lo y Fomento Indus- -

trl11l (SECOFIN). Con estn ioedida 'ª' ht<·nt-1 revertir 1'1 tendenc111 de 111 nnti-

p,tw ·a·eretarf.1 .1 conv(~rtin;l• t~n un;¡ simplt• 11 fij:ldortt" de prcrio!4, y ~e lt~ otor 

gu la fu11t.:iú11 J,~1 foetenlu .1 l:1 .indut:trt.:r. 

Tm::hién en dlr.icmhre, priI:l«r r.ie,; thd ¡;<>hlerno de Higucl di· In Hadrid 

culmina el cil'rre de lns oflclnan dt•l Slstem.1 Alimentarlo Mexicano (SAM) en to 

d11 Ja llepúhllca, con lo cunl se lerrnlnil de rnjo con la ,•strntegia 11llment11rin 

del NC><l!nio anterior. Asimismo, en una Jnid11t !va presldenct11l envladn n In 

Ciímarn de l>iput11dou para realizar algutrnH reformas fiscales, el Ejecutivo Fed.!:_ 

rnl prctl'nde grnvar con el impuesto al valor agregado (!VA) algunos alimentos 

del paquete de c0111iur.m populnr, entre 1•ll11" L1 tortilln; sin embaq10 0 l'll estn 

instancln se rclorm;i ln iniciativa :1mplla1:do el número de allmcntos de la ca

nasta básica m1 gravndos con did10 ln1pucsto. Los artfculos que p<.'rmanecen al 

margen del !VA son: derivados de la leche, tortillas de maíz y trigo, pan en -

todas sus presentaclone.i, pastas parn sopas, mantecas vegetales y animales y 

café. 39 

El 10 de diciembre se dá n conocer, como parte de un "Pacto de Solidari 

dad Se.e ia l" entre lo~ sectores púb lle o, privado y soc:!n l, el Programa para la 

Producción, Abast<> y Control dc.1 P11r¡11Pte lliísico de Consumo Popular, con el que 

se busca la reordenación del aparato productivo y distributivo nncional, la 

aplicación de precios decrecientes en relación al salario, la reorientnción de 

h&bitos de consumo y el establecimiento de subsidios transparentes y selecti -

vos. 

38 Uno más Uno, 2-dic-1982, p. 1 
39 ,..._ 23-dic-1982, p. 1 y 7 



) 

116/ 

Por m<:d!t1 de eate pro~rnmn, el gobierno fedenl se compromete a impulsar 

In produccl6n, comerclaliznci6n, f lnnnclnmlento y conRumo del paquete; los 

__._ ,..,,, .... (productivos y <llstrlbut!vos), a producir y vender los nrt!cu

los del paquete 11 lo" precios convenidos, a pcrn!tlr que las autoridadeR real! 

cen las acciones de control pertinentes y a participar activamente en las cam

pai\nH d~ rcordcna::ilento de lo!! hábitoH de consumo social; el _. ..-l•l a or 

gnnizarec como conoumidores para participar en la vlMllancia, nhnsto y control 

dt' pr~cins de lof; producto~. ils( como en l.:.tti ac.::l.oncs dtJ uricnta1..~iún ltl cont:tu

mldor. 1•0 

El Paquete Bfisico de Consumo Populnr incluye 300 productos que quedan -

bajo al r¡Klmen de control de precios; por consiguiente, de los 5000 nrt!culos 

c¡111! d11r11nte 1982 pert:".1necieron for:nalccnte su.Jetan al control de su precio, 

2500 ne sujetnn al régimen de ln oferta y la demanda pnrn alentar el desarro -

llo en la industria y en el campo de acuerdo a costos reales de producci6n, en 

~200 se eat11b!ccr. un seguimiento flexible parn evitar práctican eepeculntivns, 

y sólo 300 cnnserv~n al control en su precio. 41 

1\ part Ir Je cntónces todas las acciones de abneto, comercializnci6n y 

precios, tlen"n como mnrco el citado progrnmn. 

En enero Je 1983 el gobierno feJernl y el Congreso del Trabajo, acuer -

dan la instrumentación de un plan de nbaatcclmlento a las tiendas sindicales y 

la crenci6n de otras 120 tiendas en todo el país. Por su parte, la CONASUPO -

implementa un nuevo mecanismo de abasto, mediante el cual, y a solicitud expr! 

sa de cada familia, se entrega un pedido consolidado surtido por IMPECSA. 

El 2 de febrero de 1983, Integrantes de los sectores pGblico, privado y 

social, instalan la Comisión para la Ejecuc16n y Seguimiento del Programa de -

Producci6n, Abasto y Control del Paquete Hisico de Consumo Popular, con el ob

jetivo de traducir en programas específicos para In producci6n de cada una de 

las 17 ramas comprendidas en dicho programa, y desprender de ellos las concer

taciones Individuales con comerciantes de estas líneas. 42 

1,0 JNCO, "Paquete llásico: precioti controlados para proteger el salario" en , 
lnh" •• C..-1..,., n. n, marzo-1983, p. 8-9 

41 Excélsior, 30-dic-1982, p. 1 
42 Uno más Uno, 2-feb-1983, p. 8 
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Por au parte, el Estado comienza a otorgar los eat[rnulos flacales, trl

hutnrlos, financiero& y L~cnlcos parn la producción, di9trlbuci6n, comerclnll

zaclón y conimmo, a los industriales y comerciantes que participirn en dicho 

progrnma, como por ejemplo, los l~ mll millones de paaoR puestos a HU disposi

ción con tasni; de Interés preterencial 11 través de FOPROBA, y los flnanclamlc!l 

toa otorgados por J¡¡ hancn, sólo condicionados por el nivel de captación mone

larln. 1
' l 

De acuerdo il 1 Prograi:nn de l'roducc!Ón, Abnato y Control del Paquete Bás.!_ 

co de Conaumo Popular, los productores y diatrlbuidores se obligan, n cambio -

de estos ClltÍmulos, a producir y dlatribulr volúmenei; suficientes del Paquete 

l!ás ico de Conuumo Popu l.H, n prec lo!! que re lncl.onudou con el :;n la rio mínimo, -

•nt4ngan o lncr-un el poder ...sq..hltt"" del ularlo alnh10, 

Tamb!i?n como parte dd mlltlclt.1<h1 prngrar1><1, tic pone en oper11clón, en 

enero de 198), un Prn¡;rnM lntcn,.lvo <le ln,.pccción y Vlgll.1ncl•1 en todo el 

pnfu, a fin de evitar uu111Cntos .!njtwtlt lcnd<rn en los precios de los productos 

sujetos 11 control oficial y la prnlif.,rnc!Sn de priícticns cn.,,erc!aien cspccul!! 

tlvas. Adcauíu, 11c Tl!fucrz .. 1 lil coordlnnclcín cntn• 111 Procuraduría federal del 

Consumidor, el lnntituto Nacional del Conaumldor, lao Direccioneu Generales de 

Precios, de lnopección y Vlgilan~la, y las delegaciones federaleu de la 

SECOt'IN; y también se Inicia una caíapañ11 de difusión de loR productos sujetos 

a control. 114 

Pero al mismo tiempo, el gobierno federal comienza 11 dar un giro en es

ta actividad: al reconocer que carece de In capacidad suficiente para efectuar 

unn vigilancl11 adecuda de los controles de precios, y para evitar abusos, esp_! 

culación y ocultamiento, comlentn n promover lntennivamente la organización de 

los consumidores. 4 5 Ello se eitplica ui considernmo11 <¡ue la SECO FIN so lamen te 

cuenta con 414 inspectores para vigilar mis de un millón 500 mil empresas co

merciales en todo el país, y la Procurilduda f"ederal del Consumidor con 44 ve

rificadores para toda el área metropolitana y el Distrito Federal, insuficien

ci11 que provoca la promoción de comit!s de autogestión y vigilancia al comer -

cio. '•6 

43 ldell, 30-abr-1983, p. 9 
44 El Sol de H!xico, 02-ene-1983, p. 1 
45 ldell, 16-ene-1983, p. l 
46 Uno más Uno, 08-mar-19ll3, p. 1 y 11 
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El 14 du febrero HP tnstnln el foru Je Consulta euhru Hodernlzncl6n Co-

mcrci,11 y Abasto Popular QlW d~1' lugnr. en junio, al pro~rnm.1 del mismo nnmhrc 

parn Rnrnntizar ld con6olldaci6n de la oferta y promover y nmpllnr el pa~uete 

h~~tcn, n modo de a~egurdr el acccHo popular a un nG~·~ro ~nda ver ~1yur de bi~ 

OPH Je consumo Run~rali1ndo, medinnte la rcdt1~ci~n di~ l;1 hrect1u cntr~ 1~1 pro -

ducción y el consumn, t'l nhntimiento dL! lo.4 coHtos de comcrciali::.ncl6n, el 

ln~.ro de una m!!.Jor retribuLhín pnra el productor JI r<·ct<' y pr~clos miís bajos -

para el con~umidor. 47 

Como ¡>nrte del Prov,nuna pnra la l'roducctón, AbaHto y Control del Paque

U! B,í~•i~·n d11 Consut".ln Pllpulnr, el 14 de :r.a1·zo se .:1nuncill el Programa de Fom1~nlu 

lntegrill J la lndu,u!;1ll;'.acl6n del H11b .. l:i H:rn;i y la!J Tort!llns. con.,¡ eu11l 

"" c<>nlempl11 111 cun11l!zación de :ipoyo!l !l,;cal~r;, financieros y opcrntivos para 

mat1t~ner e9tahle el precio de esos alimentos, ~ a•¡r~urar su prodl1crl6n 

1988. !d~ J\dem..Ít-., :t partir dt:!l 8 de m.:1rzG, ,.1 ~obit!rno fedcr.11 dccidt~ Jpoynr a 

lor; !ndt1titrlal<·~ de ln mn,;a v la tonllln, con un financiamiento equlvalentc a 

dos i' t.res ~-;e:mnrwN dt' n;\n~rnmo de rruií:z con el fin de l"OnHo\idnr ~u capltid de -

r rnhajn, v hacer frent11 11 ~UH problem<lS di' í<tlta de l lquldcz Inmediata, !,<¡ 

Sin embargo, 11 partir del incremento ni precio de garnnt!n del mn{z, 

que pnti6 de 10,200 a l&,000 pe1>os ln tone.lada t!l 10 de mnyo (véase cuadro #4), 

li!s <leclarnc!unc,; <le la s~:COFIN adquieren otro matiz, pues ya no se habla de -

tracnr de 1r..:1ntencr lo~ precio~• Ju lo!i b.Í!dcufi ~1 toda cuuta, sino de que los 

precloN de &Htus serin ajuatados seg~n In capncldad financiera del Eatado para 

ui1111te11er o incrementar suhslil!os, as! como de los ac11l'rdos salariales y de los 

nlvelcs Je u! l I !dad que puedan !l<l!:tcncr las empresas del pafs, SO 

Bajo c&li!S premisas, el S de jullo 6c ununcla un Incremento en el pre-

cio del kilogramo de tortilla de 11.00 a JS.50 pesos. En el comunicado of i-

cinl para dnr a conocer los motivos para m11diflcar el precio de este producto, 

se explica: 

47 El Dfa, 02-scp-1983, p. 10 
48 El Sol de México, 14-mar-1983, p. l y 11 
49 Uno mis Uno, 08-mar-1983, p. l y 11 
50 1.-. 25-may-191B, p. l 
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11 E1l una sltuacl6n inflacia111~ri~1 c0mo In que vive el país, dche ser pro

pósito cnmíln que los atimcntos Cil }íl'i ~ost(l~I t1e bicn~tc v scrvlcios, partict1lnr

mente en los de consumo popular, He clistribnynn en Ja proporción miís equltnti

vn poalhle entre todos los sectores que concurren n su producclón, dtstrlbu- -

ción y conttumo 

"Prccisn ndelllÍÍs que cuatro ciotivoH dic•ron lugar ul ajuste del precio de 

es ton productos de consulDO populnr (tortilla y pan) : 

a) El ajuste de los pncllls d" garandn pnrn .los productos ngrkolns , 

¡wrtic11lar1J1Cnte 11111(z y trir,o. 

b) Ln capnctdad fln1rndera de la haclcn<ln pública para subsidiar los -

consumoti de la pohl;1c· !Ún. 

c) El ajulltc de loa snL1rion mlnim?ll y contractuales. 

d) El nivel de los precios nl consumidor de la tortilla y el pnn, in

duycndo el incremento de los costos de transformación indu!ltrial • 

1-:n el caso de ln tort i 11 u, se pre e tsa c¡ue de no ha be me mod tf icndo su -

precio, ~n !98J el subaldlo d!rrcto del ~obierno aucenderlu a 70 mil millones 

de p~6uH, ''provocando un costo ~levndl, v lns,>portal1lc et\ lus finanzas p6blicns 

y acentuando lau actitudes deuhoncstaH de los CHpeculadores''. Con el ajuste , 

el MObicrno s61o suhHldlará cnn 47 mll millones de pesos la producci6n de tor

tillas. 51 

Ju11to con ~Yte incrcmct1tu, se lmplcme11tn el Programa Je Fomento Intc- -

grol Hafz-Hnsa-Totilla, con el cual se prevé la modernización de la industria 

para übtener mayor productividad, y disminuir el Incremento de los costos. 

Aslmisruo, se comienzan a estuc!Jar ruecani>;mos para hacer llegar directamente al 

consumidor los subsidios, en beneficio de los grupos o regiones que más lo re

quieran, ~2 y se afirma c¡ue en lo que resta del nño no se alterará el precio -

de la tortilla. 53 

51 
52 
53 

ldam, .... ..... 
OS-Jul-1983, p. 7 
07-jul-1983, p. 9 
27-oct-1983, p. 1 
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Ll 17 de octubre se pone en marchn el Programa Nndonnl de 1\limcntación 

(PHONAL) en donde se sefinlan los siguiente& lincnmlentoN de cstrntegin: 

Su ronsldernrln de manera [ntcgrn y dlnlmicn las fases del proceso -

nllmcntnrlo con el fin de elevar la eficiencia n lo largo de la cadena, previ

niendo y rct;olviendo 1011 desequilibrios en s11 operación. 

!.<rn pol[ticllfl y nrciones del programa opcrerlin con criterios select.!. 

vos, ellpecHicos v ndecundos a las cnrncter!sticas y necesidades de la ,.ith -

cl6n objetivo, 51• 

!.a deflnlcl6n de lns pol[tlcas y acciones del programa se orientnrl 

hacia In dtenc16n y promoci6n de lns pequefins y medianas unidades productivas 

que intervienen en el proceso en sus distintas fases, y tendr& en cuenta el bi 

nomlo productor-consumidor que carncterlza a los pnrticipantes en la cadena 

11l1mentarln. 

Se apoyar5 la dcsconcentracl6n territorial del aparato productivo 

agroulimentario y especialmente del industrial y comercial. 

Se fortalecer/in aistemas productivoa regionales de alimentos, procu-

rondo la nutosuflciencln local en productos bistcos y una dlstribuci6n 

'cial y social mis equitativa de los bienes alimenticios. 

espa-

Se uscgurar5 la conservaci6n y el uso adecuado de los recursos natu-

ralea. 

El gasto pGbllco se roclonaliz11ri, Identificando claramente los pro

gramas y recursos presupuestales destinados a las actividades del proceso ali-

54 El grupo definido como pob111et&i objettvo del PRONA!. es In población de ba -
jos ingresos que repres~ntn 401 del total; tiene una magnitud del orden de 
30 millones de persones en 1984 y de J] millones para 1988. Dentro de la 
pobhot6n objetl•o se otorga preferencia a los ~rupos más vulnerables, forma
dos por preescolares, mujeres gestJ11tcs y e11 perío<lo de lact¿111cin. Esta 
poblac16n 6e estima en 6.7 millones de personas para 1984 y en 6.] millo -
nc8 para 1988, y co1rntltuye la pobhct6n pr•l•r•nte del PRONAL. (compárese con 
el SAM, cita 4 de este capítulo), l'rcsidcncla de la República, Prograu N! 
ot01111 d1 A1f•nUcl6n, 1983, p. J3 
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mentario y aujcl~dolos a eelrlctas prioridades, 55 

F.l 2 de diciembre comienza a operar, de manera exigua, un nuevo aiebf

ma de diutribuci6n de tortilla, opcional al de las clhsicae tortillcr1as con -

siatcntc en la venta de tortilla en paquetes de medio y un kilo en las tiendan 

del DDP del Arca metropolllana, y al mismo precio que en laa torLtller1aa Lra

dlcional~a. ron catn medida ne !nieta el proceso del traslado del subsidio al 

producto final y no ~ la materia prima (mntzl, con lo que oc Intenta evitar el 

dceperdicio o la dcnvlacl6n del producto hacia finca dlvereoa a los del coneu-

mo tmmano. 

Cae! nl f\nnlizar el ano, el 21 de diciembre oc anuncia nuevamente la 

rceetructuracl6n del eletcma malz-tortllla, con ln pucatn en mnrcha del Progr! 

m.1 Integral de Modcrnlzacl6n de Ja Industria del IHxt.mal, la Harina y la Tor

tilla, con el objetivo de lo¡.:rar la fuo16n de ton pcquel'\os e lncoetcableu mol.!_ 

nos, y para llevar Kl'aduJlmente a cea lnduolr!a nlxtarn~llzadorn y lortllladora 

a economL.n~ de '~scala, prc~e1 .. 1ando n!cmlt.Atwamcntc lon e ten mil µut:o1.na lle LI'!,! 
56 

bajo que la conelltuyPn. 

3.2.2 El ~:etnblecimlcntu de Prec1oe Diferenciales (1982) 

Al dar a conocer la carta de Intención al Pondo Monetario Internacional 

(PMI) para la segunda etapa de reordenación económica, el gobierno federal ee 

comp1•ometc a mant cncr durante 1984 una pol I tic a ea lar la 1 baaada en las expec te_ 

tivaa lnflaclanarlas, a manejar con flexibilidad los controlca de precios vi

gentes en los JOO productos de conauruo bllslco del paquete btlatco de consumo p~ 

pular, a reubicar Jos subsidios, y a continuar el ajuste de los precios y tari 

fas de loe bienes que produce el sector p6blico. 

55 Idea, p. 28 
56 Uno infla Uno, 21-dic-1983, p,l 
57 lde•, ti-ene-1984, p, l y 7 

57 
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Para contrnrrrstnr 1n npllcac!ftn de estan mcctldaa, el 9 de febrero ec 

rone rn marcha el ProKrama de Apnyo al Connumo de loe Trnbajndoren, como parte 

1le loe l'rogramaa para la Protección del Snlari11 y e1 <:on"urno Obrero que cucn -

l:m con '.ln preaup11eoto de un billón 300 mil :nl l loneu 1:h' peoou. Con aquel pro

¡;:·ama, ne dlatribu~"'" producton <h! ronaumo rorular ¡)i)r <;mil 5'1') mtllonea de -

r·eA<.b, He ampHa la ¡::rod~:ccl!ir. y comcrcla)i\!acllln de leche, y ne inotal::m '/úO 

entableclmlentoa de cuoarc1altzacl6n socia!. 

Adcm:ls, tl 11 dr fe1'1·er<> nr anunc\n el eotat-.1eclm1cnto de 20 c;,11troa -

de abasto, para la venta directa al pOhJJco de articulas de primera neceutdad 

a loo t:J~O rcntrln¡;ld<)D pr.,cioA del merca1ln, y ~n :ibrU 11c informa (\t' In n.mpli!!_ 

cl6n dr la partlc\part6n drl gobierno federal en la comrrciallzación de alimen 

ton b~o \coa, con el lncre::icnto de Ja plant:i pro11uct1va dé CONASUPO de 15 a 40 

f~brlcas entre 198'• y l'lll6, per\odn en quí: lle ponddnn cu runcionamicnto una -

rchldratadora de leche, trP~ producloraa de harina de ma1~ y una de galletas -

porularell. 

A partir d~I 2~ de marzo, el Kub!~rno fcdrral decide apoyar a la indu! 

Lrla de la maoa y la tortilla mediante apoyou credlticino, a seis rncaeo oin In 

teresca, para financiar parte del malz euboldlado que reciben loo mnllnoo y 

tort ! l lL•r!au p<>r Cílnducto dc L1 CON.;suro. En cota ft·c~111, 111 rnNASllPO compra -

l:t tonelad~\ l1« oa1z :t 1'.'?00 pcoou la tnnl'lacla, y l:t vt•rHk ,1 loo r;ll,1 inou a 7100 

pcaoa, con una entrega aproximada de 25on toneladas diarias de ma!z. Sln cm -

bargo. con el incrcmct1lo otorg:1do el 2 de mayo a lou pr~cioo de garant1a, la -

tonelada de ma!z adquirida por la CONASUPO ~u de 28500 peuou, con lo cual la 

1't•lación entre el precio de garant!a del mah y el precio del rua!z que ee en -

trega a lus molinos de nixtamal, ~e ampl1a rn~s. (véase cuatlro I !¡¡ 

Es por ello de qu~ a pesar de que Héctor Hern~ndcz Cervantez, eecret! 

rlo de Comercio, dijera qur en 198~ no se modificarla el precio oficial de la 
60 

tortilla y el pun, el 7 de junio se anuncla el incremento en el precio de -

la tortilla de 15.50 a 21 peoos, y del pan blanco en un 50~. 

511 Idea, 
59 Idea, 
60 Idem, 

lU-feb-19811, 
20-abr-l<JBI¡, 
05-may-1984, 

p .1 y 9 
p.6 
p. t y 9 
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!)(• cxpl le,) que el prl'c !{I <\el m:th q1w entre¡:a la CONASUf'O a¡Jt•nas cubre 

la quinta parte del valor real del grano, lo que provoca au reciclaje y deevto 

a u~on rllot\ntne del r.onaumo humano, .. de1::ia de que se .1ube1dia la tortilla a -

sectorea de la pab1acl6n ~uc ne lo nect'nltan. 

P.n as1 como, a pt1rt1r de eet.e incremento, íH' comier.z:l a t~ot:1b1ccrr un -

Gletema 1!r precios dlfercnclaleo, 1 Ja r1•ordenación del ouboidio a fin de 

trnnopnrcntar ou entrega, nplicAnd{)lo .\1 ~,rot!ucto final {lortt]Jal '/no :'l. 1:l -

matct'\a prima (mah \. Pe eat;i manci·a ue .!loponc que en loo 1500 eatableclmlc!! 

ton del sect.01· p(Jbllco y ooclaJ · tiendan ('ONASUPO, l"chcr1an L!CONSA, comer 

clor, de lou gobic1·no11 eatatnleo y 11<-J 11cttor oocial; "'" expenda el k1 lograroo -

de torlllln a un prrclo de 15.50 pesos, con lo que el uubsld!o deotlnado pnra 

cada ldloRramo asciende a ·¡~.'>v ¡.cuoa Hl oc conotdcra que el predo real di:I -

producto, ~·n entou momenloH, ro de 50 t1euou. 

81 cotr proRrRmn, que ne lnlcla en nu primera fnae en lnu tlendao CONA-

~~~;po y tkl !'! 1 !-' y Hr- amplfa p,radualmcntt~ a loo otroo eAtnhlecimit~ntoH, lau dio-

trlhu!tlor:rn CONASllf'O (lllCONSA), ro:no (m!cao autnrlzad..itt para operar l'.l subul -

dio 1llreclo, obtienen la lortllla de loo fahrlcnntea tl«Hllclonalco quiencu re-

cibcn, en au caoo, el abnotn complem~11ta1·tu tle matz pa1·a cumplir con loo com -
61 

prornlooa cutatl~ctdnR con laH cltadnn tlenduA. 

Por Jo que l'Capecta a J;i a<lqu!ulci6n tk lortillao en loe comercioo par

ticularcu, el conHumldor paga ~I puooo, ca decir, 5.50 penos mio por cada kil2 
62 

gramo, al cu a 1 le co1·reepondc un u u bu Id lo de 79 ¡iesoo. 

Hl ?8 de junio se d~ a conocer el Slolema Nacional para el Abasto (SNA) 

con el cual ae pretend1• l'llmlnar el abuuo por la intermediación, la ca.restfn -

del pro1Jucto y la 11•1o¡tcionillltlad en i111 manejo. F.n su prcsentacl6n se asienta 

que mlcnt ras 11 mil loneo de mex le ano e carecen de loo minimoa nutricionales, el 

manejo def le lente de al imcnloe, la falta de infraeotruclura para eu abasto Y 

eu adecuada comcrci¡1lizacl6n, generan mermas anua leo poi• cien mil millones de 
63 

pesos. 

61 Hxcéloior, 29-jun-1984, p.4-A 
62 Ide•, 07-jun-19811, p.l y 17-A 
6] Uno rula Uno, 29-jun-1984, p.1 
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ftHit..!a.rnentalce: acu¡1!0, tranup• r-~.; ·,; diutrlbur\(lnt y con nicle scrv1ci.oe;: norma .. 

lizíH'if,n, tnrn1·r.Hlr.Hm de mer<:~1(!(,u, cDr:.'er·ci.1liiaci6n, rt~tl de ft•1.o. organi7.aci6n, 
t).i-. 

copncitac16n y financiamiento. 

El pr!Tern d• agootn se pGnc en marcha el Programa de AbasLo Popular en 

el Piotrlt~ Federal, can una inversión ~e S6j2 millones de pesos para proteger 

la ranant:t ?J~"l.nicn tie rl')noumo pntJu1ar l:i'lcdiante la pr.otccc16n al conoumo, mayor -

infravotructura, precios acceuible~. abaatcclmlento oportuno, cnpncltncl6n al -

come:·c i ;inte, oricntac Hm ¡iara r.•Gd \ nc.H· nt'lhltur< ele adqu 111 le Ión, lnfu1·!llac Hin pa-

r:i t•vitar ("om¡:raH inncccaar1no )' tff'.-,r.;uci6n de la organit;\CiGn c:ha1adana. 
65 

Alpunoo dr 101 ?6 punLae que $e lntltrumcntnn intclaloentc cun eete pro -

Lao 250 t.len<lae del DW, ISSSt!:; y COtlASUPO h.~rfln descuentos hasta de 

;:•)~ c·n ;>t;; product<Jn del paquete li:ls1co, en una promod611 de tres meses. 

El paquete b:lnico incluye frijol, arro2, aceite, harina de matz y tr! 

go, leche, pantau, detergente, atOn, nardina, entre otros. 

En lne citadas tiendas se venderA carne de res y pescado en cantida -

des suficientes y a prccioo regulados. 

Se establece en ln Crntral de Abasto un sistema de información para -

los productores que llegan a vender, con lo que ee induce a la tranoparencia de 

precios, ofertas reales y establecimiento de c~it~adei, 

El Banco de Cédulas Hipotecarias destinar!\ un caJOn de 250 millones -

de peaoa para acopio, almacenamiento, transporte y manejo de alimentos ba.sicos. 

Se inician lna operaciones cte dos uniones de compra de comerciantes. 

Comienzan a laborar 85 nuevos inspectores de la .SECOFIN para vigilar 

en los mercados de distribución, la regulación di! precios. 

&q Excélsior, JO-jun-198q, p.l y 11-A 
6~ Idem, Ol-ago-198q, p.1 y l~-A 
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d~ man1ana, para inte~rar organizacionee de consuruldores-habitantcs de barrio. 

Se lnau¡~ura la prber•a <le ocho oficinas del !NCO y Pl'C en del~gacio -
66 

n"" dt·l llletrito feó!'ral. 

Cattl ni flnaltznr el anu, el 13 de diciembre la SECOFIN autoriza un nuc-

v« lncr·<'m<'nto al prrdo t!e 111 tort 11la de 2! " 3l pt1SOH el kilORra!llo. PCH· ttu 

ki lor.;1·amo. 

El ar~umento que se ut·tltza en CNtt• ca~ú t·~ el d~ loa incrementos a lotl 

r1·r<·\111• ,,,. gn1•nntt~' rt~ loA productuR ARr1colas ':11 octubre, cuando la tonelada -

de rna1z itt1merttO S?J roete dr 28~0t1 a 33~t)ú prenu la tonelada, ao1 como a la ~on

n~ntcn~:1a de racior:ili7ur la ap1tc:nc16n t!<· tii.ttHHdloa tlctttinadoo al consuoc pop!!. 

laa. s~ dlce, ta~~lln, que para nuber mantrnido flln variación •1 precio de la 

lol't t J 1¡¡ <!\1t'ant e '.«a OH it:<-'~ tteaca de !'181;, "" apl \e aron 9ubeldioo por un mon-

l0 ~~ i?O mil ~illu11es de pesen y q\¡e lnu aj11atee de precloa. ac indcribcn ~rt -

el mr11·co 11e loa p:-op~sltoa de ¡1ol1tica c~onOmica general del gob.lcrno federal, 

cn~a~lnada a ~oslener la recuperación de las acLlvldadea productivas y evitar -

una reca1da en la producción y el empleo. 
&7 

3. l. 3 Las Pres Iones de 1011 l'roductore_!!. 

Lne presione& de loe industrialea de la maea y la tortilla para elevar -

el precio de este pn1clucto presentan el matiz p¡u•ttcul:ir de la pequena indus -

tria productora de un artlrulo de eminente consumo popular; adquieren una fun -

clón ambivulenle qu• los altBa en el papel de vtctlmaa y verdugos. Por una par 

te su inserción como pequer.os r1·oductores en la dinámica capitallota, que les -

obliga a obtener u1la ganaoc~ ~ayor de su ''negocio'', y, por la otra, el enfrent! 

miento con la demanda del sector social para mantener estable el precio de la -

tortilla. En este sentid<.• son re\"eladoras las acciones y presiones que empren

den para lograr aquella ganancia, y para hacer frente a estas demandas. 

(,6 lino mAs Uno, 21-(lct-19811, p.I 
l17 ldem, Jll-dic-198~, p.! y 9 
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úceúc tllcié<::bt·e de 1'18), loíl productores <le la maea y la tortilla sol!

tan la r•!Vlel6n a: precio de la tortilla ( 11 pesos) para que ae autorice un i!! 

cremento de 801, argumentando el aumento en sus coatos de producción, La SECO 

PIN responde que eatudlarA las prLlcioneo para poder realizar loe aJuetee per-
6B 

tinentcf'. 

A finales de dlclembrc,tortlller1ae de Sinaloa cierran sus estableci 

micntoe demandando el Incremento en el precio de la tortilla, y un mayor eumi

nlatro de harina de ma1z; 
69 

en el Distrito Pcdcral, cerca de 200 nixt11JDale-

roa y tortilleroo acuden a la SECOl'IN para exigir cote inc1•emento. A6n ae1, -

la SECOPTN advierte que no ceder• nnLe lae prcelonco. 
70 

Como conscn:enc la de cota reapueot;1 y de la e lauaur;1 de docenas de tor.

t l l lcr1as que violaron el precio oficial del producto,cl 12 de enero 300 mo11-

noa y tortlllrr1afl de Yucatán y Tamaullpao cierran aue eotablcclmlcntoe, y 

ot roo ml'te anunc lan que c ont lnuarfm cobrando a 16 peooo el k !logramo de tort 1 -

:Ja en lugar de 11.:10 pceoe, a peoar tlc lno diepoelclonco tle la s~:COF'IN. 
71 

El 8 1!c <'r.t"rc' 1500 tortlllcrou tlec!den "no ocgutr prcelonnndo a las <au

torida<lca y aguant<u· al mAx imo con los pocoo inventar loe que qued11n", aunque -

eenalan que tampoco dardn loo aumentos onlarinleo a eue trabajadores porque no 

lea alcanza para cubrir auo lneumos. El dirigente de loo tortilleroe y molin~ 

roe en Yucatdn dice que han demostrado que pierden hasta J peeoo por cada kil~ 

gramo de tortilla que venden al precio oficial, y que eaLdn dlepueetoe, en ca

so de no autorizarse ~1 nuevo precio, a venderle al gobierno eetatal loe 1200 

molinos y expendios "para que comprueben ellos rulemos que ee incoateable el n! 
72 

gocio con eaus precioa,'1 

Por eu parte, Naza1•io Palomera, dirigente de la Aoociación de Producto

res de Masa de Nixtamal y Tort i !la (APMNyT), dice que Héctor lternández Cervan

tcz no ha cumplido con los propietarios de cea industria al suspender las neg~ 

6B Ide•, 14-dic-1984, p.9 
69 Idem, 30-dl~-1982, p.6 
70 Ide•, 08-ene-1983, p. 1 
"{! Ide•, 12-ene-1983, p.8 
'[2 Excélelor, 09-ene-1983, p.20 y 21-A 
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elaciones para autorizar un Incremento en el precio de la tortilla, y advierte 

que 16 mil torlillcr1as del Diotrlto Federal y lrca metropolitana irln ccrrnn

do paulatinamente, por falta de capital para comprar materia prima. 
"{J 

Hl 21 y el ¿2 de febrero, el 70~ de las tortillerlas del Distrito Fede

ral y lrea metropolitana, aa1 como algunas otraa en provincia, efectúan un pa

ro de nct!vldadcn en de~anda de un incremento en el precio de la tortilla o su 

equivalente en oubeldlos. El lo or lgina compras de "plm leo" en panaclertas, 
714 

tiendas y almaccnce de ~lutoec1·vicio, destrozos de algunoo cxpendiod cuyos 

duenoe se niegan a vender tortilla, la distribución de 330 toneladas de -

maua en unidadeo rn6vtlcn en algunaa zonao del Distrito Pedcral por parte de la 

CONASIJPO, y la clauoura <le '/2 tortlller1as en donde sun propietarios se niegan 

a vender el producto. 

Al no ocr otorgada ninguna conceo16n, loe <lirigenten de la APMNyT del 

Distrito Peikral )"de la C!\mara de la lnduot1•ia de ln Masa y la Tortilla, Naza 

ric Palomera y Car! os llernlndcz, o e na lan que en una semana m:\o se suspender!\n 

en "forma definitiva" las actlvldadce de cerca de la mitad de molinos de nixt~ 

mal y tortlllcr1as de todo el palo, ni la SECOPIN no autoriza el Incremento de 

lOOl en el precio de In tortilla. 
76 

Es ae1 que a partir del 8 de marzo, la 

SBCOPlN decide apoyar n eota induetrla, con cr~ditoo para la ndquielcl6n de 

malz, micntrao concluyen loe eetudioa para determinar loe aumentos al producto 

o al subsidio. 

No pasa mucho tiempo, cuando lndustrlalee de la masa y la tortilla de -

Sinaloa, Michoac!\n, )"ucat!\n, Jalisco y 'famaullpae, euspenden aue actividadee, 

no solamente en demanda de un Incremento ¡iara el precio de la torttlla, sino -

también en protesta porque, aseguran, la CONASUPO no les surte el ma1z. 
77 

Por eu parte. la CONASUPO asegura que mantiene el abasto de ma1z a los produc

tores de tortilla, por lo que de ninguna manera se Justifican los paros por 

euepcnei6n de euminiatro, e irHlica que en loe ónicoe casos en que se ha suspe~ 

dido éste, ha sido cuando se ha detectado su deav1o para el consumo animal, o 

73 Hl Sol de M~xico, 08-ene-1983, p. I y 13-A 
71¡ Uno mis Uno, 23-feb-1983, p.B 
75 Ide•, 22-feb-1983, p.23 
76 Idem, 05-mar-1983, p.6 
77 Ide•, 18-may-1983, p. 10 
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Ln d1a dt~u¡ml!s del ir:t: . .r-{'roentu otur_f:(J.t!r1 c.1 5 Je Jul lo al precio de la 

l<n•tí11a., el (11:-\;!ent.e d~ l:i ANPM.:-iyT decL.u·;, que ni el incrc.mt.•nto- autortzado a 

f!Btc pruc1iH;to, n1 100 üuUs1d1vH des!. inactut1 :i. uu producción resolvcrtm la situa

r1(m r.t~1tict\ tk l!~;ta !ni.~U&trL1. pc1· lo que: 901 ícitar.~n un nuevo aumento. 79 En 

dt rn:\r~o Ja SECOPI~ cJauuu1'J ~l5 tortlllcr1~s del D1atr1Lo Federal por altcrur 

lle ~él i<:u, '!A in'.' l i( t~i Lf; tcH'V icnc para impedir 
HO 

ilaci~ndo t;\._10 c1r.:inu ~:e lao .:H,!verlcnctarl úc l.a ~;¡.:\~l"~'l}l, prop\ctarion de -

:!1ol1r1ou de nixtamAl y torl11lt~r1.aH contin(~ar~ p1•ovO<:t1nt1ü caun; un~n <"t!l'I'aodo ou::i 

r.otab1ccir.:>1Pntoa y otr-os. r:1e\"aní.ho 1uo µn.! .. ~1-H.~ lwttl~ en 
81 

!1ero ci1 el otr<J exlrerao, llc~ar1 a dcnun -

('1a1· un:i ' 1 coropcL~ncia dealcalft de la SECnPlN al vender cmpaquetaJa la tortilla 

.,,. 1.1:i tien<1ai. <le\ ntw, y a~ man!f!ctttan <!ti <:ontra de Ja harinizaclón del sec -

dicen, "scr1a tanto como atentar contra loa intercoca de los traba-
82 

ld6 prnductnrcs y d~ loa conaumldorea, y darle veneno al pueblo". 

3.2.• La Renlidod del Control de Precio~ 

l• liberac!6n del precio de q100 art1culoa y la aplicación del IVA son 

los l'acto1•eo que contribuyen con mayor fuerza en el gran desconcierto y confu

~\611 que iinpe1•a én el mercadn de art\culos de consumo generalizado en loa pri-

meros meses de 1983. Incluso ya antes del d1a aeftalado para la liberación de 

los precios, los comerciantes ele\•an aua costos de venta tanto en loa produc -

tos fijados para liberar su precio, como en los que se aenala que continuarán 

con precio controlado. 
83 

Loe abuaos de comerciantes se presentan básicamente en los artlculoa 

fuera del control oficial, en el cobro indiscriminado del !VA, y en la retiqu! 

?B Idea, 19-may-1983, p.9 
79 Idea, 06-jul-1983, p .1 y 
80 ldem, ll-mar-!CJ84, p.1 
tll Idem, l 3-mar-1984, p. 1 y 8 
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Pene a la.u ndvc1·Lcnc1aa de Ja :;r:roFI?-i en 1.~1 Hl•ntido de qu~ encar<"elar1a y apl! 

car1n multas hanta por medio mlll6n de peaou, el INCO y la PPC siguen reporta~ 

do que el mercado dom~etlco ti•~ ¡11·0•.lucton allmcntlctoe bnslcoa "c11 un cnoe y e!'_ 

t~ sumergido en la anarqu1a" puro no hay ,nntrol del comercia. t15 

El 8 de abril la SRCOPIN dA a ronncrr una Ilota de acciones y nanciones 

reallzadan en cumpl it:ilcnto del l'rc•grama rlc ProtcccH,n, (irll'ntación y Cnmunlca

ctón al Consumidor; de cllao tleutac3mn, lag ulgutcntea: ruqul~amlanto de 40 

mil lll1·on de lf•ch~ p;luteurjza~l r~or "~Rnt\va ctc VCr\LR ~f¡ el I>.P.: 1•rqt1ian t1e 

800 mi] pleiau d«: ?~11e-.·c en ~1n1'~'11i~. 'Tn1ih;<li T;unpicn y P1.iehla; (\ecomino de :!89 

mil tu boa de paota c!entrHfr,, en r·,1. (lhr<·&6n y 60 mil tuboo en Guadal a.Jara que 

ocultaba el diotr1bu!d<u• Prort1~r aru! Ga.mt>le; requ1Ha dt.~ tt1 mil Pultoo <le ha1'1-

nn uuhuicliad¡\ en ~;~,n Ltdo l'otoo1¡ multat~ a 664 tienda~ dr. ah;1rrotfJO, 390 pana
Bf. 

r1;10 e 1c:pueot.o 1;.ult;u;, 11or 11, mt l loncu a lao mlamau en lullú el pa\s. No oba .. 

la11tc 1 loH núrnc1·ou rt.·oulla.n m\nimott 111 tH" conaidcr:1 que, o6lo en t~l e.ano de 

lan lort 1 l lerhu, y a peear de Jau connt•,nt.ca advcrtenclau de la Sf:CO!'TN, para 

cata fecha tunc1u11;ui oormalmcntc c11 ~ult.lcAn, ~)lnaloa, L10 can1 ]OO t:ortlllc -

r1au lie la t.~ntidai\, ninguna lte lau t:ualeo 1·espt!la el p1·eclo ol'tclal del pro -

dueto dellitlu a que -uc¡¡;Cln ¡11dah1•1tn Je uu <!!rigente 'l'cófl lo tlava- o6lo ae1 pue

den prt·alorMr a Ja SECOl'IN ¡¡a1•a Ja <1uto1·i1aci6n del í11cremcnto en el precio. s·r 

A partir de 198~, se comienza a destacar con mayor énfasis la necesidad 

de la parllclp3cí6n de loa consumidores en loo procesos de vigilancia, compra 
./ 

y comercializuc16n, ca <1ccir, ante t!l reconocimiento de la SECOPIN de que la -

rctlquetación de productoe b~uicos con precio sin control oficial forma parte 

integral del proceso de comercial lzacl6n, ll~bién advierte que loo consumido -

res son loe Bnlcoa que pueden influlr directamente para detener el proceso al-

82 r:xcl!Jsior, oli-ene-1984, p. 4-A 
83 El Sol de M<'xico, 02-ene-1983, p. 1 
811 r:xcél!! lor' 09-ene~1983, p.5 
85 Uno mfls t:n1J • 09-abr·- J 981, p.7 
86 Idea, oq-at;r-\Q83, p.7 
87 Idea, 011-juJ-1981, p.'/ 
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:~ni.a 1lc leo pr1'.ctnH, r<'n·.c\~·r:1tn tw~ta (1n:1d1'- fH'a pou!b1e e1 c:onalll'!IO de prrn1uc .. 
¿p~ 

~'1F no indiRpc11nalJleH. 

,\nt pues, d!' las 9ü ir.! J qucjatl que antcrtormente rccib1n la PFC, en 1981¡ 

"1 n(i:r.vrn rlc quejan dlariaR contra comerc l;intes que elevan loe preclon de los -

1•r"duct1Hl d<' p1•!mera ncccGlct:Hl llega :1 ! l? r.:11, hecho que la misma PPC atribu

ye a que, en Ja crtnl~. el ccnsumldor ha ~prendido a hacer valer sus dcrecno".
89 

A lo largo ch• 19¡¡1, la SF.C()f'lll apll¡-., n;indonen l'<ll' \llll 1:1illone11 .v me<llo 

f'dr 1iinpos\ciont~a uf~ctalt~R de PI'~~c.íott, pt~fl.1U r mhtidau. Dt~l total de aanciont•a 

1i~•ri.:t~~t1H1, }(1n r:1i]lnncs <~.orreRponder, a ·~f;~:!~~'~ct~it!nton del D1str1to Pe11cral y 

:~rr',1 u·.etrcpolitt1na y 6•~7. ::.,l.11ont~G al lntc:r~or dr~ i.1 Hevúbltca; l.1t-J c1~lt1uuras. -
QO 

1785 y \4b9 rcnpcctivaccntc. 

:;1 blcn el d!fcr1·nclal de prcctoa <le \¡¡ tortilla ell un fadur lmport<u1te 

para promovcr la demanda y el consumo entre ln pob1ac10n, no ce L,stc el (mico -

factor que lnfluy<'. Otroe ulementoo a conaldcral' non el conocimiento que el p~ 

blicn ten)ia ck los precios, la comodtd.1tl, !a cercan1a, la alencl6n que iiC prcn-· 

ta¡¡\ comprador, y lan unidades m1nlmae de venta, entre otros. En ocaslonco t! 

leo aeµectou tienen e>ayor peso "" las ducialoneu de compra, que la posibilidad 

tl<' ;nlqui1•ir a meno!' prt?<:lo el kilogramo de tortilla, u bien la c1lfuei6n del prS! 

grama o el nivrl del diferencial no eon euficlentee como para generar modifica-

cionee en la conducta de loe consumidores. 

Lo ante1•ior e11 el resultado que arroja un sondeo de oplni6n efectuado 

poi• e 1 INCO, en 01ayo de 1985, en 20 t len das COllASUPO ·de las 210 ubicadas en el -

88 Idea, 04-abr,1984, p.7 
89 El Sol de Mf?xico, lll-milP-1984, p. 3-A 
qo Uno mis Uno, 28-dic-1984, p.7 
91 La informaci6n de eHte apartado estl basada en la 1nvestigac16n efectuada -

por el INCO, y publicada bajo el titulo de: "La Compra de Tortilla en las -
Tiendas CONASUPO y Tort i 11 er1as de la Ciudad de M(,x ico" en, Reviota del Co!! 
auaidor, n. 100, p. 23-25. 
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El 65.8% d! los entrcvlotados eh las tortlllerlaa, declaran no tener co

roocimlento de algOn cst::i.bleclmlento donilc ee venda a mAo bajo precio el p1•oduc

to. Por ou parte, s6lo el ]Z.61 d~ loa entrevletadoa en tortillcrtae afirmaron 

nabcr que en CONASUPO venden m~a ~arat1 la tortilla. 

CUADOO I 2 
··-------··------------···-··---··-·-··--·--·------------. 

IU1EK> ¡ .. ; Cll'G.MUXJI~ SlU.ltl El, ccto::.IMT..l:'NJO (1lF. 'l'lflal 

[---- -- -C~;M~J~\J- ... -f t~l~:,~=-1 
1 · Sl SA13E 6'/ 

D1truvistado:; en L'Ct!.\-
SU!D 64 

Entrevistados en tor
tillürills 

NJ SABE 

'fü!'/IL 

3 

129 

196 

?. 

34.2 

65.8 

100.0 

fuente: UO) Dirección Técnica, Depto. de Bienes Y Servi_ 
cios , nuyo 1985. 

Este Ciltimo grupo manil'eet6 que loa principales motivoo por los que no 

adquieren el producto en CONASUPO º" relacionan con el sistema de abasto y co

mcrcial i:1.aci611: el producto ac vende tarde, hay mucha gente, se acaba pronto, -

no venden fracciones de kilogramo, loe establecimientos están alejados; o con -

aquéllos relacionados con lao propias necesidades del consumidor: la falta de 

tiempo, el compra!' poca tortilla que hace Innecesario el desplazamiento hacia -

otro lugar; y pot' Ciltimo, aquéllos relacionados con la baja calidad del produc-

to. 
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f'ct• su p.llrtr.., p.H·n l;u-; ~,t:t·tlonar que habiendo coniHnnido Jaa tortillas de 

t 1t•nda9 lOUASUPO, :fa noi; las :idquit""ren ah1, n111~ treo los factores que intcrvl~ 

nen <'!\ C'Hlil rtec1Fl6n: l.l prop1;; ccj:m1a (!<; J;w t iend<tS C:ONASOPO, lll falta de -

tiempo, y Ja calidad de la t~rtllla que oc expende. 

Ademas, si ntende~o9 a la cobettur~ tlel pro~ram.t. lil inveatlgaclón con

clu;,,: que n'' t. 1)d;Ht lau tit;r;:."!,10 1~C~ASlH'O ·:endcn e$tC ;dj,:-icnto. En general, pu~ 

de conBi<lcrars~ q\1e 11 1>e~dr Je !i1 1mp01·tancia 01~111dada ;ll programa de venta de 

ti,rtillaa a precien diferenciales co~n ur1a alternativa o ur1 mecanismo que ac -

t 11.Jr<1 .;omo cur\tril(lcao a11t~ '' l (.Onstante il\lm<"nto del pn·do nfic lal de la toI't.!_ 

~l.~, ·~·Hle CS dt_-S('(lfií)f."ido p<H .. Ufll\ proporción t::\I)' 1tnpo1·t'antc de la pUblac"ión, 
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3. 3.1 Reartrmaci6n de la Pol ltita <le Ltbcr;ic16n de Precios ( 1985J 

al Loo Recorten Preuupuestalci;i 

A partir de 1985 el gobierno fede1·al comicnt.a a enfatizar y radicalizar 

aun acciones de auaterldad econóalca y reducción del saeto pDblico. Ea aa1 e~ 

mo el 7 de febrero, y a fin dr generar un ahorro por cien mil millones de pe 

aoo, el Gabinete Eccn6mico dr la Prenldencla de la RcpOblica acuerda reducir 

"aDn rula" el gasto rorri~nla 1~! sector p6bllco y Ion suboldios, y eliminar 

loa prc1y<•ctoo de in-<er11t6n no prlorH.,r\(10. 

De euta manera, y con el argu::cnto de que "extot~ el riesgo de una re -

ca1da en el combate a ta crtnln Rl no se Implantan adecuada y oportunamente -

las r.icd\llnn ~onct11nr1•nt.('A", •~ prncctlc a 1.1 ltquidacl6n, tranafercnci;i o venta 

de 235 cntidadca pnraeotatates. AOn cuando también "'' dice que "la reducción 

del gaoto pDbllco no afectarla de ninguna forma lao pulltlcas prlorttartae del 

gobierno federal, principalmente Jan relaclonadao con la atlmcntaci6n, educa -
'1? 

c16n, ualud y vlvienrla"; t•n un docu:iento elaborado y dado a conocer poco -

dcnpul·a pur la Secretarla d" llac lenda y Cr~dito Póbl leo (SllCP) denominado 

"Perspectivao de loa Subaidloa a loR Productos Hluicoa en 1985", se prevé el -

incremento de los precios de tortll!ao,pan, frijol, leche y arroz entre 40 Y 

108~ en este ano, a fin de eliminar en SOS loe subaidloe otorgadoa a productos 

b(iatcoe. 
93 

Bajo estos antecedentes, en marzo se ratifica la carta de intenci6n BU!! 

crita en noviembre de 1982 con el Pondo Monetario Internacional (FMI), en la -

que el gobierno federal compromete las metas de pol1tica económica para 1985. 

El documento, dice el gobierno federal, eetA sujeto a loa Criterios Generales 

de Pol1tica Econ6mlca para 1985, aprobados por el Congreso de la Uni6n, y en -

los cuales se fijaron los siguientes objetivos fundamental ea: 

92 Uno mAs Uno, 07-feb-1985, p.l 
93 IdCll, 20-feb-1985, p.l 
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Pr•servar en el proccao de abatimiento de la inflación para alcanzar 

un nivel de J:>J; 

Mejorar la capacidad adquieitha·de loo .·aal~rioo, r~vi;tÚndo la teu 

denda de loo Oltimon anos, principalmente medla~te ~l.dea~en~~ :¿~~·ritmo de -

crecimiento de loe precios; 
'<,:;.~~< ~·.:· 

Propiciar un crecimiento de la producdón riacfonai· ;;de'2 ii;.3%'" reo

ricntAndo loo patronea de producción y coneumo; y 

Continuar reduciéndo el dH le 1t financiero del sector pOblico a 5, U 
94 

como proporción del rrn. 

F.n la carta de in lene Ión, Ml'!x leo ofrece al PMl nantencr una "estricta -

d!eciplina y firmeza" en el programa de ajuste cconOm!co, especialmente ante 

el reciente debilitamiento drl mercado petrolero Internacional. Sin llegar n 

eetnbleccr metan cuantilntlvao, se scnnla que el gobierno "continuar~ reduci6g 

do 111 Inflación con firmeza y de :n,1nera uoutcnida"; buscar!< incrementar las r_!! 

servas monetarias en 500 millones de dólares; redoblar auu esfuerzos para man

tener el déficit drl sector público en un monto adecuado; mantener entable el 

ingreso pOblico, no por In vla del aumento de lmpueutos, sino del aJuete a Jos 

precioe y tarifas de ~ote aeclür. 
95 

Tambl~n a fines de mayo, en la Tercera Rcun16n del Consejo Nacional de 

Financiamiento del Desarrollo, el gobierno federal informa que Ja econom1a me

xicana requiere de un mayor ajuste y de un manejo m~s austero del gasto p6bli

co, a fin de Impedir el cxpaneloniomo monetario, reafirmar el control de las -

finanzas, y lograr avancen oustanciales en la lucha contra la inflación. En C! 

te sentido, se lndtra que se harA "lo que sen necesario para impedir que la 

evolución de lau variables claves, particularmente la inflacl6n, sufran un re

troceso en lo ya logrado", y se afirma que "el gasto pObllco aegulrl manejlnd2 

ae con gran austeridad y se tomarlo las medidas de reestructuración para apo -

yar una evolucl6n de la inflación deecendcnte que permita seguir avanzando en 

94 Ide11, 24-mar-1965, p.l y 10 
95 Excéls ior, 25-mar-1965, p. 1 y 14-A 
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la superncl6n de ln crlais y en el profundo proceso de cambio que proporcione 
96 

bnRce o6lidaa para retomar el desarrollo en forma permanente y mis justo". 

Ea ao\ como el 5 de junio, las autoridndee financieras del pa1s anun

cian un programa de ajuste adicional, que fija la reducción del presupucuto 

del gasto póbllco en otros 300 mLllonee de peeos, y la cancelación de proycc

too ccon6mic0A, entr~ otras medidas. 
97 

Pero parnce no ncr suficiente: el 22 de Julio, Miguel de la Madrid pr! 

ecnta el prelmbulo de otra eerlc de medtdae "profundas y en~rgicas" centradas 

en el abatimiento del crecimiento del gaoto corriente mudlantc la reducción -

de ealructurau del gobierno federal y del sector pnracatatal, con la aplica -

clón de un proccoo de estricta rcviei6n, a fin de acabar con la "!ndlociplina 

y el dtepcndlo". Loo problemao a loo que alude para atacar con profundidad,-

son, entre otros: 

Loo relativos al control del proceso inflacionario¡ 

F.l comportamiento del déficit p(lblico que ha manifestado desviacio

nes importantco respecto a lo prcvioto originalmente¡ 

El debilitamiento de la balanza de pagoe y, en particular, de la 

balanza comercial; 

Condiciones de !nestablli1lad y desorden en el mercado petrolero in

ternacional y 111 tendencia declinante de loe precioe; y, 

Aqu~lloa que se derivan de una eituación económica internacional 

deofavorablc en Ju comercial y lo financiero. 

Las medidas concretas oc dan a conocer treo dlae después, con los aju! 

tes a la estructura de la administración pObllca federal: la eliminaci6n de -

15 flreas con nivel de aulH!ecretar\a de !!atado y coordinac Iones generales, y -

de 50 direccionen generales en distintas dependencias gubernamentales. Por -

lo que respecta al sector comercio y fomento industrial, la SECOFIN elimina -

96 Uno más Uno, Ol-jun-1985, p.l 
97 Iclem, 06-jun-198~. p. l 
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dos suteccrt•tarlas: regulación y ahasto, y planeac!6n lndustr1a1 y comercial; 

nueve direcciones generales; realiza un aJuate de 24% en su estructura orgdn! 

ca; y una reducción de 1~00 millones en su presupuesto. 

f..n la C'OUASIJPO, aue filiales lnt\uatrialco y comerciales reducen su PC!: 

eonal en 912 plnzas: ICONSA, TRICDSSA, LICONSA Y M!CONSA disminuyen en 332 

plazno uu plantilla l<lboral y euprl::ien 32 ti.reas admlnlutrntlvn~; DICONSA en -
~8 

513 plazas e IMPECSA en 67. Por su parte, la Procuradurla Pederal del 

Coneuraldor (rFCJ, en voz de su director, Salvador Pliego Montee, reconoce que 

el recorte presupuesta! decretado por el gobierno federal oblignrl a reducir 

en 2oi el "pequeno preeupueeto de la instltuci6n, que escasamente asciende a 

3 mil millones", a un recorte del IOS del personal, a la congelnclOn de va 

rloo pro y ce tos, talen como la instalación de oficinas delegaclonaleo, y a 

unn arcctac10n notable de lae laboren del organismo. 
99 

Con eotos ajuste u, loe recortes por programas de inversión y gasto co-

rrlente llegan, a fines de Julio de 1965, a 700 mil millones de pesos. 
100 

b) Nuevos Programoo, Nuevoo Precios 

F.n 1985, las acciones del gobierno federal en materia de control de pr_!! 

cios, ac ligan indisolublemente a la auHterldad en la cconom1a, por lo que e§ 

lo ee concretan a la ampliación de lae actividades en el marco del Programa -

para la Producción, Abasto y Control del Paquete B~eico de Consumo Popular 

(19831, y del Programa de Abasto Popular del DDP (1984). 

El 10 de cn~ro de 1985 se pone en marcha el Programa de Reforzamiento 

del Abasto que comprende acc ionea Inscritas en "l Programa de Abasto Popular 

del DDF, y que consta de 36 puntos que el Departamento del Distrito Federal, 

la SECOFIN y la Secretarla de Pesca concertan para 1985 a fin de atender a 5 

millones de habitanteo que repreoentan a los grupos sociales de menores ingr! 

sos del Distrito Federal. 

98 Excélsior, 24-ago-1985, p.5 
99 Uno m~a Uno, 18-ago-1985, p. l 

100 Idem, 25-Jul-1985, p.1 
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Lou Jt puntoa ac HUbdlvlden en once rubros que abarcan: carne, prscado, 

frutas Y verduras, tortilla, leche, atención a zonas marginadas, mercados pó -

bllcoa, modernización del pequeno comercio, eietcmn de cr~dito a comerc!antco, 

deepenoae de productos blelcoe v orientaci6n, protcccl6n y capacitación ciuda

dana. Por lo que toca al rubro de tortilla, se cepcciflcan loa ~lguientee pun 

toa: 

Mediante una inverol6n eotlmada en 200 milloneo de pesos, oc cstabl! 

cera una planta productora de tortilla de malz en lztapalapa, con capacidad de 

producción de 50 toneladas; 

La dietribuci6n del producto se realizará en loa a!macencs de loe 

trabaJadoreo del DDP y tiendas de loo eectorco pOblico y ooc1al, a precio pro

tegido (diferencial). 

En loa otroo rubroe ee cona h!crnn puntos tale o como: 

Se coneolidarA y cxtenderA a otr11a colonine populares la diatribu 

ción de productoo blelcoo que realizan actualmente 250 unidades comerclaleo 

del occtor pOblico, para aoegurar el abasto de eoos productoo en condicionee -

adecuadas de calidad, cantidad y precio¡ 

Se in 1c i a el programa "ll1as de l' laza" en l 00 mercados pOblicoo, con

o lo tente en la venta de bAsicoo a precios inferiores a loo del mercado en gen! 

rnl; 

Se coneolida el sistema de bonoo y despeneao a Jae organizacioneo 

alndicalea, con Ja distrlbuc16n de 100 mil dcapenoaa menouolea; 

!'ara el mea de julio se habrA capac !tado a 480 mil conoumidoreo y d!! 

rante 1984 a 700 mil para que ejerzan aue derechos como conaumidorea y oe org! 
101 

nicen en la defensa y adminiot1•ac10n del gasto familiar. 

El 6 de marzo, el gobierno federal dA a conocer el Programa Nacional P! 

ra el Deoarrollo Rural Integral (PRONADRI). Loe objetivos que se fijan para -

un plazo de tres anoo son: reparto agrario de J.1 milloneo de hectáreas, incr~ 

101 Excélsior, 10-ene-1985, p,Q-A 
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mento de la producción agropecuaria a una tasa del q.9%, un aumento del consu

mo per cApita de alloentos en un 31 ~ntrc la población campesina, y el logro de 

la autosuficiencia en :natz Y arro1 .• Sin cmhnrgo, ya a principios de julio, la 

propia Secretarla de Agricultura y Hecursoo HldraOllcos (SARHI, acnala que la -

reducción de 53 oll 500 millones de pcaoo en su prc»upuesto, pone en peligro la 

crlntallzaci6n de las metas de dicho programa. 
102 

El S de abril se anuncia un incremento de 71t en el precio de garant1n -

del ma!z, con lo que su precio por tonelada alcanza ~n monto de 43500 pesos. Se 

dice, oln embargo, que el precio de la tortilla uc mnntendri "por lo menos du -

rnnte cuatro o clnco mceco m~a", mientras ec pone en marcha ltn programa que cv! 

te el mal uso de loo sub~idloo otorgados a este allmcntn. Por lo pronto, se 

cancela el auboldlo para el malz destinado a la elaboración de harina nixtamal! 

zablc y a la Industria dr almldonco x RDloulnan. Se dice, respecto al manten! 

miento del ouba!dlo, que por cadn kilogramo de lnrtllla expendido al pOblico a 

32 pcaos, oe erogan j6 pesos ad!c \onalca cana ldcrnnclo el nuevo prec lo de garan-

Un <le 1 Loa 1z. Aunque cabe considerar ntro aspecto: la CONASUPO realiza entre -

gas de mulz de la reserva rcRuladora adquirida a precios anterioreo. 
103 

~:1 29 de agosto se pone en marcha el Programa de Alimentaci6n para el 

D.F., dieenado por la Coordlnac Ión General del PílONAL y por el Departamento del 

Distrito Federal, medlanlé la lnutrumentaclón de d1versae acciones en lae Areae 

de Integración del abasto, la d1otrlbucl6n y la orientación al conoumidor. Con 

dicho programa ae pretende garantizar el abaeto en 1100 puntos de venta, de un 

paquete de productos b~slcoa de alto valor nutrlclonal y bajo precio, orientin

do nl conaumldor sobre ou dleponibilidad y ventajas respecto al mejoramiento de 

su nivel nutrlclonal. 

Para tal efecto se eetablecen tres aubproRramaa que dcsar1•ollan trece ap_ 

cionce operativas. Los subprogramas consisten en las siguientes actividades: 

Integrar el abasto para asegurar la disponibilidad de loe productos. 

Consolidar la infraestructura comercial del O.P. para optimizar la 

distribución de la canasta bAsica • 

JO? Uno mAe Uno, 0?-jul-1985, p.8 
10] Exc~lsior, 09-nbr-1985, p,4-A 
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Orientar eficazmente al consumidor y lograr una permanente pnrtlclpn

c16n e iudadana. 

La cnnalizacl6n de los productos de la canasta bAalca oc realiza n tra -

véa de las J85 tiendas de DICOHSA, lao 12 bodegas de IMPECSA y las 65 tiendas -

del DDP. l~s productos objeto de la acción del programa son: 

Para garantizar au abaoto y vender a bajo precio: tortilla, pan, le -

che, huevo, carne, pollo, sardina, atOn enlatado, nrroz, pasta para sopn, gall! 

tas popularce, harina de mnlt y trigo, chiles cnlatadoo, sal, aceite y azGcar. 

Para Incrementar ou consumo por su alto valor nutrlclonal: sardina y 

pcocadoe congcladoe, vinceras, papa, nopal y pl~tano. 

Para desarrollar productoo cnriquccldoo: Nutrida (carne con ooyal, 

ealchichoneria (enriquecida), "Natural" de CONASUPO (cercaleo Integrados). 

104 
Parn promover su consumo en temporada: rrutas, verduras. 

El 21 de octubre el gebinete agropecuario autoriza un aumento de loe pr~ 

cioe de garant1a de varios productoo agr1colao: el ma1% ee pagarl a 53300 pesoe 

la tonelada. Anteriormente la CONASUl'O cobraba n 16000 la tonelada de ma1z a -

loe molineros, y la pagaba a 43500, a loe que sumados gastos de operaciOn, alm! 

ccnamiento y transporte, se elevaba en 10000 peeoe la tonelada, (véaee cuadro -

' 4) 

Bajo estas condiciones, la SECOFIN Informa que ee eetudian ya loe aumen

tos en los precio~ del pan, tortilla y productos lActeoe, y que las fechas en -

que entrar~n en vigor los incrementoa se dctermlnarlan al concluir los estudios 

de eue expedientes y a las estructuras de costo, de acuerdo con las revisiones 

en loe precios de garant1a, energéticos, transporte y otros elementos que hubi~ 
105 

uen intervenido en la elaboración de estos productos. 

Finalmente, el 28 de diciembre, la SECOPIN autoriza el incremento en el 

precio de la tortilla que, de 32 pesos el kilogramo, paea a 45 pesos a partir -

104 Ide•, 29-ago-1985, p.16-A 
105 Ide•, 18-dlc-1985, p,4 Y 36-A 



i!~l Jfi 1!e di<'1e~bre. ~e dtce que de 110 estJtr s11~sidi~da su ¡•1·oducci6n nu costo 

real acr1a de 95 pesao el k\lLKra~o. y que anualmente se destinan !00 mil mill~ 

nea como subsidio al ma1z la torlilla para compensar la diferencia entre ~1 -

cooto real y los precios de venta, con lo que el conHumldor recibe 1.11 peAos -

como nubo!dlc directo por cada peso que paga al adquirir el producto. Adem~s. 

se agrega, los an511eis de costo de producción de Lortilla demuestran aumentoH 

en el ~a11 d~ 5~.7~, de mana de obra ~l.41, ~e ~ncr~ia cl~ctrtca 79.6%, de com

bustible 1~5.81, agua 105.81, fletcu 70S, etc~tera. 

~on el reconocimiento de los Incrementos en loa costos de producción, so 

dlce, ee ~atimula Ja producción y se evita el dcsabasto del alimento. En con 

trnpartc se asegura un rcforza=lento de la distribución de tortilla a precio 

subsidiado en las tiendas del sector anc!al y del sector póbllco, a un precio 

d~ 30 pesos el kllograEo con un ahorro de 15 pesos por cada kilogramo, y el cr~ 

ci~i~ntc t1c au cobcrtllra Ctt ln ~edida en qt1c se conntituyc1·an nucvou grupos de 
106 

cu~pra a{!acritcs ,, tdi. 7..!icato~ y otras organiz.actorH.~a. 

3.J.2 La Liberación del Precio de la Tortilla (1986) 

a) Reajustes en el Gaeto P6blico 

El discurso de ~iguel de la Madrid pronunciado el 21 de febrero de 1986, 

resume gran parte de la estrategia dlecural•a adoptada por el gobierno federal 

en este sexenio. L'n estudio m~s detalln1Jo de dicho pronunc·iamiento lo pospone

mos para el capitulo posterior; por el momt!nto oólo mencionaremoe de forma exp~ 

sltiva algunos de loe 1inear.:ientcs que en materia de pol1tica económica decidi~ 

ron aplicarse: 

Por lo que concierne a gasto p6blico; se reforzará la estricta discipli

na y vigilancia en materia presupuestal. La Secretarla de Programación y Pre -

supuesto, auxiliada por la Comisión Gasto-Financiamiento, instrumentarl lae me

didas de ajuste preeupuestal que, en caso necesario deberln ejercerse. Se rev! 

sarAn todos los presupuestos, manteniéndose las prioridades mis altae en los 

programas de cada institución y posponiéndose las secundarias. 

106 Idem, :>8-dic-1985, p.11-A 
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ílcapcclo u la estructura del sector pQblicn; se contlnuarAn liquidando -

o vcndi~ndc. las entldadea no prlorlt.1ri:rn. Y en cuanto a loe ingresos p(1hl leos: 

se manlendrl una pollt!ca de precios y tarifas realistas, para evitar rezagos -

frente a la Inflación mediante ajusten graduales. 

Se agrega, sin embargo, que el criterio para la nolucl6n duradera al 

problema de la deuda requiere de la resolución de los siguientes puntos: 

Ajuste del servicio de la deuda a la capacidad real de pago del pa1s; 

Mecanismos eficientes de financiamiento y reducción de" su costo¡ 

Apertura de mercados qu.: nos permitan exportar para fortalecer nues -

tra capacidad de crecimiento y de pago; y, 

Ambiente internacional propicio que coadyuve a soi~ciones operativao 

y expeditas en la coopcraciOn en las diferentes áreas de la econom1a internacl~ 
107 

nal. 

El 23 de abril Carlos Salinas de Gortarl, secretario de programaciOn y -

preoupueoto, anuncia la reducclOn en 500 mil millones de pesos del gasto inl 

cialmente programado para 1966, al mismo tiempo que reconoce que la ca1da del -
108 

gaeto público no tlenP precedente en la hlatorin del pala. 

As1 también, al clnr a co11occr el l'ror,rama de Aliento y Crecimiento (PACl 

el 23 de junio, y con el cual ac decide enfrentar loa nuevos problemas deriva -

doe de la ca1da del precio del petróleo, se Informa que la inversión pública 

muestra ya niveles excesivamente deprimidos y que prlctlcamente a6lo se destina 

a mantenimiento. AOn con ello, se dice que se mantendrA el firme propósito de 
109 

continuar con la disciplina presupuesta!. 

El 23 de Julio se presenta al PMI la carta de Intención en la que se es

tablecen los lineamientos de polttica económica para 1987, entre los que encon

tramos: el aum.:nto de la inversión pública en 15~; la mejor1a de los mecanismos 

107 Ide•, 22-feb-1986, p.1 y JO-A 
JOB El D1a, 2'1-aut•-1986, p.7 
109 Ide•, 2~-jun-1986, p,l y 
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flscaleo que reouelvan el ¡it'oblcm.~ rle t•ajor, Ingresos por dlotoralonea úc la in

nación en la recaudacl6n; menores tranafercnciaa a lan empreoas p¡¡raeotatales 

con cambloa en los precioa y tarifas¡ reducción del gasto corriente y vigilan -

cla de las compran del aector pQbllco, Se menclona, ademAe, que en la formula

ción de la carta ee conelderaron loa elgulcntca factores: 

l. El programa de recuperación esta preparado como de crecimiento mode

rado, pero sostenido y compatible con la eatabilidad financiera. 

'· Aceptar el déficit operacional y no global. Esto implica que se roed! 

rA el esfuerzo fiscal con un verdadero indicador del desequilibrio fiscal de la 

cccnomla, en donde se incorporen loa gaotoe, incluido el servicio de la deuda y 

el impacto de la Inflación. 

3. Tanto los t•equcrioicntos financieros del programa como los objetivos 

de ajuste flocnl dependerAn de la evolución del precio del petróleo, lo que nos 

alela del choque petrolero. 

4. Dlspondreooe de "un eeguro a favor del crecimiento", que operarla -

del siguiente modo: frente a la pouibilldad de que el palo no recuperara el cr~ 

cimiento a p1•lnclpioe de 198·1, t1i no alcanzamos a crecer entre J.5 o 4%, ent6n

cee de manera automAtica entrarl al pala una cantidad de recursos adicionalee.
110 

A pesar de las condlclonee impueotao para "nocgurar" un desarrollo mode

rado, en un documento que la SHCP enl1•ega el 7 de octubre al Comltl! Asesor de -

Bancos, 11ue sil"vc como uase para que lou 600 bancao ac1•eedoreo del pa1s apoyen 

el programa financ tero demandado por Mh leo, se garantiza que al concluir la a!!_ 

ministración de Miguel de la Madrid ( 1988), loe subsidios generales para bienes 

intermedian y de otro tipo se auprimlr{in prtl.cticamentc para optimizar la utili

zación de recursos, y que habrA mayor a~resividad en la promoción de la inver -
111 

sión extranjera. 

Como efecto inmediato, el 24 de septiembre la CONASUPO anuncia que duran 

te 1987 reduclrA en términos reales los subsidios que recibe del gobierno fede-

ral, los cuales ascendieron a 587 millones de pesos en 1986, 

110 Excélsior, 25-jul-1986, p.1 y 10-A 
111 Idea, oB-ocL-1986, p.4-A 
112 Uno mtls uno, 24-eep-1986, p.14 
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Pinalmente, el 22 de noviembre, Miguel de la Madrid entrega al Congreso 

<le la Uni6n, Junto con loe Criterios Generales de Pol 1t len Econ6mica para 1987, 

un conjunto de coneideracioneo t~cnlcao complementartaa,dlvidldas en tres fases 

de orden crono16gico en su aplicación: 

1. Correcc!6n de precioe relativos; 

2. Reducción de la inflaci6n; y, 

3. Reactlvacl(m ccon6m1ca 111odera1la. 

En relación al primer punto ee anota lo siguiente: "eo un elemento fund! 

mental para reducir la inercia Inflacionaria. Eeto oe lograrA mediante una re

vieiOn de la frecuencia y de loa montos de loe ajustes de precios y tarifa~ y -

precios privados eujetoe n control". Para tal efecto oc proponen, en primer 1~ 

gar, loo ajuntes r:n lao tarifan de electricidad, fertillzanteo y "ciertos" pro

duc ton bAo \con. 

J,a lntencionalidad de loo aJuutee también comprende la periodicidad y el 

gradualiemo, etn reglan r1g1dao y con rcterencia a la l11flaci611 eaperada. Eota 

pol1tica de correcclOn de precios relativon -ee Informa en el documento- se ha 

venido ya elaborando durante loe Oltimoe mesen, y una vez que concluya el rea -

juste oe evitar!n loe re:tagoe medi11nte ajustes perlOdicoe y graduales frente a 

la inrlaci6n. 
113 

b) Honoe para la Adquio1ci0n de Tortilla Subeidiada 

En loe primeros d1ao del ano el gobierno federal establece un programa -

para otorgar créditoo a loe trabajadores que ganen de una a dos veces el eala -

ria mlnimo, y por medio de loa rualea pueden adquirir comida. Loe créditos, 

otorgadoe a través de PONACOT, fluctOan entre ID mil y 70 mil peeoe y sirven 

"para aligerar la situación económica de la claoe obrera" por medio de la com -

pra de frijol, arroz, az6cal', Jlitetaa, leche, at(m, café, huevo, alimentoe infa!)_ 

tllea, aalchichonerla y queso, jabón, detergente, dentrlficoe y papel higiéni -
1111 

co. 

11) Excélsior, 2)-nnv-1986, p.1 y 9-A 
1111 Idea, 16-ene-1966, p.1 y 2~-A 
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,; rrt¡~;;:!pi.u~.t 11c fr:brcro, ya He comienza a proporcionar información -

e11 rclaclGn a loa trabajos que la 3ECOF1N y loa alndlcatou de trabajadores del 

pala -a travéa del Cungreso del TrataJo- llevan a cabo para la Instauración -

ele un uiete;::a d<! llonou y c;uponcu que ¡.eJmltlcae cntrey,ar directamente el subsi

dio al trabaja.1or, y evitar que éste s~ qut!dc en el ca:olno con finen capccula

tivoo. Se aflr:::a, tamb1h., que tllcho pt•ograrr.a tle !nlclarA con la tortilla. 
115 

Al a;::paro de este proyecto, la posición de la SECOPIN ca que el ílubs! 

dio a la tortilla na oerl eliminado, y que Onicamcnte ae rcoricntarl ndecuada

damcntc la aplicación de rccurson, es decir, se acgulrA suboidlnndo lo que tto-
116 

cialmcnte sea neceaarlo, pero llmlt~1dolo di pan y tortilla. 

Se dice Que la llberacl6n oc cotalllecl'r;'i de rnancril gradual, en una nl 
vclaciOn del precio libre en todo el palo =cdiantc acuerdoe entre productores, 

campestnoe, actorirtadcs localeu y fcdcr~1lca 1 y que c11 loP Eatatloa dor1dc la pa~ 

te de malz a~~~idlado ea pequcna en comparación con la demanda total del ma1z 

el euba!do ya habla Bldo eliminado, y en lao parte1 donde ~Rtc representa una 

proporci6~ ~uy Importante del ma1z consumido, la eliminación oc realizarla en 
117 

formn roncert aita. 

Aal t.1mhl~11 la CONASUl'O informa que mientrau ocurra el proceeo de li

twr;ic\6n, t'l precio de la turt.ll la en las tlenitaa del acetar pClbllco continua

r:\ en 11r, ¡ic"u" '""' (aliente", 11ebldo " <¡lle t!l ;u1tlguo precio de 32 pcaoa "en -
118 

frlo y erntulsa~a" nadie la quiere. ~I a ello agregamoo que el antiguo mc-

~anlsmo de PntrcKa de tortilla aubsld\ada propiciaba una erogación adicional -

de 9 pesos por concepto de transporte y empaque del producto, entcnderemoe el 

ft'ncaao de 1 ar:t i~uo prog111mi\. 

Contra la versión <le la CONASUPO, la SECOPTN afirma que no se libera

r(! ningGn precio en productos de consumo básico y que ec seguirá expendiendo -

la tortilla a 32 pesos el kilogramo, en todae las tiendaa DICONSA del pa1s 

mientras ee implanta el nuevo programa. 

115 ldem, 12-fe~-1986, p.4-A 
116 El Ola, !8-abr-1986, p.l-Metr6poll 
117 Ide11, 12-abr-1986, p.8 
118 Exc~lsior, IO-abr-IQ86, p.--A 
119 Idea, 12-abr-1986, p.~-A 
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A ~randcR radgoa, la implantación del r111cvo mecanismo de entrega dr 

tortilla HUbsld\ada ce cxpllcada por H~~tor Hernlndez Cervántez, uecretario de 

comercio, con la11 oly,ulenlee palabras: "la solución al problema del abanto ade

cuado y upoi·tuno <le ;iJl::lcntou no radica en alentnr indefinidamente con suba\ 

dlon Ja producr\ón, d1atrlburl6n y el consumo, sino que ea necesario realizar -
120 

grandeo caml1ic1n eAlructut•alcs~. 

Eotoa crunbion enlructuralee consisten eri el 1•ctiro del subsidio a loo 

produclou blalcon y en la Implantación, en contraparte, de un mecanismo de ra -

cionalh:oclón el<•! oiomo, con el cual ee logre la transparencia en ou destino, -

eu beneficio a la pobJacl6n que realmente lo necesite, y ln cancelación de ru

gao y deovlacionce d~l ma1z uubuidlado. 

1;J :ne can lomo de loo tort 1 honoR, dcm>mlnado of le ia !mente "Programa Ma1z-

Tort! !la en Dcfcnna de la Econom1a de loa Trabajadot·co", oc prcv~ inicialmente 

por un periodo de cualro mcoca, y ea implantado como una respuesta a lao deman

dau del Congrcoo del Trabajo y a un convenio entre éute y Ja SECOPIN. Es ao1 -

como loo lortlbonoA ue diotribuycn a travéo de lao organizaclonea aindicales y 

de DICONSA, en una uecuenc\a que ulguc máu o menoa loo olgulcntes paoos: 

LU Congrcno del T1•abnJo promueve el programa a la dirlgencia eindi -

cal; 

Loa sindicatos oollcltan ou incorporación al programa con DICONSA; 

Se celebran convenios entre loe sindicatos y DICONSA; 

L,a dirigencia sindical recibe la dotación de bonos por parte de DI -

CONSA; 

-'.;--;".". ~,-~-' 

Cada sindicato vende;ids b~no~ a loe trabajadores beneficiados; 

;.:J:, '.' <,,; .. :º'.~.<~~ :_'-

Se concilian las venta.e c~n l>ÍCONSA para ajustar loa elguientes our

timientoe; 

120 El D1a, 15-abr-1986, p.8 
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!e liquidan OlCONSA el lzpurtc de lnR bonua vendidos y se aolicitn 

nuc\'a dotación a travécl de Jn fondo rc .. ·olvente; 

El t.rabaJador consumido:· ao:~e al comisionado a lndical a comprar su 

dotación semanal. 
121 

Por uu parte, las tortlllcrlas parttculnrea reciben Jos tortibonos a -

cambio del producto y lo cnna.l izan co1::0 parte del pago a loa nixtamaleros, qui!:_ 

nee a au vez lo entregan a la CO~Aot:ro :tl pagar el precio clel ma1z que ª'' lea -

venclc. 

La primera emisión de tortlbon0•, pu~ata an circulación en la segunda -

quinc!'na de mayo y cxcludl\'.l para el Distrito r'cdcrnl y ~rea melropolltana, con.'! 

ta cte 35 millones de cuponca de uno y dos kilogramos que representan 70 millo -

nea de kilogramos de tortilla aubolJ1ada a un valor dr 3¿ prdos el kilogramo. -

Al ser lanzada cata cm1sl6n ne estipula que el beneficio se ampllarA a dcsem 

pleadoa y aubcmplcadoa -cuya cifra representa el 50J de la población económica-

:::ente activ;i ll'EA) ~•timada en 211 ~ll1ones- mismos que pot!dan aollcilar el su!?_ 

sldio dlrcctnmenLe, previo eptudlo uoclorconOmlco. 
12? 

Siruultaneamcnte a la Implantación del elutema de tortibonoe, el 22 de 

mayo se anuncia un Incremento en el precio de la tortilla de -~ a 80 pesos el -

kllDGrnmo. Por lo que reapreta a la tortllln que uc vende por medio del siete-

ma de bonos, ae muntlenc el precio de 12 peaoa el kilogramo, aunque, ee dice, -

el precio "controlado" sólo operarA en las regiones donde la CONASUPO entrega -

la materia prima a preciou de garnntla. El argumento eogrimldo eu que el suba! 

dio significa untreHar a los molineros la tonelada de malz a 15500 pesos, con -

Jo que el subsidio p3ra 1985 asciende a !~~mil millones de pesos, por lo que -

de mantenerse dicho diferencial an relación con el precio del ma1z, en 1986 re

basarla loe 300 mil millones de pesos, monto insostenible dada la limitación de 

recursos prcaupuestales del gobierno federal. Por esta raz6n, ae agrega, ce ne 

cesarlo Incrementar el precio de venta del maiz a Industrias harineras y de nix 
123 

tamal de 15500 pesos a 42500 pesos por tonelada. (véase cuadro N 4) 

121 Excélaior, 28-may-1986, p.5-A 
122 Uno ml'ls Uno, 12-may-1986, p.l y 5 
l.?3 Excélslor, 22-may-1986, p,4-A 
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nelada de rr:a.1z y t~l :•2 .Je ¡\>t, 1.}sto ~1 cot~tn pot· el r.iisrno volC:rncn .';le incremt•nta n 

96000 pcaon. El reflejo de ~ston aumentos en el precio de 1~ tortilla no tarda 

en hacerse sentir. Kl 22 de d\ctcmhr• ac anuncia nucvamenLe un incremente en -

eutc producto de 80 a 130 r~aue ul kllograzo, lo 1u~ reprr~rnta una variación -

de 62.50~. Se dice que como con1rcucnc1a ctrl Incremento generalizado en el co! 

lo de producción de cote alií.1ent.;,, oc t11~ne qut:.' rccur1·ir' a l;l udolorosaº rev 1-

alón, o de lo contrario oc pone en peligro Hu abasto 3decuado. 
1211 

F.l 6 de a¡.;oalo la CO!IASVPO y el INF01'A\'IT firman un com·enlo de a<.lhe 

si6n al "Programa Ha1z-Tortllla en Defensa tic la Econom\a de Jos Trabnjadorea", 

mejor conocl<.lo ~DEO tortlbonos, con n1 que ac beneficia a 2500 miembros del I!l

FONAVIT mediante la dlatrlbucl6n de torttbonoo. F.l acuerdo, operado por DICON

SA, se lleva a cabo en doa etapas: en la primera los cupones se distribuyen en 

el D.P. y ~rea mctropolllana entre 1500 trabajadores con una dotación quincenal 

de 25500 bonoa de un k!logrnEo; en la segunda, el programa se aplica paulatina-

mente a otraa s•ccionca nlndlcalcs hasta llegar a 2500. 
125 

El ~~ d• noviembre la COSASUPO Inicia una campana anti-inflacionaria 

en alimentos básicou, con la renta de 16 art1culos a precios rebajados en su 

sistema de tlcndae y en las del DDF, con precioa que oc mantienen hasta febrero 

de 198'1 en loe siguientes productos: aceite, leche, pescado, sardina, azticar, -

frijol, galletas, paotaa alimenticias, embutidos, harina de malz, panclta, ri -
126 

ilón e hlgado. 

'!'nmbién en euta fecha se pone en marcha un Prog1•aml\ de Acciones en Apo

yo n In Economla Pamlliar, con la comercialización de 26 productos bAeicos con 

un deocuento de entre 10 y S!J respecto a las tarifas que rigen en el mercado. 

El programa, Implantado a nivel nacional, ae fija una meta de beneficio a mAa -

de 30 millones de personas. En él participan el gobierno federal por conducto 

de la Secretarla de Energ!a, Minas e Industria Paraealatal, la Secretarla de 

Pesca, la SECOPIN y el DDP, a través de aus empresas AzOcar, Productos Peoque -

ros Mexicanos, CONASUPO y Coabasto; el Congreso del Trabajo; y el comercio org! 

nizado y Jos orgaoismos de industriales a través de las tiendas de autoservicio 

124 Uno más Uno, 22-nov-1986, p.13 
125 Excélsior, 07-ago-1986, p.4-A 
126 Tdem, 24-nov-1986, p.5-A 
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y rr:1::-.c?Y \,, en general. El pn:wrama, que 1•nrr.r•rc1Hlc un pcPtodo del 24 Ue noviem

bre de 19Hb a febrero de 1q87, conslderd el cornpromlso de ampliar de 6 a 8 mi -

llunea de personae la cobertura de venta de tortilla subsidiada con valor de 32 
127 

peAOD el kllogra~o. 

Por otra parre, en un pro~ramn decominado "Perla de Venta", la CONASU

ro Ofl'f'ce, del 30 de noviembre de 1986 al 15 de enero de 1967, deacucntoe por -

25~ en loe productne háelcna elaborados por ICONSA (harina de malz y trigo, Pª! 

tas para sopas, ac~ltes y mantecas, Jabones, dctergentco y galletas), y pone a 

la venta 210 mil toneladas adlclonaleo de btiolcos distribuidos por llo!PECSA y L.!. 
1?8 

CONSA. 

J. 3. ~ Los Tortibonos; Imposición o Acuerdo 

No obstante que la llbcraclón del precio de In tortilla se establece 

~eedr \ns primeros dlao del ano en cnol toda la Hcpóbllca -15 ~otadoo oficial -

~ente, mtls de I~ extraof1ctalmente- alcanz:.ncto un prcrlo de 110 y 120 peoos por 

~llograroo, el alstcma de bonos para la adqulalclón de tortilla auboldlada ape -

nau ea un proyecto er' catoa momcntoa. 

Las cona1?CU<'nclas lnmcdlataa t\cl Jeafaoamlento entre la cancelación de 

los programas de tortilla barata de CONASUPO y la inmediata Implantación de un 

mecanismo que lo austltuya, se manlfleutan dDbre todo en Estados como Micboa 

ctln, Durango, Nuevo León, Coahuila, Sonora, llaj¡1 California Norte, Raja Califa!:_ 

nl.1 Sur, Tamaul!paa, 1.acalccao, Jalisco, Nayarlt, Aguecalientes, y San Luie Po

toa1, en donde opera oficialmente el precio de 110 pcaos. 

Aón cuando se dice que "eso al, habrA dispositivos oficiales para cui

dar que 1 as tarifas no rebasen los n lve 1 es 'normales' y se p1•eeentcn lrregul ar.!_ 

dadcs", 
129 

el cierre de tortlllcrlas, el mercado negro del ma1z y el desean -

cierto por la liberación de precios Imperan en todas estas entidades. A tal 

grado llega la situación que en Le6n el kilogramo se cotiza hasta en 600 pesos, 

127 Uno mis Uno, 26-nov-1986, p.11 
128 Exc!lolor, ]O-nov-1986, p.5-A 
129 ldem, 10-abr-1986, p.--A 



dc11tdo ~ que se opta por vendrrla 11 ?00 ¡1eHoS la doct~n:\. 

Los Estndoe del sureste, centro y lrea ~etropolitana de la Ciudad de -

M~xlco ac cnrnctcrlzan por el d•nabaato de malz para los molinos, abuaoe de tor 
131 -

tl1lcr1aa, vlolaci6n n prrcioa oficiales y denuncias de loa consumidores: -

en el Estado de M6xico, y oln haber liberado "oficialmente" el precio de ln tor 

tilla, 6ota se vcnd~ entre 30 y 401 mlu da su precio, !]~ en Yucatln un alto -

porcentaje de tortillcrian cierran por m1pueotci lncosteahll \dad y son multadoo 

]00 molineros por violar el precio óf\cl.ll de :";inn y t.ort!llao, t'll l~uadalajarn 

cierran 50 c1pcndios <le tort.illaa por falta de "'ªtz para producir, y otroa 120 

dicen tener esperando una a~mann la dotación de matz nubnldindo. Por su parte, 

la Procut•adur1a Pede1·al del Contntmidor <:11.cc que los ahuaoa se cocudnn en la su-

puesta liberación del ~recio del alimento que dieron las nutoridadeo "sin ser -
133 

oficial hasta el momento". 

La faae de operación y <lloll'lbuc Ión <le tortibonos no es menos problcml

tica ¡ ya a finca de abril Jn confual~n por el nuevo programa no sólo impera e~ 

trc loe propina ll<lcrcn del oindlcaliemo oficial, sino que se extiende a OICON

SA y causa alarma en lntt colonias populnrca de In capital. Mientras tanto en -

DlCONSA se Informa que aQn ttc d~oconoccn detalles de cómo operar~ el sistema, y 

en lon Centroa Populareo de Abasto CONASUPU (CEPACJ In tortilla subsidiada se -
!JI! 

deja de v<'nder 11eadt• prindpioa de abril; ca <lcclr, que contra las afil'ma-

cluncu de la SECOFlN d~ que no uc dcsprolcRcrla a la población mientras se po -

n1a en marcha el nucvn mecaniamo, la torLllla subsidiada yn no se encontraba en 

las ticndau fcdcralca o aindicnleu. 
135 

Las quejas de tortlllerou y consumidores estln a la orden del dia ante 

lo que califican como annrqu1a en el reparto, y falta de información sobre la -
136 

forma de adquirir los bonos: el 7 de junio representantes de 46 colonias -

130 Salvador Corro y Guillerwo Correa, "Con j'rowesas se Retira la Tortilla a -
Jos Necesitados", en Proceso, n.494, 21-abr-1986, p.16 

l]l Excéluior, ll-abr-1986, p.4-En loa Estados 
132 Idem, l0-abr-191l6, p,11-En los Estados 
1]3 Idem, Jl-abr-1986, p.~-En los Estados 
1]4 Salvador Corro y Guillermo Correa, op.cit., p,19 
135 El Oia, 21-nbr-1986, p.1-Metrópoli 
136 Idem, 01-Jun-1986, p.2-Metr6poli 
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{1{lpUL\rt'A acu~1('n a la.e of :e in.i~ de DICONSA para e;ic,ponet• que el nómcro de torti

bonos no rceulta auflclcnle para Batl~fa~cr la demanda, pues con dicho nlstemn 

cada fnmtlln a61o puede adquirir cumo mAxlmo 2 kilogramos, cuando Rran nOmero -

de ellas requiere cinco kilogramos para natlafacer sus neceaidaden. Otros pro

blcmae expucatos aon que no tudas las tortillcrlao aceptan el bono, debido a 

que no leo es rediluablc recibir ma1z a cambio: qu~ DICONSA no respeta los con-

de repartir la cantidad prometida de tortibonos, y de que éatoa no lle -

gana todas lao colonias populnreo. 
137 

El 28 de noviembre, representantes de Cd, Nezahualcóyotl realizan un m! 

t!n fl'cnte al edificio de CO!'IASUl'O pal'a exigir un incremento de 100~ al abasto 

de torlibonoa en la zona. 

Sin embargo, las fall:1a en la implant.1c ión de turt1bonos no oc concreta

ron a los anpcctoo admlnlotrntlvoa, nino que tambl~n estuvieron significativa -

mente matizndoa por errares pollticas: por una parte, ce un hecho que la liber~ 

clón del precio de la tortilla e~ realizó -con excepción del Dietl'ito Federal -

sir. que cntvv\ee<' lnRtrunent.1do el aiotcr.i.l .te bonos. f'el'o ademtte, cuando ello 

eucedc, todav1a no exletta ntngtln convenio con el Congrcoo del Trabajo, 

Lo anterior Jo ratifican laa palabras de varios lldcree olndicalee: Na

pole6n Gómez Sada, llder dr loo clncroe y prculdcnte de la Comisión Económica -

del Congrr8o del Trab~jo, ~ccunccu que "nu oabemno nada du loa tortlbonoe y lo 

peor del caso CH que ya au~rnt3ron Jau tortillas y ahora hay que pedir ayuda". 

Fi•ancisco lle1·n,\ndet. Ju,\rez, dirigente de l()B telet'onlntas y \'iceprcsidcnte de -

la central ohrera oficial, dice no saber nada -oficialmente- del asunto; en ta!!. 

to Fldel Velftrquez se lamccta: "Si yo tengo la dentadura completa y en buen ee-

tacto se lleta~ a la tort 11 la, pe1•0 ahora ... " 
138 

Una vez establecido el "convenio" entre el gobierno federal y el Congr~ 

so del trabajo, el presidente de éste, Rafael Riva Palacio, env1a a las agrupa

ciones que lo constituyen una circula!' con las siguientes palabras: 

"Cabe aclarar que dicho programa -el de loa tortibonos- queda al margen 
de la inconfonnidad que ha manifestado el movimiento obrero por la 1·e 
ciente liberalizacl6n del precio de la tortilla, asl como la petición -
que hemos hecho sobl'e la congelación de los productos". 139 

137 Ide•, 08-jun-1986, p.ll-Metr6poll 
138 Salvador Corro y Guillermo Correa, op.cit., p.17 
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¿Qui\ Be de<!uce ele loc1o lo ant•,rior? En primer lugar, la l lbcracl6n de -

precios se realiza si11 ningutla ccnoti!ta al 6ccto1· social, pero aún aa1, 6stc 

acepta "forzada y doloroeamcnte" intervenir en el manejo de los tortibonos, he

cho QU<' acarrea mayores interpretaciones que las que pudiera otorgar la consab,!_ 

da sujeción del Congreso del Trabajo a la pol1ticn ccon6micn del gobierno fede-

ral. 

La siguiente cita, proveniente de una editorial perlodletlca del Estado 

de Tamaulipaa, refleja gran parte de esta aupooic16n: 

"l,a lmplantac16n del progra:i:a de los tortibonos ha dado lugar aqu1 (Ta -
maultpao), a una rctiatif\a entre lideres obreros y colonos, quienes se 
sienten con derecho a ueufi-,;ctu,1r e9011 docum~ntoe. La delegación de SE
COPIN, ha dicho una y otra v~•= los beneflciadon ocrAn loo obreros y no 
los colonoo. El objellvo salta a la vinta. Los ~brcros, afiliados a la 
CTH, oon votan c;1ulivos, pero a cotan 111tu1·ae tambl~n votos rebeldes. 
Loa colonoa son loe ruin necesltadoa que loa obreros, pues ahl abundan 
loe aubcmpleadoe y lon dcaempleadoo. Esoa no tienen derecho a la torti
lla barata". 140 

Lao div~1·g~ntidB saltan a !a Vt3ta; 3 pcaar d~ qt1r ln SRCOPIN afirma una 

y otra vez que se buacan loa mecnnioc00 oportunoo -estudios eocloecon6mtcos de 

lno familiao- para hacer llegar el beneficio a la población necesitada no elnd.! 

enlizada, ea un hecho que el problcca rebasa a la lnotltuc16n: en primer lugar 

porque la lntenci6o al colocar al t~onr,:-eao del Trahajo como Intermediario entre 

el gobierno federal y los consumldoreu hace de loa tortibonoo un complejo pro -

cedimiento admin!otratlvo; y en segundo lugar, porque la SECOPIN parece deacon~ 

cer con certeza el nDmcro de personas que permanecen al margen de los organla -

moo eind!calizadoe y que viven en condicionca extremas de pobreza. 

Todo lo anterior convicrt~ a los tortlbonoe en un pequeno privilegio di! 

frazada de Juetici3 aoctal, y ne transforma en arma de control en manos de pol! 

ticos sindicales y llderee de colonos. Se hace de la justicia social un privi

legio, porque no es una justicia que alcance para todos. 

139 Excélsior, 28-may-1986, p.5-A 
140 Ide•, 12-may-1986, p.1-En los Estados 
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3. 4 CONSlDEFJ\ClONES FINALES SOBRE t:L CONTROL DF. PRECIOS 

La puerta de la rclicldad ce 
una puerta estrecha, y ahora 
noo dicen que ca la pucr1a a 
la derecha. 

Canto del 68 

El recuento de lad Jccloncs del gobierno federal en re1aci6n al control 

de precios oficialeu nos per~ite sugerir, dcodc este eepaclo de expresión, la -

omlelón de cele concepto del ·;ocabular!o gubernamental. ~:stn propuesta no ae -

fundamenta únicmr.cnte en \a inv~crancL.1 lle l.ia mt'dldnu para "controlar" precios. 

sino, también, en la vaguedi\d a que cst~ cxpueoto el ll'!rmlno de acuerdo a lapo-

lHica cco116mica adoptada >·Or cad;1 ¡;cblcrno. Ello ol~;niflca que la derlnici6n -

del t~rmlno entA en func\(\n de la pol1tlca económica de cada sexenio y, mfla aO.n, 

de Jau varianteo KCOtadas dentro del miomo. 

1-'.n <'l r•·l'1odo 1982-1986 la mutación del concepto adquiere Cormae extre -

::::is: la actlvl<l•rl del goblt•rnc fcrteral ya no ce de control, ni siquiera de regu

lación o flJac16n; Rlno de imposición. 

l~s Imperceptibles matlcca entre uno y otro concepto no se localizan en 

la denolaci6n, sino en la connotJción de la palabra, ee decir, a lo que ella al~ 

de cuando 111 nombramos: para una persona de eecaooo recureos es indistinto que -

el Incremento del precio de la tortilla sea producto del "control" o de la "fij! 

c16n" de precios, para ella el Incremento es "imposición" simple y llanamente 

porque su salario ee desv 1a cada vez mfls de esos incrementos. 

La estrategia discursiva del gobierno de Miguel de la Madrid ha logrado 

esta nueva deflnlc16n del control de precios, en un proceso gradual y paulatino, 

donde los avances o retrocesos estuvieron marcados por la circunstancia eapec1f! 

ca del pronunclaclento. \'e amos a este respecto, lae diferentes justificaciones 

otorgadas al alza de la tortilla en los "comunicados oficiales": 

l. El Incremento del 2 de agosto de 1982 15.50 a 11 pesos) se genera en 

el marco de grandes presiones del sector privado y del control de precios decre-
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lado para 5000 art1culoa; adcmfte,Junto con este incremento se anuncia el del -

pan, gaaolina, y energ1c eléctrica, lo cual provoca innumerables criticas del 

sector social y de la opinión pQblica. 

En cate contexto, el comunicado oficial coloca a ln "crisis económica -

mundial" como la causa fundamental de loe problemas financieros que confronta 

el pals, y al Paquete de Ajuate a la Pol1Lica Económica como el instrumento 

que puede aliviar esos problemas. El incremento nl precio de la tortilla con

lleva la reduccl6!l Jcl ~-.ibsldíc• que oc otorga al mismo, con In que co posible 

diominulr el monto del gasto pOblico. Sin cmbargo,se dice, ello beneficia en 

Oltima lnetancla al conuumidor porque al alentar la producción y la !nversl6n, 

se evita la eocauez y el encarecimiento, lo que permite garantizar niveles de 

precios juotos al conoumidor, 

Se asienta dlscurolvamcnte el objetivo de la polltlcn de precios del g~ 

bicrno federal: "sólo loo ajuotcu cGtrlctamente necesarios para una adecuada -

relación precios-onlarloe". Pero en ~otc ca30, la estrategia discursiva del -

control de prcclou se desfasa complctnmcnlc de las medidas concretan y el con

cepto funciona sólo cerno quimera. 

2. Con el incremento del 5 de julio de 1983 ( 11 a 15,501 la estrategia 

discursiva recurre n loa efectos que para el propio gobierno podv1a tener el -

oostcnimlento del subsidio, y para lou productores loe aumentos en el costo 

real del producto (precios de garantla, salarlos, maquinaria), Indirectamente 

sigue siendo la "crisis económica mundial" la causa del constante aumento de -

precios, sólo que ahora el control de precios se identifica al "realismo econ~ 

mico" y, por consiguiente, a loa coatoe reales de producción. 

3, A partir del incremento del 7 de junio de 198q (15.50 a 21 pesos) -

se produce un giro momentlneo en el discurso del gobierno federal. A la luz -

de las acciones que se emprenden en estos momentos para operar con precios di

ferencialeu, otorglndo el subsidio al producto final (tortilla) y no a la mat! 

ria prima (ma1z} para propiciar la reducción en el subsidio a este producto, -

la pol1tica de control de precios mantiene como consigna evitar el desv1o del 

malz subsidiado para otros fines distintos de los del consumo humano, es de -

cir,Be orienta a evitar prácticas e8peculativas perjudiales al gasto federal . 
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i'ara los lnc.rernent.OB dt•.l l; ~1,_• rlit:it~ohrt de lt)8ll (21 ~l 32 pcsoA); 

'iel Ú• de tlldJ.•nbn• lle !<)8~ (j¿ ;¡«"o ;>t·st,¡1\; del?:? tlc r.iayo de 1986 (1¡5 a 80 P!;. 

HoB); y del 22 rte d\clcmbre de ¡qe6 180 a lJij pesos\ Be vuelve a retomar Ja ll

r1ea del "'r·ralto~o ec0rilrntco'' 1 e~ decir, el de las consecuencias de scgui1• mant~ 

nlAndo el monto del aubaldlo y, •n contrap~rte, lo Importancia de for.ientar Ja -

rrod~rct6n 11ara cv1tar el llcclabaatn y el cncarec!mlrnto d~l producto. Es nota

t•le, tm:ihién, que ~s.tos cor:;unicndos sean conch1os y extremadamente rcpct.ltivos: 

ya nn ac pulllican en rl cJlarlo oficial, y ar rnn'o'\e1•tcn en un lugar común en Ja 

pre"ªª de uote pala. 

De Jo anterior ~e p'.ledc decluclr que ninguno de loe maticco discursivos -

,·mplca~gs para alu1\tr ;11 control J~ prccloa ha cot\Sl<1et·do, en una primero ins -

tancia, la ndccuac16n de preclnu y ttalarlns; por el contrario, el vocablo se m! 

neja rn func16n de loe condiciones ~r producción que van dende la presión dr la 

burRuca1a Internacional, a la preuión de la& asocia~lonco de nlxtamalcros y tor 

t IJ lCJ'(Hl, 

Lac a~t!onP• rlcl enlllerno federal en torno al control del precio oficial 

t0rtllla, rcflrjnn ]q lmpot~nria para hacer cumplir los obJctivoa plante! 

don en las diversas tlcclaracionca y pronunciamientos, nlcndo la~ condiciones de 

presión por parte de la burguceta internacional y nacional las que orientaron -

: .. u; 3Ccicnr.~ Gel Rllhh11 rnn federal. l.a voluntad dillctu•olvn de corregir loo pro

tilemas de la i:structu1·a ;il lmentaria en :.t~x leo se "'16 frenada por ta acumulacH>n 

y exacerbación de las contradicciones económicas del capitalismo mundial y na -

clnnal, q11c se t1accr1 ¡1rofLJ?l(lamcnte vtul~lea a parttr de 1982, 

La lmpoolbilldad para lograr el danearniento de la organización de la pr2 

~ucción, el abasto y el consumo de los productos b1slcoa conllevó, entre otras 

coeas, la perRist.encla de los scctorl.!B empresariales para no limitar sus ganan

cias. En efecto, por una parte la eat1·att'gla discursiva del sector privado al!l_ 

di~11do agresiva y amenazadorame11te it quiebraa, escasez, 1•educci6n de la inver -

slón, dism!nuc16n de la oferta 1!e bienes y encarecimiento de la demanda; Y por 

la otra, Ja propia decisión del ,;0b!emo fer\eral de no mermar las ganancias de 

los sectores privados, aún a costa <iel .Incremento en él precio de los productos 

tiAsicos. 



Y cA que la inH\Jflcícnc~a '.!e 13 ~)t:'.t'Oí-.. Hi pa!'a vl~1lar t.) castigar \tiola

c!ones rte precios no debe aupnncr aolamcnte una carencia adminlslrativa sino, 

ante tor1o, una ca1·nnciu polttt\."a <lt· dccitd6n .V voluntad p3ra hacer cumplir 

los objetivan planteados 1iacur"lv•m~nl~. Rilo 1e agregó a loa propios lncr~ 

mcntos de prcctoo para nuliflcar el control de precios, y para trastocar el -

contenido del dlscura<> pronundrldo ¡';u•a ;ipoy,u• los prctcmlidcs lo¡;ros de di -

cho "conlt•ol". 

Pero por otra parte, en lnncRable que las accinnee para conciliar loa 

Intereses de productores y cnnaum1dorcs fueron prol1flcas en el periodo cotu-

diado: estimularon la i1roducciór: 11c alimentos y creat'on mecanhrn1os para la o~ 

tenci(in ele alimentos baratol1; 11in embar¡.;o, ta\Cij acciones uc ahogaron en lns 

cllaposlclones ¡J,, rcclucc16n de! ¡;aato pllbllc<> y •lt• 1\beracl~n de precios. 

Con todo lo anterior, el control de precios -en au acepción original -

deja de nrr una actividad coenclal del ¡.;~blerno fcdcr~l, y sólo se limita a -

dar renpucola en los momentos de mayor preuión polltlca por parte de los ncc-

tor~s mAn dcsprnlcgidon, con prog1•amaa parci;tleu, reducidos y tcmporalco. 

Ein¡1ero, cela 11ttuación tambH:o alcanzn uua l lmite11, y parn 1986 la po-

lllica de "1mpoolci6n" Je precios del goblrrnu federal parece encontrar su -

iwpaooc como lo muestran Jan p.llabt'aH de H{,ctor llernflndcz Ce1•vflntez, secreta

rio de comercio y fomento industrial: "No debe bajar mis la capacidad adquie~ 

llva de la poblac16n pnrqu• "er1u cuntrarlo a los principios revolucionarios 

que, coma Koblcrnn federal noa hemou dado y por lao consecuencias que podrla 

tener 11ob1·e la estabilidad social". 
141 

141 Idcm, 26-nov-1986, ·p.5 y 28-A 
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CUADRO , J . INCREME!lTO DEL l'HECIO OPlCIAJ, DE LA 

TORTll,J.A 1980-1986 

PRf:cro INCRF.MENTO 
A PARTii\ DEL s l kg. Dlf'F.RENCJAI, PORCENjUAL ANUAi, 
••=i••1t11:s'lilllll••• '111•••9!"1W'lll'••• ................... 

DIC. 1980 5.50 l 

9 100.0 % 
6 

02 AGO. 1982 1 t.OO 2 

1 

05 JU\,. 1983 15.50 9 40,9 % 
8 
J 

07 JUN. 1964 21.00 15.50 1 
9 106.5 J 
8 

13 D1C. 1984 12.00 21.00 4 

1 

19ai;! 45.00 
9 

40.6 % 28 DIC. 30.00 8 
5 

22 MAY. 1966 80.00 32.00 1 
9 186.9 J 

1986!?. 
8 

22 DIC. 130.00 60.00 6 

a • Ultima fecha en que el anuncio del incremento ca publi
cado en el Diario Oficial, y también en el que ae fija 
el pr1icio para ca(!a zona: 
Zona J $45,00 
Zona II 46.UO 
Zona III 47.00 
A partir del siguiente Incremento la disparidad del pr! 
clo 1intre cada zona se amplia cada vez m~a. 

!!. • Rl precio de la tort i1 la en 1<10 zonas donde CONASUPO no 
entrega el rnalz subsidiado es, en asta fecha, de s225.oo 

FUENTE: Elabora<lc ¡: ... l<> autora 

156/ 



~ 

-----------------·-·------------
CUADRO I ~ EVOLl'ClON DEI, PRECIO flR GAl!Al!TIA D~;¡, 

1"J\IZ Y DEI, MAlZ SUBSIDIADO PARA LA -

PHODUCCiml n¡.: TORTILLA 198;• - 1986. ,__ ____________________________ , 
A PARTIH DE 

SEP. 1981 

SEP. 198? 

HAY. 198) 

OCT. 1983 

ABH. 1984 

- HAY;•. .i984. 

OCT;. 1984 

NOV. 1984 

ABn,· 1985 -

OCT. 1985 

JUN; 1986 

l'!1F.CIO llF. 
GARANTT A 

DE!. MAIZ 
(pcao11 

¡¡ ii')O 

10 200 

16 000 

19 200 

25 500 

_28 400! 

33 450 

39 600!! 

43 500 

53 300 

·75 oocf!: 

Precio de Referenc 1.a 

PRECIO DEI. 
MA!Z 

!'IJHSl DI Al>O 
(pesos) 

500 

6 550 

6 550 

7 100 

500 

8 150 

n/d 

n/d 

16 ººº 
15 500 

~2 500. 

! • 
b g 

~/d 
Para la Cosecha Otono/Invicrno 85/86 
Información no Disponible 

MONTO DEI. 
SUBSIDIO 

POR TONEi.ADA 
(pesca) 

7 350 

650 

650 

12 100 

18 000 

FUENTES: Precio de Garantla del Ma1z - CONASUPO,_ P1·ecioa de 
aarantla 1954-1987 

Precio del Malz Subsidiado - Alianza Nacional de -
Industriales de la Masa y la ·rortilla 

1 ~i7 / 
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¡ _____ __¡.__ --------- _._ _________ _ 
' 1 

¡ l't'l 01 º" Ene. al 31 Üt' l'~t. cte 1982 
{:\1~ l 01 de Nov. al .)< dt Die, Ce 11)62 

1 D<'l 01 !le V.ne. ~1 1) <k Jun. dr: 1~~83 

-~· t"lt~ l 111 dt~ Jun. a1 31 (lt:· Di I~ ; de 1983 
Del (¡ 1 de En~. u1 ;¡_1 dé .Iun. e~ 1984 

o ll.:l 11 de Jun. al .n et· Oic. ne !Y84 

Pl!ENl'E: C(•íli 1ti i(1r, N::c 1 vn~i; ih~ lou Sa\al'IOH 
Han(v t1C Mé>.iCO 

,, De1 0·1 de -Ene--. al 
5 fkl 04 de J ~:i.n. ,11 

:! r>el 01 de "'~. a1 

l2 Del 01 de .!un. al 

)_~ :lt'!l 2t.' tk \)Ct. al 

."tnimoe 

r.3 tte Ju_n. 

31 de D!c, 
j \ <1<1 May. 
?1 '1é .Ce~, 

31 (\C Die. 

\le 

dt: 
de 
de· 

d" 

('llAllHCl d '> 

'W!\·r ~::,: :,,~ •. :,! 

i!F ~PE~ fi:..\:: 

-1 

1 

~-l 

i 
¡ 

---·---·-·-"·' .. _J 

148'> 
!985 
i ·:¡flfj 
1986 
t98G 
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·.11.: lit'· ¡ .. ¡,;, ,,. ,\;¡ '"¡ !;: ,¡ .. cjj11 ., ~' 'i ' ! ¡ : l t. ;¡,., :Lit 

liu. r;. !)t' :l1J1<, .i! :1 ¡1(• ;l 1(_t11r.:.:, i't: \(! •J),; : ;•-'!.;,-¡ h ,-;() j,(1 

¡!t; li: •I< ('_¡¡l'.].'\• .. ~ ~ 
,, :.: '~ ;·;t.\•' ¡\f'. -¡r;-1 ':

1iíl. t,r: !· .t;11 ,} . ,, 
ÍJt:.i !lt: jJ.ljJ1L ,ji !'• •ll t'¡I, tv tiC i'il\:¡ ·~ 'J t: • r~ 1 :;j ,\ilt L'.i 

;1,-; 1 i 1i!, ji;ii 1 ,d ;: i!t ,\)' te1;:1;i r ,¡,, f'df' fJ .¡ ,,:,, ::t .w; " . 9 

Vel ¡ 3 de <11c1crahrc al !1 de d 1 C lt_•,11\J['l' t1e l'fHl1 '/ 1 \j. \¡¿ )2 .on I¡ • r, 
De1 ¡o de enero al ! de Junio ele l'lll5 93!1.tll 32,.00 J.4 
Del de J11n 1o :il 2'i df'" dlciemhre oe 198•; l, 107. 1)1¡ 2.9 

Del :?8 de dlc1"ml1rr, al n l1e dlci~mbre de 1985 1, 107. (;i¡ 4.L 

lle] ¡o <le e11eru :i 1 :>! (1 (~ mayo dt"~ l 4il(~ l .• !t"f_ 4. SQ 3. ,l 

Del 22 de rnayo j) 1 3 ¡ de mayo de 19Hfi ll474,')0_ s~4 

DeJ ¡e de ,\cnio al ~) 1 de üctubre Lie 198(, 1,81/l¡ .(10 4.3 

Del 22 de oct\lbre al ?l d<' die 1emt1rc de 198h 2,243.77 ,áo;oo 3,6 

Del 22 <le úlciembn itl 31 de ole iembre t1 l~ 1986 2,21i3.n 130.00 5.8 

t<c1 ¡o de enero al 31 <le :li{~I'lü th.• !QH'{ 2,'/G0.83 leJO; 00 4. 7! 

!! ~ De acuerdo al pl't:C lo (\e 22r, ¡1esoe que rige en esta fecha para ln zonas donde no llega el ma1z aubet
dlaoo, eet11 cifra''" ele 8. U 
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GRAPICA I 3 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS Y LOS SAi.ARIOS 1982 - 1986 
(Variaciones Anuales) 
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DISCURSOS POLITICOS 

DEL PERIODO 1982-1986 



". l J.A ESTHATEGI A DI SCti AS IV A 

:,. 1. 1 El Anál lsis Dlscurslvo 
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lñirante unos meses vertlginooos las 
pal abras, gangrenadas desde hacía -
oigloa, volvieron a brillar, Intac
tas, duras, sin doblecc~. l,,,8 vte -
Joa vocahlns -bien y mal, Juoto e -
injusto, traición y 1caltarl- 1u1bían 
Jrroja,~o ~l ftn ot1t1 ,!tafr3ccA 11lst~ 

rl.coa. s;iD1"l.mon 1:11:\! (•r.1 t~l sign1f! 
cado d~ cada uno. 1'tmta era nuestra 
ccrtldu01bre qu., rani podt;u:10n pal -
par el contcnil1o, ho.\' inaRitJle, de 
palabras como llberlad y pueblo, es 
pcranzn :¡ :-evolución. 

Oc tav i o P~1z 

Rl Ogro Pilnntr6pico 

fxlott una ldglcn subyacente al dlscurdo po11tlcn Je loa gobiernos pootr! 

"º'"cic>11arloa en México; cola lór,ica se refiere a una serie de regularidades d!:_ 

tcctnblca en el mismo y a la recurrcncia conolantc de elementos que, por la aim

bologfa y loa valoree que evocan en el receptor, pcrrulten mantener diacursivame!! 

!e latentes los procesos histnricos de gctltaci6n del poder político emanado del 

=avimlcnto revnlucionarlo de 1917. 

No obstante loe nu~erosoe factores en comdn que podamos identificar como 

egularldadee en el discurso poatrevolucionario -alcance que rebasa tanto mi C! 

'acldad como los lf~ites de este trabajo- también podcruoo estudiar el fentmeno -

'" una escala m~a reducida, a saber, las variantes que distinguen el discurso P2 

.1tlco de cada sexenio y que est6n s~nalblemente determinadas por lns condicio -

ies de producri6n del discurso. 

Es aal como podemos distinguir el discurso de Mi~1el Alemln del de Llzaro 

:árdenas; el de Luis Echeverrla del de Adolfo L6pez Mateas; o el de Miguel de la 

~adrld de1 de José López Portillo: cada uno de ellos ha adaptado, al discurso 

t1istórico-1·cvol uc ionario, un d iacurso pol ltico moldeado por las condiciones eco

n~micas y sociales en que se insertaron, conform¡ndo, mediante esta fusi6n, la 

estrategia discursiva de su gobierno. 
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Hu obstante, un an&li&ls de la estrategia adaptada y adoptada por cada 

r6glmen µolitlco no brinda anicamcnte la finalidad comparativa, sino que con 61 

podemos acceder también al objetivo del poder polltlco: el de la legitimidad de 

la acción polltica. 

La validez de un e~tud!o o análisis de la estrategia diecurulva que arro

je luz sobre cuevtioncs que tienen que ver mas con loa efectos que para el pro -

pio Estado tienen eutt pronunciamientos, radien en un hecho pocas veces constder! 

do: el clebl l ltamiento del ;;octcr del r,rupo r,olrnrnante en México, esto ca, la pe!: 

dlda de lcgltlmldad y consenso para aun 3cclonea, proviene mrts de lae propina f! 

llao que ~1 mlomo tia ~omctldo en aus actlvhtadea administrativas, cconómicaa y 

aocialce, qlW del fortalecimiento rtc la oposición al Interior del pa{s. 

Decta:non al comenz.\r el capttuln tercero que uno tic los v.i·and.ea crroreo -

pol!tlcos (le loa ¡1,oblcrnoo poati·evoluclonarloa &e ha dado ah1 donde no ex iotú 

continuidad entre lnti d\vt•rooa ~;oblrrnoA que ac han sucedido a ¡iarlir de 191·1; 

error que ijC genera en l..1 a·:scnciR rlf1' ar,ciora~o acurden cnn la Cont1Lituclún Mexi

cana. Las fuerzaB cconOoicas y poltticae internas y extcroati, han prevalecido -

ante las premlaae que han fundado polltlcamcntc a nuestro µale; este hecho ae 

mucutra mAa clat•o en la lcctu1·a de loa dlvursou planee o programas elaborados en 

e! ucno <le c;ula .1dmlniotr:iclón. 

Los progrnmao o planee son expresión de una triple ambivalencia: son el 

espejo en el que se reflejan las condiciones de fuerzas políticas y econ6micas,

lnternaa y externas; son la cuna que alberga una recurrcncia extrema a loa valo

res y simboloa hlatOricoe y polttlcoe; y, por rtltlmo, en clloo se exponen datos 

y se ftjdn ruetaR de acci6n. 

EYtua tres elementos, base para la formación del discurso polltlco, ad

quieren un at•reglo particular: domina un aspecto en detrimento del otro; oc com

binan en una forma y no en otra; se recurre mAe a una frase, una palabra, etcet~ 

ra, aspectos todos ellos que conforman la estrategia discursiva del plan o pro-

grama. 

Puesto que loa planea o programas contienen todos loe elementos pcrttnen

tee para considerarlos discursos poltticos, recurrimos a ellos, no solamente pa-
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Fl andllal" da la eatratuKla discursiva ea un recurso que utilizan todos 

)OR ana!Jatao polftiros sin percatarse de ello on mucllas ocasiones. El ~oc\61ogo 

1.:1 1:cc.rw~1fita, el fH:ri<.H!tBL\ 1 e) pol\tó1og(~, etcétera, sor1 los <lcpoAilarlos de -

J;1 rrfl ir.a :le las acciones ¡.;uberna1r.c11talcs; uun tratiajos siempre rozan -expl!ci

t~mentc 0 lmpllcltamenle- el dls~ursD pal(tico del sector pdbllco, el Rector pr! 

~-~H1o Y t·l ncct:.)1~ ílüC1al. Ea tlcmpo de ~tarlc hur.wgcnci<lad a cattlB anitliais. 

:•.l.:• I<C"gul:11:ldades Oiecuraivas en el Gobierno de Nlgut:l de la Madl'.id 

En 1a cnmpal".íl prceidtmcia.l de Ml¡¡ucl <lo la >ladrid podemos ¡ierc;ihlr ya, 

los matices caractertstlcoe de lo que mdu Larde distiriguira la catrat~gla po11t! 

ca y económica de su gobierno. 

Es claro que una po!Hica de austcrl(latl presupuestaria r,uhcrnamental, ex

presada en la reducci6n de las preutaciones y servicios que el E•tado otorga a 

Ja sociedad debla traducirse, dlscurrllvamente, en una estrategia que posibilita-

se el logro de consenso para laa futuras a.cr;ioncn <le gobierno. i-:n general, y co-

:no puede destacarse en tocia carupa1·1a po.lttica, la dlspoo\c!C>n <1el discurso esU1 

urientadn a rescnar y aludir a loa grandes idcalc~ a los que hist6ricamente ha -

aspit·ado un grupo, llr\a comuniLlad o una Nac16r1. Et\ este sentido, el diBcl11•so de -

la cru:ipana de Miguel cte la Madrid no pauta prescindil' de este elemento: 

" ..• eng1·andecer la dcmocrac la, para que nuculro siotema de gobierno sea -
lo que el articulo de la Conetituci6n acnnla: un sistema polltico y jurl
~lco preocupado por el constante mejoramiento econ6mico, social y cultu
ral del pueblo".! 

F.~ta frase señala "1Uchos ,\e los n:Jpectos comunes del discurso postrevolu-

Excélslor, !4-ene-1982, p,4-A 



cinr1.:1ri.G :-:l(':( ican•·;; es r-•_·¡1t'1':::rc:t:lti·.-·1. .!1· 1.·.· 1·lt:::;rntnB r¡ut· t!istint~uc:n una etapa ~ 

flt'1 d1!1cur-cn J~ltbct't~amt~ntnl en Ml-litn. ,.'.;in Pit.Uar~o, a1 pJ'Ofundh.ar un poco mAs -

en ('l ilnA1if'iA del Glscttr1.1u pol!tic0 '.k !-tlguel de la ~t.&tdr!.d y, t1á9 (,H11l, al pene

trat· t:11 laa cnnd\cionet:l ,1e produccü~n de edtt• nd,mo diacu~so, rodernos percatar -

r1on df• loH matices y a1ngutnrid;:H.kR qui.~ ~1nulan clialqu\er ir1t.cntt: de- genct•Hliza -

c1~n d~arursiva a i~artlr del movimler1t~ revolucia11a11 io de 1Ql1: l~ecl10 que nuao -

t.r'"" lntentaremon eJc"lpllf\car !ni!tllante \In ilct:r·camlcnto al discurso del periodo 

1 ')8?-1986. 

El matil que con mayor fu~r~a 8r distingue en el discuruo de esLc periodo 

<'B la !nclualón riel rtli<~cJrso <!con6~!co p;wa fortalecer ill cli~curso poUt.\co. En 

utroíl t~rmlnoa,puunto que lae condiciones pnltt\ca~. socialoo y cconbmtcas gu1an 

la entra ter. ta que se adopta para etaborat· e! diacur·uo, por tanto. las condlc lo

nee pnrticularea <1<' produccil•n de cele pcrtndo, cunduccn <1l gobierno <le :>:lf;uel -

de la Madrid a Incluir, al punto de confundir, el discurso económico en el dla -

curso polltlco. 

Con lo nntcrior no pretendemos alejar de dtchn caractcr1ntlca a lus dls

curnos que le antecedieron, ni tampoco distanciar el dlscurao de cala etapa de -

sus elementos coinrldcntcs con el dlscuruo poatrcvoluclonario. Solamente quere

mou tleatacar una particularidad latente en el dincurso que se lnlcla en 1951, y 

que en e~le cano enpectflco, tiende a otorgarle mayor eficacia. 

Las condiciones exlrema11 de 1a econom1a nac lonal obligan a emplear un di!!_ 

curuo, en el cual los tOrminos de ~ar~cter cconOmico sean, junto con los de ca -

rficter po11tico, una recurrente c•mnipreaente orientada a fortalecer el discurso 

<'n lo que se tlice, lo que se argumenta y lo que se oculta; es decir, a fortale -

car dl triple carlcter del dincurso polttlco. 

Cabe hacer nolar que no se t!'ata de una subatituc\On del discurso econom.:1_ 

co por el discuPso po11tlcn, es decir, que In introrl\lcc!On de elementos de orden 

económico en el discurso pol Ílico no pervif:1•tr· su finalidad origlnal dirigida, -

esenc inlmen le, a ut0rgilt'l ~ l 1~g i t im ida ti y con~enso a 1 aH a.ce iones de gobierno. En 

las condiciones d'' pt'o11ucción clisc:irsha <le! perhido estudiado, 1o complementan 

en lo que se dice, para refor~ar lo argumental ivo. Sin incurrir en la elabora -
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ci6n de fronteras entre rl diacurao económico y el discurso po11tico -puesto que 

no podemos eatablecer con certeza dónde termino uno y d6nde comienza el otro- el 

discurso económico completa a lo informatlvo para pro.vcctar mayor fuerza sobre -

el elemento argumentativo. 

Ahora bien, ¿cómo se presenta la fusión de discurso polltico y discurso -

económico? o mejor dicho, ¿bajo qué arreglo argucent3tivo se manifiesta ante -

la socieda!I la combinac16n de ambos elementos? 

F.n la toma de pooesión de Miguel <le \;>Madrid se hace completamente visi

ble rete aspecto: bajo la forma de hablar con la verdad, se dA a conocer el Pro

¡¡ran:a de Heordenac 16n Eco116mica ( l'I HE) en el cual se mene ionan medidas que en 

otro contexto, o con otra estrategia diocureiva, no hubiesen provocado tantos -

comentarioo de halago, de aceptact6n o de resignación. 

A ~ontlnuaci6n presentamos extractos de algunas notas periodisticas que -

se refirieron al discurso de to~a de posesión de ~tgucl de la Madrid: 

"aparte de las palabras y la ineludible retórica, mas allé de concrecio -
nea pragm:ltlcaa y lle acciones propuestas y sostenidas por armazones legie 
lativas, cu llistinguiblc en el Presidente la decisión de no mentir". 2 -

"Pero el Presidente comcnzO 1u mandato con la verdad como instrumento de 
gobierno ... Aal, pur vez primera en muchos luatros, coinciden en verlo -
por parejo • M~xlco quien lluva lao riendas y quienes hemos querido -
contar, en la presidc11cia 1 cür1 una linea, una guia, una constante de un! 
dad, frtuu¡tH!:ta 1 v~·rdad¡ i.1e esfuerzo y honest idad 11

• 3 

•Es a in duda un me1rnaje p lct6rico de lee le, planteamientos, advertencias 
y perepectivae. Tiene las caractcrlaticas de la claridad y al1n de la cr!!. 
deza, mil veces preferible al enfoque estridente y euf6rico que aspira a 
sustituir con promesas convencionales lo que la realidad exhibe lacerante 
El reconocimiento, en toda su gravedad, de la criais que padecemos; del -
esfuerzo y de loa sacrificios que serln menester para superarla y el anum 

Juan Lezama, "Bajo la Rueda" en, 
Leopoldo Mendivil, •confidencial" 
p.2-A 

Uno más Uno, 2-dic-1982, p.l 
en, Kl Heraldo de México, 3-dic-1982, 
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cla de que la recuperacl6n aerl muy dlf lcll y a largo plazo, son alg -
nos de probidad politica y moral que el pueblo sin duda reconoce": -

"En el discurso de toma de poaeei6n, serlo y ausente de alardee, sin 
rct6rica, salvo en la muy respetable que el tema exige cuando ae habla 
de la patria y de loa valoree que la conforman, hubo un rccunoclmlcnto 
que permite imaginar posible un cambio en el poder presidencial ... En 
las primeras palabras del Presidente Miguel de la Madrid la verdad es 
argu~ento y 6nica promcan'1

• 5 

El discurso de Miguel de la Madrid Invierte aquello que siempre consi

deramos inherente a todo discurso polltlco para que pudiese conmover al públi

co: no se promete. Ea co=o 91 se tomara plena conciencia de que las clrcuns -

tanclae económicas, polltlcaa y sociales son propicias para mostrar un realis

mo presupucotal y financiero. 

Es ju~tamcnte en esta !nversion donde radica la estrategia de este 

diecuroo; no promete en las.cifras, pero por otro lado mantiene impl1c1tas y 

latentes frases y palabras que dejan una expectativa: dcmucrac!a, Igualdad y -

justicia se cooblnan con cambios estructurales, realismo económico, sociedad -

igualitaria, racionalidad en el uso de los recursos. 

No se trata, por consiguiente, de la omlsl6n tic la retórica para sus

tituirla por la claridad y la verdad¡ en la nueva eatrategla discursiva la pa~ 

te argumentativa del lenguaje queda mAs oculta, disfraza uu significado 

una careta adaptada a las nuevas condiciones de producción del discurso. 

bajo 

Ae1 pues, el discurso económico es presentado como el elemento infor -

mat1vo que traducirA en verdad lo que el gobierno manifiesta a través del di~ 

curso pol1tico, sin que ello algniflqu~ la nullficaci6n de las caracterlsticas 

argumentativas de éste, ni au !'in legitimador de las medidas de gobierno. 

Vicente Fuentes D1az, "En el Inicio de la Ardua Tarea" en, Bl Dia, 3-dic-
1982, p.l~ 

5 León Garc1a Soler, "A la RepQbli.ca·:· concier.tr.J·en Re" en, Bxcéleior, 3-dic-
1982, p.6-A 
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J,a aupuesta cancelac 16n de la parte argu:nentativo-ldeol6gico-1•etórica en 

pro rlf> Ja rcvlta!Jzac16n del aspecto informativo en el discurso que ne inaugura 

con ~iRU<'l de la l'\adrl<I poslb111tar~ -a noaotros nos toca analizar en qu(! pro -

rorci6n- la aceptación de laa medidas de austeridad impuestas por el naciente -

~cb1crno, a trav6s de un discurso fortalecido y adaptado a suu nuevas condici~ 

11es de 1'rndt1crl6n. 
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1¡. 2 PHDGRAMA PARA LA PRODUCCJ ON, ABASTO Y CONTROL DF.L PAQUETE BASICO DE 

CONSUMO POPULAR 1982-1983 

Como una de lall priíneraa acciones de gobierno, este programa puede en

tenderoe en treo plano·a que se conJugaO" y se oobreponcn: 

al Con mucha anterioridad al Plan Nacional de Desarrollo (PND) el Pro

grama Inmed1ato de Reordenaclón lfron6mlca (PIRF.) fiJn laa bases de le pol1ti

ca económica y social del gobierno de Mt¡;uc·1 de la Madrid pura la primera et~ 

pa. 

can el PIRE, resultado de lad ncKDclaclonee entabladas entre el gobiec 

no de José L6pc~ Portillo y el P0ndo Monetario Internacional (FMI) y la anuo~ 

cla del futura gobierno, se hace explicito el manejo de nueotra economla de -

acuerdo :t loa 11.ncHmienton impuentufi por la but'p;ucela internacional. 

fl ProRrama para la Producción, Abanto y Control del Paquete R5oico de 

Conaumo Porular 19e2-l<¡8], p1•est•11ta•1o apenas un mea tlcspuéu ele cotao negocia-

clones y como una de lno primeras mctlldae del gobierno que iniciaba, refleja 

la doble ambivalencia de moutrar tan te:ipranarnentc los efectos del "realismo 

económico" y la ,i.: cxhlbit' a un v,1.•bíerno preocupado por la garant1a de la al_! 

ruen lac 16n. 

Grooso 1DOdo, Ja premisa que envuelve la totalidad del discurso ea la 

olguiente: 

"Garantizar a toda ln población, el abasto suficiente y oportuno del -
PAQU~rB BASICO DE CONSUMO POPULAR, asegurando que loe precios manten -
o mejoren con el tiempo, el poder adquisitivo de las mayorlae" 

Con esta premisa se manifiesta gran optimismo respecto a la posible C! 

pacidad del gobierno para conciliar crisis económica, con la garantla del ac

ceso al paquete blaico por parte de la mayurla de la población¡ mAa aún, los 

términos de crlals económica y reducción del gasto federal -que ya comenzaban 

a ser cotidianos en el lenguaje coloquial- no se hacen presentes en ninguna 

parte del discurso. Se deja entrever, por el contrario, que mediante el ea 
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fuerzo concertado de todos loe sectores, la garant1n del abasto permanecer1a 

ajena al uso de eeoe conceptos. 

De esta manera -se dice- con el programa se ¡iretende: 

"Dejar en tablee idas las bneee para ampliar, mediante los inotrumentos 
m~B adc•uadoe, la garant1a del abasto y de la prestación de otros bie 
nre y ncrvicioe de uso popular, a prec1oe y tarifas equitntivaa de -
conformidad con la u it11aci.ón econ6mlca en general". 

~~1 cota fraoe oc prev6 el enlace del programa col\ el futuro. veamos -

por qu6: ol alelamoo loe elementos que cotorban la signif lcación real de la 

fr:lor, rnmo i\h1 donde se dice "mediante 1on instrumentos mfls adccuadou" que 

no menciona loo inntrucenton, pero gnrantlza con un juicio de valor que ec

rf1n apropiadoe, idóneoe, congruentes; podemos acccde1• a un anfllieis de la 

clama. 

Con el programa se prclen11c c8Lllh]cc"r Lrn baoco ¡ia1•11 nmpliar (gra 

<lualmente) la gnranL 1a del abanto (porque ctl rc<lucida y no eetti garantizada) 

y de utroe bicneu y ucrvlcloa <le uso popular {que tampoco lo eet~n) a prc

cioo y tarifas equllntlvas de conforcldad (acordco, juatou, proporcionados , 

razonables) con la Altuac16n ccon6mlca ~cncral. 

Kl optimismo del gobierno federal en materia de garant1a de abasto -

es real; refleja una concepd6n en la cual podrti mantenerse un equilibrio e!! 

t1·c lau accioncA y Hus resultadt>B, donde la voluritad ''solidarla" de todos 

loa oectoree sea el factor que cubra el hueco dejado por la escasez económi-

ca. 

veamos otro de los objetivos planteados: 

"Armonizar lae acciones de producción, dlatr1buc16n, abaeto y control 
de precios, con loa montos de subsidios y cst1mulos, tanto fiscalee -
como financieros, para promover la produc~i6n, distrlbuci6n y el con
sumo del paquete b•atco". 

El trasfondo de esta fraae eatl encubierto por "armonizar" Y por "Pr2 

mover la producción, distribución, y el consumo del paquete bfieico". Si an!!. 
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lamas esta 61tima y nuatitu!moa la primera por su sinónimo equilibrar o hacer 

que coincidan lns acciones de ... abasto y control de precios, con el monto 

de subsidios; cntónccs la pre sen tac Ión del pflrrafo nos deja "'·er" mtla que el 

anterior. 

Las accluneo para log1·ar los objetivos del programa (1n promocU\n de -

la producción, di1<trihución y el consumo del paquete h11sko) cattm lncludlbl~ 

mente sujetas a loa montoo rle suhaidl<w y coit1mulos t'iacnles dl' que el gobier 

no f cdcral pueda d l oponer. 110 oc r,,cncl onan ) os l ineam icntos del PI RI;, pero -

queda condicionado el cumplimiento de \nn ohjctlvuo: ello oc encubre con un -

deomedido optimismo i;n donde Ja ¡:~rant1a tk la al lmcntación pcrm11ncccr1a aje

na a la rr\s!N económica. 

l>) l.a preeentac lfm del Programa para la Producci<'m, Abasto y Control 

1\el Paqu~le Bl1a1co de Consumo Popular st.• d~ de manera elmultlmea a la llhera

c!6n de precios y, por conaigu!cntc, a la oleada de declarac!onea del sector 

contra 1a medida, de confuei6n para la publación consumidora, de eepeculacilln 

y rctiquetamiento con productos b6sicoa por parle de comerciantes y producto

rce, y de cr1Licae de la opinión pOhlica. 

El programa supone, por tanto, el f<ll'mal impuloo por equll lhrar lo que 

oc le otorgaba al sector privado, con lo que se le quitaba al sector social. 

En este sistema que quer1a hacer aparecer las 3ccionee del gobierno federal 

como un mecanismo de pesos y contrapesoe, se advierte al sector privado: 

"Si por circunslanclne coyunturaleu no se pudieran alcanzar loa fines 
propuestos en alguna de las ramas de producción que comprende este pr!?_ 
grama, el gobierno federal convoci\rll a las unidades correspondientes , 
productoras y dlatritmldoras de bienes b:lnicos, a revisar el Programa 
de Fomento Especifico y, en su caso, a realizar 'proyectos espcc1ftcos 
emergentes' para satisfacer demandas especiales en un tiempo dado. De 
no haber reopueota a cata llcilaci6n, por parte de loe sectores produ~ 
tivo y distributivo, el gobierno federal realizar:\ las importaciones -
necesarias para asegurar la satlofacclón de loa consumos bllsicoe de la 
soc'iedad 11

• 

La correlaci6n de fuerzas en que se encuentra Inserto el gobierna fed! 

ral se hace patente con esle programa: ante la liberacilln de precios, el Pr!?_ 

grama para la Producción, Abasto y Control del Paquete Básico de Coneumo Pop~ 

lar; frente a los est1mulns fiecales a comerciantes y productores, la garan -

tia de lograr la pro<lucci6n de bienes b~sicos en volómenes l'IJadoa, a un pr!O 
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1 ~a ·ie iop,rar la prodUCl~16n t1e hienet~ hA~1:co~:; en ·u;lúmt~ncs fijados. a un prt.·

cit' ~:,ximo convenido y Ciapordt.1 i1idad O)'nrtun.L F.n .utb-.is casoa el ~ector pr1-

':a11~) •.!8 rnvorcc1do4 p(H'O ni a e11o ¡\)~rcgaruot1 el panora.Ma real que preHcnta la 

;·• •!tlr~ de conlrol·dc precies y de comerclaltzacl6n y abasto de lnB produc -

~os b~Kicoa en eflte pcr1c>dn, veremos q~:e la ba]i111za ~tcmprc eotuvo orientada 

e) Hr~1 nl~C(7Ña.rio conc i.1 iat• lile rt~1al lorH~s entre el sector póblic() y 

.~1 ~crt0r ~ocial que c11 el ano de 1982. ee haht~I\ car~ctcriz~do por ttn cona -

t ·u~t 1· Pnfrcntar.iit~r.t(). l.:1 pr<"~cntación de.i i'rogramn paru la l'l'oóucc\tif1, Aban

to v Cnntrol del f:Jquet"C' R~A1en de Cotrnumo PQpulnr ba>1 la (1eol~naci6n de un 

"Pactrt :it' Solida1~1ctadti nn r-olamentc intenta lo;;rnt' esto acercamlcnto, tambil:n 

pt·t~U!ndr r·atificar 1a sol idc:1. lkl nu\~vo ~"tüb1(~i·110: 

"Ea resultado (el ¡'ro¡;rar.ial ,1e la conJuncH'm dt• voluntades y compromi
ncs <l~ ln~ sectores qu&: producen. ct\Ht1·lLuye1\ y consumen los blcrics b~ 
~ir.:op Je cc.:·1:~-¡;:HJ pn;:-u!ar.,, Cada 11nn de los u1·cLul'~!U pJ.rticipa:-:tes 
aoumcn euA respurth3bi!tJ~dcs cu:tl1t~tt~:l~ y c11nntitativas para ascgu -
rar que el abanto del paquete b•etco se real lee por unidades producto
rao y dletr\tnJ!,1oraa •••Pcc1flc;rn, Aíl\ se materialtza la sol1daridad n_!! 
e 1onal ''. 

De manera impllcita, las rrased manifiestan la Idea de armon1a y cor -

d!alldad bajo la gula de un sujeto rector y regulador. Refrendan el car•ctcr 

plural de la dlreccl6n polltlca a trav~s de la cesión de canonjlas a cada una 

de los partes que participan: 

Al sector social: 

"El objetivo fundacental de este programa ea proteger el consumo bAsi
co de la población y el poder adquisitivo del salario .•. ne concertan 
esfuerzos para garantizar la oferta suficiente que satisfaga demandas 
populares, con precios en relaci6n decreciente con el salarlo m1nimo -
vigente ... Se establece una estricta vigilancia y control por el go -
bierno para el cumplimiento de: volOmenes de producci6n, distribución, 
abasto, ¡,recios~. 
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Al sector l>l'!varto: 

el gobierno federal ntor~a y aplica est1muloe en favor de quieneR 
s~ oumen nl esfuerzo so1 l~ario, para la producción y el abasto del pa·· 
que te hAe.ico de conaumo ¡,opular.,. l.os principales estimulad son: fis
calcH, tributarlos, ccon6~1coe. flnancicrua y técnicos para la produc
ción, d1utribuci6n, coi:.erclall::.ad6n y conaumo". 

Se hace hincapié en el térrn.inn eolldarldad, se .lnV<)can los esruert.os -

d~ conccrl;tc t6n y 1on cc.mpror·d.sc,~J que C~id.a scctn-r asume. Eut:e hecho ea com -

prcnHiblc oi cunnl<lcr:JJ':\oa que el gobierno i·~cit:n Inicia uu gestión: la armo -

n1a y uol idar ~dad dt:: lor; diversos nectore?J, ~onctenaada , .. n el pr0,graroa, Jche 

proycct.arne al t'Cst1.) rk l:ie acciot!L~fl gubcrn¡\mCntiilca como un cofu~r::o m<Hti -

ple en el que lodos manifiestan \' hacen "''nt Ir su adhesión y conecnlimlento -

(au conecnao). 

Pero ante todo, <'n el discurso Ac l1111intc en que la unidad de eafuer -

zas y la concurct1a tt6iu uon cunc~bi~lcn p0r lnn medios de que dispone el go -

bicrno: 

"El ~obicrno federal aoume el comprnmluo de utlll1ar Lodoe los inatru
mentoa de promoc Ión y eat \mu lou y 1\cal inar loa rccuroou rlnanc teros, -
materia.len, econ6mlcoli 1 humanou ncceanrio~, e11 el monto y r'.'tedida de 
loo com11romiot>a que asume, '>dt'a la cab:ll 1·calizacl6n de ente programa. 
Los lnHlrumcnlos y est1muloo que Ron utilizados por el gobierno fede -
ral, constituyen el detona<lor rn~e Importante para poner en mm·cha este 
proRt'ama que, cumliinado con su factJltad rcclo1·a, tlan institucionalidad 
y pc1'tn<lnencia a laH acc tones que se emprenden". 

En los l.rl'H niveles mcnclo11adoa, es decir, en el exagerado ~ptimismo -

que encubre la reducc16n de subsidios a los productos bAeicos; en la correla

ción de los diversos intereses de la sociedad bajo la lrremplazable dirección 

de un gobierno comprometido con todos los eectoreo, se hace palpable otro he

cho que se accrc6 mAs a la realidad: las acciones del gobierno federal no co

rrespondieron a los m(1.ltlples ob.letivoa fljaclos y expuestos en el discurso. 

De las múltiples variables que se congujaron para evitar que el dis 

curso encontrara au manifestación en la acción mencionaremos solamcnta aos: -

los salarios, y la capacidad pol1tica y administrativa del gobierno federal -



para evitar las pr~cticaa especulativas. 

Respecto a la primera, s~ lnslnt\6 en el discurso que: 

"A cambio de estos entl.1r.ulos 1rtscal.,B, financlcroa, etcl!tera), los -
productores y distribuidores ne obligan, a trav~s de las concertacio
nes cspcclflcas, a prnducl~ y dl1trlhulr volQmenea determinados de di 
choe btcnee 1 ·' prtoc.loa que rclaclqn.1<lus con el oalat~to m'lnimo, mnntc~ 
r.an o incrementen el poder adquleitlvo del ealario." (subrayado nue~ 
trol 

ER un !;'!'hu qut· .:l roder J.t1quit•lt ivo del o.lla1·io ni ue mantuvo y mu -

ello ri:cnos uo 1ncre:n.:'-nt6 (,,,·Lwe .~=·~f\ca i.tjl y que el d1ecuruo po11t1co del 

control de prt·cioa u61o runcíon(J co1:10 qulr.',·ra. 

Por otra parte, oc dijo: 

''El control ,¡., ¡inc lus u~ a;-ltca!'~ rl¡;11r0Ramente. evitar(\ influenc.tas 
espe~ulatlvas y aumentos ~cr!vaaos de prftclicas comerciales inconve -
ni entesº. 

La apllcacl6n rigurosa del control de precios co un expediente del 

que se ejercieron varlau mutaclnnes a In largo del pcr1odo 1982-1986, pnnan

do dt• la \'loi6n 0¡1tlmisla <lt• ettte dlocurso, a la que ue plantea años después 

donde su deflnlcl6n no cutft liGada ya al poder ndquislti~o del salnrlo, sino 

a los costos reales de produccl6n y a loe rucuruoa de que dispone el gobicr-

no federal. 

En ambos caeos el control de precios va de la mano de la intención de 

reducir el gasto federal por la vla de la supresión de subsidios, y de la l! 

beraciOn de precios para propiciar mayores ganancias al sector privado. 



17 5/ 

Q,] PROGRAMA NACIONAL DE ALIME~TACIOS 198]-1988 

El 17 de octubre de 1983, diez seBcs denpuéa de haberse dndo a conocer 

el Programa para la Producción, Abasto y Control del Paquete B~slco de Consu

mo Popular, se presenta el ~Programa 1'adonal de Allmcntncil'm 1983-1988. 

Al programa oectortal antecede el programa capcclflco; lo Idóneo serta 

exactamente lo contrarío: que a la c<.1nct•pc16n ~!t!n6r1ca y global de la estrnt~ 

gia alirecntaria Riguie1·an laM expreHio11cs cí1ncrctao y definidas. Haate otro 

c.1t·r.:p11): el Pro;~r:u:.a dl' ~~odcrnii;t,,;il'.~ ~·c.::lcrcial y Abnsto Popular se preacnta 

cuat~o mrees anlre que el Programa Saclcnal de Alimentación. Este hecho es l! 

dlcallvo de lo que ya bemoo conuldcrado aqul: loo planea y programau gubcrna

Qcr1tal~s ot1cde•cc11 w~H a laa pr~sion~s y condiciones establecidas cr1 un coyt1n

tura dada, que a laa dlnpooicloncu constltuclonalee. 

fl PrQg1·amn Nacional de A1ln,ér1t.1cllm (PHONAI.) conjuga dos exigencias 

b~slcns: primero, hab1a que cubrir el enorme hueco creado con la cancelación 

~el S\stcma Alimentarlo Mexicano ISAM), ya que no era posible continuar la -

polltica alimentarla con pequcnos programas y tenla que deflnlrsc la eutrate

gln qu~ adoptarla e\ nuevo gobierno en materia de n1\mcntacl6n; segundo, era 

necesario adaptnr 1llcha poi Hlca a las nuevas condlcloncll económicas 11el pata 

~· a los l lncamicntos 1le reduce 16n prcsupuestal, esto es, fijar con claridad -

las llmilaciuncs de recursua del gobierno para seguir otorgando los bienes y 

servicios en la proporción en que lo ven1a haciendo. 

Bajo estas premisas, pode~oe anal izax• el PRONAL en sus vertientes de -

forma y contenido. 

En cuanto a su forma, ,la primera impresión que suscita la lectura del 

PRONAL es la lógica que se establece entre el anll.lisia de la situación al ime!! 

taria (capitulo 2), y loa objetivos y lineamientos que pretenden cclrregir-loe 

problemas detectados en aquel anll.liaia (capltuloa 3 y 4l; en otras palabras , 

se mantiene una correspondencia tll.cita y explicita entre los problemas y sus 

soluciones. 
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?uedc decirse que esto es ae1 en toda ¡iropuceta que pretenda convencer 

de que loo medios rula adecuadoo de soluclftn ante determinados problemne, son 

loa cxpucatoe y no ot1•00. Sin embargo en cate discurso la correspondencia a_!! 

quiere un matiz particular que podemos identificar por el proceso inverso. 

La celrategi,1 general de acción del PHONA.L ac define en base a los li

ncam!c11loo del Pla11 Nadonal <le Dcaarro\lo (PNll) (capitulo 1), y ein haber -

coneldcrndo previamente el nnlliniu de la problemAtlca alimentarla (cap1Lulo 

21. Ea decir, aón antes de cJponer loe pronlrmao ur ndelnnlan loR mecanismos 

de acción, lt• cual or1R1na nna co11t'unlftn en e.l or<!"n cxpollltlvo tkl tllscuruo 

dor1d~ la eat1·ateg1a KCn~ral l~ marca ~1 f1NO, eln conRJdcrat• co11 ar1tr•lari6r\ 

Juc problemao eapec\flcott detectados en el ciclo alimentario. 

Con lo anterior no noe referirnos a la lógica de planeaci6n donde la e.!! 

tratc¡¡ia sectorial (PRONAL) debe ser antecetllda por 1n entrategia global 

( PNDl como efectivamente ocurrió; aludimoo, por el contrario, al error expoa! 

tlvo q~e tiende a mod1f lcar la eutrntegia dlncursiva y a reatar mayor clari -

·1ad al (!iecuruo. 

Como rctrnltado directo de cota lnvc1•e\ón expositiva, oc nota en el PHQ. 

NAL una relación particular entre la parte inrormaLiva y la parte argumentat! 

va. Aún cuando ea pretende derivar del anftllHie alimentario (capitulo 2) las 

medidas y accionco para privllc¡¡iar la parte informativa del texto; la forma 

que se otorga al mismo fortalece au parte argumentativa. 

En efecto, al cacbiar la lógica en la que al anlliaie de problemas si

gue la propuesta de soluciones, lo argumentativo ae impone a lo informativo : 

no son ya tan importantes Jos datoe que exponen la critica situación aliment!! 

ria como los lineami~ntoa generales del PND. Por lo dem~o, en el capitulo 

tercero, y deapu6e de haber sido expuesto el panorama alimentario, ac recae 

en la estrategia discursiva antes empleada; se justifican las medidas adopta

das no tanto por la situacHm descrita, sino por laa disposiciones contenidas 

en el PND. 

Por dltimo, y englobando la forma del .discurso, detectamos la proyec-
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ci6n cxtr1noeca del PHONAL, en decir, 8U conformación como un proyecto sexenal 

occtorial, futurieta y optimista, donde no oc mira tanto hacia el ¿cómo? sino 

hacia el ¿qut!? y el ¿cufl.ndo? Y donde este mismo atributo le impide quedarse -

en el futuro inmediato. 

Esta mioma proyección lo hace optimlota y esperanzador en la considera

ción de la totalidad del problema y el Juego constante que se cntablece con 

las variables que intervienen en cae problema. Mueve a loa objetos y eujctoo 

participantco y lou 11.1cc interactuar aai;;ntm<!nlc a cada unu el rol que debe d!'_ 

1wmpennr: 

''Por ou car~cter eAtt•attgico y ¡iur 11u contenido, que implica la inlcr -
ven e i ón de v arlo a aectorell en nu e.1ccuc tón, el PRONA!. 1w tic fine como un 
Programa Hapcc\a l cuyao or lcntacloncs nert'u1 obltgator iao rara las dife
rente o 1nolanc1ao del occlor p(it>ll~o f<•rtcral. /l ou vez, la aplicación -
congruente rtc Jau polltlcao que prevé, lnducirl la partlcipnclón de loe 
sectores encial y privarto en la d.1rccdón neccearla para alcanzar .los -
ot>Jct\von d1flnldon. La coordinacll'm con loo goblcrnon de los l!otados y 
la conccrtac1~r1 con lúd occtorcn ~~c~tirar~ rl nt~r(•narlo compromiso en -
cata larra de Krnndco proporctonco y garantlzarl Hu impacto en todo el 
terrllot•io naclunnl'1

• 

Pero ademAa de colocar a loo oujetou en nn espacio determinado de ac -

c:llln, fija temporalmente a loa objctou. lle cela manera determina lo que pre

tende lograrue con la pol1lica de financiamiento, tribulal'ia, <le precios y eug 

sidioe, de ineumoe y equlpoo, de ciencia y tecnolog1a, de organización, de fo!: 

mación proféolonal y capacitacH\n, y <le comunicación social en el corto y me -

diano plazos. 

81 cuanto a su contenido, podemos considerar al PRONAL como el prototi

po del discurso de un sector prioritario enclavado en un periodo de crieie ec~ 

nómica: no puede dejar de oer optimista y alentador, pero lo es dentro de la -

ambiguedad, es decir, su claridad sólo ea tal cuando definimos loe conceptos -

en su justa proporción: cambio cstructur•al, sistema integral de democracia, e~ 

ciedad igual ital'i a, lntegrac ión programflt le a, rae ionalidad en el uso de loe re 

cursos, insufic!encla6 eetructuralcti; términos que no aclaran y si confunden , 

envuelven al oyente en frasee que no le dicen nada y hacen del real entendi 

miento del discurso patrimonio d~ loo entéradoe y no de la población que eufre 

loe embates de la cr\eie económica: analfabetos y aemiletradoe en BU mayorla. 
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Pero •ata multipllcldad de conceptua no es una novedad en el PRONAL, es 

la respuesta discursiva a las condicionea a que se enfrentó el régimen de Mi

guel de la Madrid al iniciar su gobierno. 

La baoe sobre la que se levanta el discurso, que lo delinea.en la forma 

y lo determina en el contenido ea la siguiente: 

"Ml?xico enfrenta actuulmcntc la crild_o económica m!'la sc1•la de su histu
rla moderna, en el marco de una situación mundial de transición, lnseg~ 
rldad e Incertidumbre ... El Impacta de la sltua~16n Internacional, jun
to con la vulnerabilidad dul sistema econ6mlco Interno por tnsuflcien -
cias cstructuralen, la ticrsistt•ncta d~ dea\gua1<lades y deacqulllbrlos -
sociales _v ec•)H(imiL()b, la ~·a1t.1 lk intep,l'acirin 11e los proct!SOB prodt:.ct_! 
vos y la eru;¡uH:-•~ di~ I'f~curr.:.:1s rar.1 finant.:lar el cr~cimlcnto, explican la 
dif1cil coyuntura por la que alravlc•<a •~l pa1A. 
"El rcconac1rn1ento de la ~agnltud de lo~ problemas hn sido punto de par 
tlda de la actual adminlatraclDn". 

l>e acuerdo .t la ltJgir.a del discurso, el PRONAL y el PND condensan la e!!_ 

tratc¡;i a para ~uperar: in o uf ic lene las estructurales, 1 a p"rsistenc la de de si -

gualdadcs y descqu11ihrloo soctalt!s y econ6micoo, la falta de lntl!grac16n de -

loa proceuos productlvoo y la escasez de recuroos para financiar el crecimien

to. 

Tratemos de penetrar in extenuo en <.algunos de. estos conceptos para cong_ 

cer la estrategia 

clones. 

En algunas 

A lo 

estas ac-

"Exige real izar cambios profundos en las estructuras. de. producción, 
distribución y consumo". 

Ahora bien, ¿ctJmo se entienden a lo largo del discurso tales cambios -

profundos en las estructurao? Al comenzar el tercer capitulo titulado "Los -

Objetivos y Lineamientos de Estrategia", se dice: 



''!.os atqetivvs dc1 t'rograrna Nacivnal d<: Ali:;cnt.1ci6n 1 constituyen 1a C! 
preoi6n cualitativa de loe cruobioa o trannformaciones que, en materia -
de allmrntacl6n y nutrlc16n, se pretenden loRrar en el lapso lQBJ-1988" 
f~ubrayndo nucstrul 

1·0r tanto, ai loe caabioe o tranaformacioneu a que oc alude son loa mi~ 

ffiue que 100 cambios eotructuralea profundos d« que ue habla en el discurso, -

ro<lemoa de,Jucir que loa objetivos del PROtlA!. son la "expresión cualitativa" -

de 10a cambias estructurales en materla de alirnentac\6n. Por una derivación 

H~:lca, el PRONA!. eH el (mir" instrumento -·al "'''""º nn ae menc1una lo contra-

r•ic1 nl l'Xpl1cita 1.~ impl\ci.tamente- por el Q~te se pueden alcanzar los objcti -

vor nli~Pntarioa. 

~\AR claro: el lo~p·o de· lo~ objetivos alir.;ent~n"iott puede lograr·uc si, y 

o(jo 81, oe 1Jev;rn a caho 10::1 cambiof. cst.ru{"tu!'alt.·~ p1·ofundon; pero tale$ ca~ 

t'lne esU•r 'dentH1c:;<loo o oon los mismos que loa obJctivoR fijados en el PRQ 

NAI.. 8aFero, cstn aaoclaci6n no ca producto <le una lftRica discursiva en la 

.;:¡¡d; tjl~í·dc pcrfrct;\!~cnte ac1ai~adi\ la idcntlftcación~ éota se presenta sin mAs 

l::1c l~ndo c0incldlr- los obJctH;os al \mentarlos nacionales con loa objetivos 

del PRONA!.: 

Objctivoe 
Alimentarios --·t> 

Cambios 
Estructurales <1----

Objetivos 
del Pronal 

Tal 16glca resultaría totalmente superficial e infructuosa si no se OP! 

sle1•a a ambos el término de cambios estructurales, porque para que loa objeti

vos del PROtlAL puedan traducirse en loa objetivos alimentarios nacionales, hay 

que pasar por dar real \dad a los cambios estructurales, ea decir, al PRONA!,. 

Nos encontramos ent6nces con un thmino que em•cda y confunde. Pero la 

confusi6n no es gratuita; estfl orientada a lograr la eficacia del discurso. En 

la estructura narrativa el concepto cambios eotructuraleu es estorboso, rebus

ca el lenguaje al sustituir objetivos del PRONAL por cambice estructurales, y 

nos dice mucho menos de lo que el primer concepto nos puede decir. 

Sin embargo, el concepto adquiere su relieve en lo que no se dice del -

discurso: si para llegar a los objetivos alimentarios nacionales hay que pasar 

por los caabios eetructui•alee profundos, y el PRONAL es la encarnación misma -
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de esos cambioa, la est1•ategia <liscursiva enirnlzn al PRONA!., lo er:lge en el m~ 

dio (mico Y fundamental para acceder a la eoberan1a alimentaria. 

1':1 ensalzamiento' de1 PRONAL noo lleva a otro e conceptos, v.g. , cuando -

se dice: 

el camino hacia una sociedad Igualitaria transita por la supera 
ción de las condiciones de pobrez~ y, en especial, de desnutrición que 
afectan todavla a grupas importantes de la sociedad". 

r:n cate cano, la referencia er1 a un ,tlgo tang.H>1c corno t•fl la eupcrnci6n 

de lae condicionee de pobreza, pero tttJ ctimplimlentu tamb\{,n c~ti'l eonrt\clonado: 

hay que ¡;asar por "1 logro <le lou callbioo eetructurales profundoo y, por tan

to, ¡;or los ob,jl'tivos del Pf!OHAI.. Hay que mostrar adh,•sil\n y conucntlni\cnto 

{co11Acnao pat•a las arcionce de Rº~lerno) crttóncea podremoo nccedcx· a la ooci~ 

dad igualitaria. 

i~l optlminmu que cn•1uclvt~ el discurso se fuuüa en 1d certeza d(' h~her -

rca!lzndo Ja clerción id6nea de los medios e lnstrumcntoa que pcsiblliten ac

ceder, a partir tic loe objetivos fija<lon en ('] PRONA!, y pasantlo por la racio

nalidad en el uso de loe rccur1100, los cambloo eetructu1·ales y la sociedad 

igu~llitaria, a un oiAtrma integral de democri,cl.t. 

El concepto de racionalidad en el uao de loe recureoo·quedn enclavado -

en este proceso modlficnndo su real slgniflcacl6n; se concibe como medio y -

no como f'in. De cata manera, entre los lineamientos de estrategia del PRO -

NAL se menciona: 

'f:l gasto p6blico se racionalizará, identificando clax•amcnte loe progr_!! 
mas y recursos presupuestalee destipados a las actividades del proceso 
alimentario y eujetAndolos a estrictas prioridades". 

Se justifica el recorte del gasto pGblico (en un sector eminentemente 

prioritario) no solamente por Ja explicacil\n de la recesión internacional y 

la crisis económica nacional. t.a raclonallzacion del gasto p6blico como o!!_ 

jetivo del PRONAL paaa a ser condición sine qua non de Jos cambios eetructu 

ralee y un momento necesariamente previo a la sociedad igualitaria y al Bi!! 

tema integral de democracia. 
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Conjuntanclo forma y contenlllo distinguimos en el PRONAL el reconocimie!)_ 

to de un problema -la a11mentnci6n-, la detección de lae variablco que inter

vienen en el mismo, y los lineamientos de eoluctOn, todo ello englobado con -

una estrategia discursiva particular deetinada a lograr la eficacia (consent! 

miento o adhce Ión ¡1ara cata medida gubc1·11rur,ental) del discurso. 

Pero forma y contenido nos permiten accrcnrnoG mis a la respuesta a 

otra pregunta: ¿coincidieron dlacuruo y acción? ¡el optimismo del discurso 

y la ulmulacl6n de otKnifiradoa fueron la a1preul611 real de una nltuaclftn 

real? Evidentemente el diocurso Be vló quebrantado por la \ncapacl(\ad par:i -· 

au¡1crar 1 an innuficicnc iafl cutn1cturalc1t c~r. nueut ra ccor1omia, lei que se l.rat1~ 

Jo en ]¿1 imposih:iltdad (algu~l:ndo la ~lmca '..t1~~ir:.:i (\el l-'HONi\L) par:\ accettcr .a 

1.i Bocit,~(lad 1guallt1t1·ia y al ointema intcgrdl (lt~ tie'mncracia. 
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4,4 DISCURSO DE MIGUEL. DE LA MADRID DEl, 21 DE FEBRERO DE 1986 

!'on este diocurso, el gobierno de Miguel de la Madrid renueva, adapta -

Y redefine la estrategia discursiva para la segunda fnee de au gobierno: es -

r•nrvacl6n porque establece fronteras !magtnnriaa para un periodo que reinicia 

lo re111l·:ado, pero con nuevos brloe y ellt1mulos para 1au acciones de ¡;obierno; 

en oc!:lptación porque las ccndlrlones nacionaleil e lnternac!<>nalcs Imponen br~ 

•ea rectlf!cacionea un lan t!ctlcas -que no en In eelrategla- de la pol1tlca -

h:<mli,,dcil; es rcdefinlr,J6n ¡>e.Tflll" ln corr-elac16n tk ft1erza~ ha intcnsif.lcado y 

•.:on la prcatnnci,1 1\e 1111 Informe de gohiernll, c1 dincurso ea compl lcado 

y confu~u a1 atendemos al medio de maoae por el cual fu' emitido: la telcvi 

sl6n. La auecncla de la clnrldnd requerida parn dtrlgiroc al pueblo de Mexico 

~i:o d~ eote dlct1rs\1 u11 ¡latri~cnio de ln~ cr:lct•adoa y no de loa que padecen 

la~ cuneccucnc!aa de l• crlelu cconOmira. t~s vocablos estrategia, tact!ca, -

ra::;hio cntPuctural, m~rg~ncu ad1cionaleo de acción, t'aclonalizar la c:r.ccs1.va -

¡Jrotecc16n, etcét~i·u, son, por lo gcnet•al, ajenos ¡i laH mayoriaa: analfab~tos 

r:uct--,oa y scmilett'adu:; ül!"'JO. 

En su orden expositivo, el diecurso puede dtv!dlrse en doe partes que -

se intercalan para fun1.ir cuatro: a la premisa y laa acciones conduncentes se 

Introducen lao bases de la polltica econ6mica y la invocaciOn histórica como -

arma:t.6n argumentativo, 

l. Ln primera frase del mensaje que sirve como pauta de los problemas 

del pals y como suceso juatificatorio del propio discurso, es casi apocallpti-

ca: 

"La econoruia mexicana enfrenta hoy uno de los retos m~s adversos del 
presente siglo. El mercado petrolero mundial est~ envuelto en una com
petencia caótica y en una guerra de precios generalizada". 

A la presentaciOn sigue la exhortación: 
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''Hoy he convocado a mis compatriotas para hacerleo saber en qu6 consis
te la actitud Y la accl6n del r,obicrno en el fimtJlto nacional e interna
cional y que requiero de Jos mexicanos en esta hora dificil". 

Con el diacurso ac aclara la definición de ln polltica económica como -

la po~lci6n del gobierno federal entre dnu extremos hlotóricos: la oposición 

interna y la presión externa. Entrl' el interno de la opasición y el externa -

de 1aa presiones, la ortcntaciGo en ~l Junto medio; ln "e{"renidnd", la ºftrme

;,;1" y la "!'caponsabllidnd" 11on los atributos inherentes <le la pol1tlca cconóm! 

ca colncnda en una función conciliadora: 

un Estado rcaponsa~le debe cnnclliar la atención de laa necesida -
dce ineludiblt's y de eun compromisos fundamentales con la lnauf'iciencia 
aguda de recursos que prevalece". 

Es decir, que entre el compromloo de lae demandas nocialeo y el del pn-

go de la deuda externa: la carencia de recuras. y como rector de la orienta -

ci6n entre uno y uLrD, el gobierno fedpral. Al panorama desolador que prencn

ta la crisis económica y a la dcflnlctftn de la pollticn económica por la ubiC! 

clón hlst6rica del Gobierno federal entre dos extremos, se refrenda la estrntg 

gia ya delineada dende el inicio del sexenio y se promueven cambloa en las tic 

tlcas: 

"Prente a las propuestau anteriores, el gobierno de la Hepftblica ha de
cidido mantener en lo fundamental la estrategia Interna del desarrollo 
definida para 1986 1 aOn cuando uer~ indispensable, a la luz de loe cam
bios de circunstancias, introducir ajustes tácticos en materias e ins -
trumentos". 

Con la respuesta al ¿qué? y al ¿cOmo? es decir, con la presentación 

apocallptica de la situación y la manera de enfrentarla, se ratifica el rumbo 

marcado por el gobierno federal; quien no se coloque junto a él, estl en una 

de los otros dos extremos: 

"A los de afuera que as1 opinan les hemos senalado que nosotros decidi
remos cullcs, cu~ndo y cómo serlo nuestras acciones para enfrentar este 
reto. No permitiremos qut! del exterior pretendan imponernos el camino 
a seguir. Ni aceptamos supeditaciones en la conducción de nuestros 
asuntos, ni nos prestamos a ser ple~as de confrontación que pudieran 
convenir a partes Interesadas del conflicto internacional. 
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''Internamente. la dtsc\1si6n se cc11tra con frecuencia en la prop\1esta L!C 
actuar solamente aobrc un insLrumcnto del desarrollo: el gasto pObllco. 
Algunos proponen reducirlo drAstlcamcnte para compensar en su totalidad 
la calda de loe Ingresos petroleros: y atrae, por el contrarios, reco -
miendan elevar el prceupuesLo para darle mayor aliento a la actividad -
económica". 

Con el convencimiento de que el centro rte la iroderación entre loa extre

man ca lo conv,,nlentc, ne esgrime que la pol\tlra aplicada es la adecuada. En 

cele aenLtdo, el discurso ea una respuesta formal a loR ataques emprendidos 

contra la polltlca ccon6mlca del gobierno federal por grupos lntcrnoo y cxtcr

noo. En el clincureo de Miguel t1c la Madrid el ¿c6mo? contradice al ¿qué? es 

decir, la magnitud de la ooluci6n no rorresponde a la magnitud con que oc pla~ 

tea el proh\ema: Re rt•a ll zar:tn breve e rcc t lf !cae .Iones en L1s t.~c ti cau, pero Ja 

estrategia srr• In mioma. Lo anterior da como rcoultado la prioridad contcet! 

tarln del dlacuran: no es, rn csrncla, un pronunclamlcnLo en el cual el goble~ 

no federal juotiflca medidas que difieran in cxtcnao dr !:is que ya vcn1a rea

lizando; oe trata de un dlscuroo que rcoponde n la lntcn~1flcacl6n de la lucha 

de lne fucrzau soclnleo y econó~lcas del momento, es la rcdeflnlci6n de cada -

una de ellas en el lugar que, respecto a la posición y la visl6n del gobierno 

federal, ocupan. 

2. A la definición del rumbo sigue ln demoetrad6n. l.1 Justificaci6n 

oe basa m•s en la historia (como proyccci6n y como retrospectiva) que en loe 

propios logros de la po11tica económica adoptada. 

Puesto que loa problemas eon loa miamos pero agravados (sic) -ae dice -

en el discurso- la estrategia dteenada no debe variar; el pasado y el futuro -

noe dicen por qu~: 

"Prente al choque retrolero, el gobierno de la RepOblica rnantendr~ fir
memente loa objetivos fundamentales definldoA para el desarrollo del 
pala. MI propósito es y sigue siendo mantener y reforzar la tndepende! 
cia de Ja Nación para la construcción de una sociedad que bajo los pri! 
cipios y normas del Estado de derecho, garantice libertades individua -
les y colectivas en un sistema integral de democracia y en condiciones 
de justicia aoc!al, In<lcpcr1dencla naci0nal, democracia plural, econo -
m1a mixta y una socic<latl libre y abierta son los mandatos que tengo del 
pueblo de México". 

Pasado y futuro: independencia .v revolucJ6n, ctemncracia y Justicia so -
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clal; tiempos y estadios conciliables con el pres~nte por la certeza de su ce! 

canfa y no por au presencia cotidiana en nueetra11 vidas. La estrategia marca

cla por el p,ot>lemo federal no eupone só1o loa lo~:ros económicos; comporta, an

te todo, el acercamiento de lo que fulmos y de lo que queremos ser; responeab! 

lldad que el gobierno asume sl el pueblo tambi6n lo asume: 

'"fiempos tan d lf1c l les como los actuales reclaman de todos un esfuerzo 
mayor, toma de conciencia de los problemas comunes y participación de -
cada quien en el ~mblto que le corresponde". 

La orientación de la pol1tlca económica se identifica, también, con loo 

logros en el sistema financiei'o, e1 saneamiento y coneolidación de lno empre -

oae p6bllca y el Impulso a la dcocentrallzación¡ empero, no oon éstos loo que 

otorgan su validez a la pn11tlca económica emprendida, lo son 1a independencia, 

Ja democracia plural y la oocicdad libre. 

). Como llncamlcnton generales de pol1tlca económica, el discurso rat.!_ 

flca la cnt1·ate¡¡la .va Implantada con tollao "º" consl"!ncucnciao; en este sentido, 

las acciones condunccnten no difieren de aquéllas que desde diciembre de 1982 

turnaron forma: reforzar una estricta dioclpllna y vigilancia en materia preau

pue11tal, continuar liquidando o vcrHlien<IO entidades píibllc:wi no prioritarias, -

manten<•r una po11tlca <le precios y tarifas 1•cal lat;ia, aplicar una pol1tica en!!! 

blaria flexible, lntenulficar el proccuo de aliento a la inversión cxLranje~a. 

etcétera. 

En un virtual reconocimiento de que e11tao medidas resultan ineuficien -

tes ante la calda de los ingresos p~troleroo, se Introduce un "ajuste t~ctico 

en materia de inst~umentos": 

"Sin embargo, compatriotaH, a pesar del esfuerzo interno, no es de esp! 
rar que el efecto de las modldaA fiscales, cambiarlas y comerciales sc
naladas, contrarresten sufictentemcnte en el corto plazo, la calda de -
Jos ingresos pct 1·01 <:roe. Pul' e 11 o, es neceaar lo, a la luz de lae nue -
vae circunetancias, replantear nuestra pol ltica de deuda externa, de fi 
nanciamiento adicional y de relacionee comercialea". (subrayado nuestr;) 

La novedad de este di~curso y el aspecto que lo hace diferir de otroa -

pronunciarulentoa del mismo periodo es que el interlocutor princl~al, después -
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dtl propio pueblo de xexico, ea la burguealn lnlernacional. la comunidad finan

ciera mundial y los palseB Interesados en preservar loe lntercece de ~etos. 

El ajuste tActico no se :-efiere a medidas de politlca fnterna,-- sino a 

las que conci erncn abiertar:ente a lne pre a iones cxternns.: 

"Hrvtsarcmoe las coml.lclonee financieras del servicio cle-la-_deu-da, ajue
tfmdolao a la capacidad de pago del pata". 

Sin embargo, la mt,dlda dio ta mucho del enf1·cntamiento; e_l _discurso con -

serva el matiz entre el quer.-r y el po<ler: queremos pagar pero no podemos. Esta 

breve caracterización baeta para alejar la posición del gobierno federal de la 

upuslción interna que pugnabn pur una auspenelón total de loe pagoe. Kl discut 

no ata ne dircclamentc a la presión exte1·na, pero tambl~n deja cntre,·er que ello 

no al¡;niflca un acerc:imlcnto al otro extremo: 

":lo qucrcc:on c!lnfront.1r Ión Rlno concertación real iota y honorable. Que
remos ec¡:uir uiendo :iiembrou seriou y respetables de la comunidad intc1·
nnctonnl pero estn actitud nos da derecho a un trato objetivo y justo". 

Colocado entre doe extremos, una actitud de totP1 P~frrntP~irntn itrl go-

b\.::rno f<'dcx:al hacia uno de ellos hubier¡¡ uupuculo un t:icito acercamlt-nto al 

otro y, por lo tanto, a aua opiniones de polltlca económica. Pero la cstraLe -

gia discureiva es otra: reubicar y redefinir la posición de cada uno para fort! 

lecer la del gobierno federal en un centro completamente imaginarlo. 

4. Como invocación histórica, el discurso del 21 de febrero ee un claro 

llamamiento de la unidad de todos loe sectores en torno del Estado. La impar -

tanela de la estrategia empleada en esta parte d~l discurso es el mensaje a to

dos los sectores sociales y, detr6s de éstos, a los opositores externos e intef 

nos: 

"Dejemos a un Jado las querellas y sumemos nuestra voluntad alrededor de 
la solución de este gr:m pi·oblcma que enfrentamos. Convoco a la Nación 
a participar unida y a sumarse toda para defender los principios b~eicos 
que bem~s sostenido los mexicanos a través de nuestra historia". 

Pero también corno cst1•ategia se cae en la trampa que impone la lógica 
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dlocuroiva !nlciada con el propio gobierno: 

"Durante mi mandato he hablado siempre con la verdad. Le he dicho al 
pueblo lo que ee puede hacer y lo que no ee puede hacer. He gobernado 
con realiemo y apegado a los principios". 

!.a trampa coneiete en la "verdad" que genera la tnvocación a la unidad y 

al consenso de todoH loe sectores para laeaccionco de gobierno, ce decir, a lo 

que ne otorga a éambio de la adheeión al gobierno: 

"no •mfrentar6 el enorme reto externo que ahora nos amaga por la vta de 
reducir el nivel de vida de loe ca.mpeoinoe mexicanos o" abatir loe sala -
rion realeo de lou trabaJndorcu de mi pafe". 

F.l compromiRo dincuruh·o adquirido por el gllbicrno federal traspasa lae 

liarrerau fijadau tAcHamcntc para c~a "vc1·dad" invocada solamente para Juetifi-

car medidas de auutcridad en el gasto pObltco, de p~rdtdn del poder adqulaitl -

vo, de lncrcmcnlou cu el precio r!e loa productoo b:\aicoo; en suma, para aludir 

al realiollQ cconóalco. fü1 el discurso se cita el concepto para prometer lo que 

ante e era un tema o 1 v idalio: el n l ve l de vida de loa campeo lnoe y los ea lar loa -

realcu de loe trabajadores. 

Como cutratcgla, el diacuroo no renuncia a la aeducción que supone la 

propucuta del deber ser y no el uer, aqul y ahora. Invocación para el presente 

y pr•omceao para el maf\ana. 

Como renovnr ll'ln, adaptación y redefinición, el discurso de Miguel de la 

Madrid del 21 de febr·ero de 1986 ce también un brebaje de opio para el pueblo: 

al igual <1ue lo hace aquella substancia con el cuerpo, la estrategia del die -

curso es empleada como calmante de lae miserias y no como eu cura o solución. 
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l.ae conclusioneB que se pueden extraer de la investigación que precede a 

estas l fo e a a, ee or 1 en tan por dos c:unlnos princ 1 pal ca: uno de orden teórico y -

el otro de orden prAct1co, En nuestro caso, tcor1a y prActica corresponden, 

respectivamente, a laa connlderaclonco y reflexJonca emitidas en torno al con -

cepto de discurso polltlco, y al conocimiento generado respecto al acercamiento 

al control de precios en un tiempo eopcc1flco, y en un producto bAsico definido. 

Las conclunionee de orden teórico son lan oiguientes: 

1. F.l lenguaje eo una manifcatncil'm genuinamente humana, que halla un -

arreglo d!fercnle para cada situación o contexto. Ao\, podemos dlntinguir en

tre l"l lenguaje mun!ca.1 y el lenguaje t!cporlivu; el le11¡i;uaj(' cicnt1fico y el 

lenguaje pol Hlco. El uoo lingu1.etlco ac atlapta a laH variableo que hacen de -

cada creación del homhrc un todo diatlngulblc y t!ifercnciablc. 

No obotante, no ca sólo la palalJJ'il la que determina el tipo de lenguaje 

a! que aludimos, sino que (,ale •Hlqulen' ,;u mal'co en la triada pcnoamiento-len -

guaje-acción. El campo en el cual ec deaplicga el penaamiento no desemboca ne-

cesa1·iamt•nte en el de1 lenguaje, como tampoco el de ~utc f"ncuent1·a siempre sus 

fr·ontcra11 en el de J;i acción. l'cn11amiento-lenguaje-acción tergiversan oua co -

rrcopondicntea contenidos re11quebrajand~, a su vez, la finalidad original del -

proceso gestado en el pensamiento. 

La tergiversación invierte el sentido de la triada: se inicia en la ac

ci6n, pasa por el lenguaje y metamorl'ouea el pensam.lento. Sin embargo, cuando 

el pensamiento original dube ser conservado en la forma, esto es, cuando la mo

dificación y trastocaci6n de lan intenciones originales cleben permanecer ocul -

tas, ent6nces el lenguaje actúa como contenedor de los objetivos reales. El 

lenguaje, colocado entt•e el pensamiento y la acc16n, es un momento de reelabor~ 

ción de ambos: as lmila y readapta sus con ten Idos enmascarAndolos. 
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Vittto as\, a través del lenguaje y del cstudlo de aue dimenelonee expll

citae e lmplic\tao, podemos comprender la realidad y conocer 1a orientaciOn op~ 

rada con la tergiver~ac16n de la acción y del pensamiento. 

2. Como manlfcutaci6n del lenguaje, el dlecuroo proyecta la explicnciOn, 

la argumentación y la rcvclaclón de una o\Luación real de la interacción de in

dividuoe oujetoe a los finca, Interesen y enfoques impuestos por eu ubicación -

en la dlviaión oor\al del trabajo y de su Indagación del mundo. Por la vta del 

dlecureo polH!c" oc· lr·anemitcn posturas, valoracionee y modos (le nctunci6n po

llticoo. Ya nPa QlH' ne cona1dcre como iruJl:t'urocnto para "hacer politica" o como 

objeto dl' t'u\ucl!o polHlco, el conociml•~11to cld diucuruo debe partir de la def_! 

nicl6n d!!l :'lmb!to que abarca y de la discriminación entre loo divcrsoa objeti -

voe e intcreocn con loo qut~ podemos accrcarnoti al mi.orno. 

3. El dlacurno polHlco o 1en~~uaJc de la polllica, llene 011 cocer.ario -

en el campo donde se drupllegan loo Juegon del poder polit!co. El dlocurso po-

11tlco es un acdlo o inutru11Cnto pat"il "hacer pol1ticn" en tanto Interviene en -

loa proceaos quc loo detentadores o aar1lranteu del poder politico efectúan para 

seguir mantcnl!ndn o luchando por dicho rodcr. Hl discurso politlco ca un fcnó 

meno pol1tico, en tanto puede cnma1•carne en un estatuto tc6rlco y puede estu 

dinrHe como ftrca particular de la Ciencia Pol\l!cn. 

El dlacurao pol1lico legitima la actividad po11tica a través de la pnla

bra porque posee caracter1utlcas Inherentes que le otorgan dicha facultad: no -

ee 0610 mero portador de mensajes de comunlcac16n; el lenguaje polltico, ademAs 

de cumplir con una función expooitiva, es también tranomisor de algo "m:ia" que 

perman~ce oculto" impllcito. 

El diacuruo 11011tico posee un triple carActer que le permite legitimar -

la actividad polHlca: dice, oculta y revela. A través del ocultamiento, trans

mite una ideolog1a y una argumentación, establece una valoración de los hechos 

y asienta la dimensión emotivo-ideológico-argumentativa del discurso polltico. 

A través de la revelación, el discurso polltlco nos permite conocer, a partir -
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de lo que se dice o de lo que no se dice, una siLuacL6n real y una correlación 

de fuerzas determinada. Por esle nivel el discurso pol1tico deja constancia, a 

partir de lo que ee oculta, de un11 s.Huacl6n "xplklta. 

4. Cuando el discurso polltico sigue el camino que va del pensamiento a 

la acción, la dimensión cmotivo-ideol6gico-argumcntativa pierde relieve, o me

jor dicho, no adquiere tanta l•portancia para la legitimación del podnr pol1t1-

co, pues en cate caso ~e la propia coincldrncJa del pensamiento con la acciftn -

la que logra este atribulo. :·uando ¡¡l pensamiento original sigue la acción, la 

r·ecurr•cncia al diacu1·su pol1ti~o como ttt•celabt)t'ador•'' pierde relevancia para 

la legil!maclón. Eato no significa, 11!n cmbar¡;u, qui~ <1ca un mecanismo prcscin

tlible dl' Ja actividad pol 1t lc.1; 'd¡.¡nlfica ~\!'.lf•lemenle que no ca el Hulll<'nlo fun 

d;1mental de la lei;ltlmac16n. 

Cuandú se real iza 1 a terg iveraac ión (1c1 proceso que va t1cl pensamiento a 

la ncción, en ese ltiOl:"lcnto de tr.d.~nlfica l:i dimen~ifln argumentativa rte1 discurso; 

no es ya el pensa.mientu el que :::oldca a la ilcci6n, sino es la acción la que o¡¡~ 

ra sobre el penpamiento 111odlfic:\ndolo en su acepción original. 

Bl discurso polllico disfraza, a travéíl de la argumentación, la traolo -

cnci(rn del pensatolcnto y de la acción. El r.:.:·unoclmlcnto de e~ta modit'lcacl6n, 

as1 como la lktección de ,;u orkntaclón real puc<le efectuarse mrdl'1nl<' C'l an:'ll~ 

sis de la estrategia discursiva empleada, es decir, de Ja lógica partlcular del 

dlsurso -de las frasca, de laa palabras, y de uu encadenamiento Y connGtacl6n-. 

La eficacia de la estrategia dlocuralva significa lograr aquéllo que no se pue

de lograr con la tergiversación de la triada pensamiento-lenguaje-acción, a sa

ber, la legitimación y el consenso para la actividad pol1tlca. 

5. La estrategia discursiva empleada en un periodo determinado ca pro -

dueto del arreglo que adquiere el contexto del pronunciamiento (correlación de 

ruerzao, jerarqula del que habla, au inserción en el juego polltico, presiones 

sociales, condiciones económicas, etcétera) todas ellas englobadas hajo el con

cepto de "condiciones de producción del discurso". El arreglo particular del -
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d \ ecurao se or 1 c·nta pa1·a aun t !tu ir lo que la carencia de acciones no puede lo

grar, en cate sentido, la legitimidad de un gobierno también ee exprese e tra

v!R de nu dlocurao pol1tico. 

6. SI bien la polttica se caracteriza porque detrde del ejercicio del 

poder ~olltlco Re encuentran fines o metas del grupo que ejerce ese poder; po

demos decir, entónceo, que el Incumplimiento de dichos fines y la suntitución 

del discurso pol1tlco encubriendo ente fenómeno y legitimando el ejercicio del 

poder polltlco,ec acerca más a un monn~1llo de la "producción de significacio

nco11. Ya no se tr .. 1ta aolamcntl• dl' uh monopolio de la coacción, tampoco de un 

monopolio ele la coacd6n le¡:ttli>a: ea el mtinopolio de la producción de si¡¡nifi

cacioncs pol\ticao. 

·r. En la circunotancia actual de la pol1tica mexicana, el pensamiento 

eall identlflcado rnn el proyecto htul6rlco-nacional condrnsado Pn la Consti -

tución de 1917; el lenguaje, con el diecurao polttico del gobierno federal re

prMcntado en loa pronunclamicntne del ejcclltivo fetleral; y 1a acción, con las 

acl!vidadca reales y efectivas emprendidas por el gobierno federal a través de 

su admlnlotracl6n pública centralizada y deacentralizadn. 

8. En este contexto,la tergiversación de la triada consiste en una se

cucncta que, al lnlciarec en la acción, excluye de la acción y del pensamiento 

lao demandas de loa sectores mlo deeprotegidoe de la socicdad,coloclndo en un 

primer plano la atención a las prceionee y demandas de la burgucela nacional e 

intc1·naclonal. 

!.a acción real paea por el lenguaje -discurso pal Hico- para enmascarar 

y disfrazar las d!otoreionee del pensamiento original, esto ce, del proyecto -

histórico-nacional. Al efectuar la acción, ee evade el trlnoito por un pensa

miento y un lenguaje previos, y sólo después de que aquélla ea una realidad 

palpable, se acude al diucureo politico para darle forma a una estrategia dis

cursiva eficaz. 
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Empcro,el rnecanlamo de la estrategia discursiva no posee la mioma ufcct! 

vidad que otorga la adecuación completa a un pcn~amicnto po11tico-hlat6rico que 

co ler,itlmaclor por s1 mismo. !.a Cl"cclibllidad para Ja actividad pol1tlca obten! 

da a través del poder del lenguaje, no resquebraja la legitimldad del proccdi -

mlcntG que va del pensamiento a la acción, y la estrategia discursiva, por mfts 

efectiva que pueda ser, no es un sustituto autLm4tlco y pel"pctuo de la distor -

st6n Je1 pens~ur.icnto. Cuand(1 el d!Gcurso pulit.li.:o ;:iasa a BCI' uno de los princ.!. 

palco sustentos de la legitimidad con la cual Ac ejerce rl poder, entóncen el -

•c~ntc detentador de este se h~lla en lae fronte~au de la total incredulidad au 
te su Incapacidad para lograr el recncut•ntro de Ja acción con el pcnsamlento. 

9. l.a catratcy,la dlttcui•o!va del gob1crno federal en el periodo 1'!8,! 

1~1&6 acude a una vat•iantc claPamentc idcntiftcada con respecto a los 1•eit1mcnes 

pol1licos anteriores, <letcI"minada poi• sus con<llciones de producción cliscur~!va: 

Jna presiones y llm!Lac!oncs impucstao por ta burguesla nacional e lntcrnaclo -

nal, asl como el prnp!o tonscnt tmicnto ,1c1 ,\Olllcrno federal pnra adopta1• ta 11-

nea <te pn11ticíl. ccon{1r.iicn ''recomendada" J>l.'l' énta, dcl!ncaron un di~curoo donde 

In l'f'ccmlnencia de \'ocatilos de orden cconórulco, permlten disfrazar el cli.atanci;:_ 

miento entre la acción y el ¡1cneamiento. 

ConccptuH tdlco como racionalización, cambios estructurales, gasto p6bl! 

co, proporc Ión del Plll, dO!'icit p6bl leo, pcrmearon Incansablemente el discurso 

del perlado 1982- J 98t;, y le proporc lona ron un esquema de orden, de rigor, de 

tra11s¡1arencia; en ~urna, de verdad. 

A la acci6n -liberación de precios- sigue la reelaboración del lenguaje 

gubernamental y Ja readccuación del discurso po11tico en una organización dis -

cursiva que permitiese encubrir la distorsión del proyecto nacional y de la ga

rant1a del principal m1nlmo de bienestar a la población. En ese momento de re

elaboración, el discurso se apropia de una lógica frlaica y conceptual con la -

cual puede actuar ldeológicamente sobre un pftblico determinado Y lograr, con 

ello, la eficacia del discurso. 

10. El realismo económico ea el término crucial del discurso pol1tlco 
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del control de precios en el periodo 1982-1986. A su alrededor giran loe dcmls; 

sobre ~l se edifica la pollttca ccnn6mlca d~l gobierno federal. 

La primera utilización del t~rmlnn aparece ligada a la estrategia discur

etva empicada en la toma de pasca16n de MlRUel de In Madrid como prcuidente de -

la RepDblica. Al igualar realismo económico con la verdad de la aituact6n afro~ 

tada por el pala, con cote d\~curao Re hace participe y cómplice a la sociedad -

de las mcdidao y accloncu gubcrnamcntah·~. 

El discurso po\ltlco adquiere una nueva dimensión donde Jo encubierto se 

hace pauar como i·xpuce to a 1 a 1111 pób l lea, y el componente de verdad se a e oc la -

con laa fnrm11ladonc"; ctmcret;u; de actos económicos rcallotan y con las cifras e 

indlcadoren ccon6mlcoe. Pero al hacer aparecer como explicito lo que oc supone 

debla manlcncrue lmpl1cito u oculto, el discurso polltico trastoca la posición 

de cada uno de euo treo niveles: cntóncc~ la verdadera slginificaci6n del discu~ 

so queda encubierta por Jn cortina de la verdad de lo que se dice. 

11. El término de realiellO econ6ako uc aeocln casi de lnmctliato con el 

de coneenoo. En tanto slgn!t'icación ele ol'dcn y armon1a, el consenso ea la pie -

dra angular dt~ la rcconcll1aci6n de totton lotl Hc~torcn en torno a un ~~ohierno im 

p1•escindill!c' para el cum¡ilimiento de laH acciones que reclunden en el progreso y 

deaarrollo del paln. ~;¡ rln (l.ltlmo <le la pol1tica P,llhenamenLal !'ac!ica en el CO!)_ 

ocnso, y ~slc apa1•t•ce ln1p11cito en tmlo <!l diNcurso cid periodo f•studiado. En -

este sentido, el consenso supone algo as1 como la conditio sine qua non de la -

superación de la crlslo económica al remltirnoo D la solidaridad entre sectores, 

y a una apa1•enle política gubernamental de pceoa y contrapesos. 

Pero como contraparte de la cesión brinda .. , por el gobierno federal a ca

da uno de los sectores, el connenao se presenta también como moderación de las -

peticiones de loe dlntlntoo sectores al gobierno. 

Con la conciliación de concordia y moderación en la significación del té~ 

mino consenso, el gobierno federal se ubica en una posición doblemente eficaz: a 

la vez que exige de los sectores menos privilegiados un recorte (una moderación) 

en sus peticiones, también les incluce a adoptar un compromiso de apoyo para sus 

acciones. 
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12. De la estrategia diocurslva rtel per1odo 1982-1986 tambl~n se deduce 

una cunccpci6n fundada en la idea de que el progreso po11t1co ea un reeultado -

inmediato y casi nutornAtlco del progreso econ6m.ico, y donde a la mperactón de 

Jan problernao económicoa afrontados sigue una sociedad igualitaria, dcrnocr:l.tica 

y justa. 

Nu abntantc, esta 16g1ca dcrivacionlsta del desarrollo no e6Jo conlleva 

una rrn¡ioslci6n de orden teórico (para poder acr un pa1a democrático hay que lo

~.rar p!'lmcro el deo:irrcillo econ6mico), sino también, 11na de orden pl'i\ctico. Hn 

el discuroo de Miguel de la Madrid oc combinan 1ae insuficiencias ccon6micae y 

pnlltlcao, y ae hace aparecer a lao acciones de RObierno como la mejor opción -

~1,1ra aupcra1· a nmbae. 

La i!ficacia del discurso ae1 planltmdo, rad.tca en el hecho de que ensal

za lar. medidas gubernamentales, otorgilndolcs simull:lneamcnte una efectividad 

condicionada al conRcnlimlcnto (conaenoo) que de ellas realicen loe diferentes 

sertorcti aocialcs. 

11. Las mutacloncn del diucurao ¡>nl1tico en un periodo relativamente 

corto aon producto 1lc la veloc !dad con que oc deapl legan laa condiciones de pr2_ 

ducclón del rnlHmo. i\ún cuando .en el pcr·lodo 1q82-1986 podernoa idcntHicar un -

esquema discursivo general, loa cambios de ro1•ma y contcnlcto en l!l efccluadoe, 

revelan y hacen explicitas t1·annformaciones •:n la corrclaci6n de fuerzas pol1t.!_ 

cas. l'n este Ol!ntido, el discurso de Miguel ele la Madrid ¡>ronunciado el 21 de 

febrero 1\e 1986, ea indicativo de un reacomodo en la correlación de fuerzas que 

1e venia dando basta ese momento¡ por su parte, loe dlac11rsos empleados para 

justificar el al'la a la tortilla nos permiten dletinguir el mutuo condiciona 

miento de discul"so y realidad, aui como aua transformaciones. 

Las conclusiones de orden prActico son las siguientes: 

14. En nuestro caso, el control del precio de la tortilla funcionó corno 

indicador patético de la cPedibi lidad en el poder pol1t leo que rige en México. 

Pueolo que ca el alimento más importante de los mexicanos, debiera ser el menos 
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susceptible de rncarcccrac, y no es aal. A partir del surgimiento de la indus -

lria lorttllera, loo dlntintos g(lblernoe no hnn dealinilado In importancia de ma!! 

tener la acceelhilidad de cele producto, y tampoco han dejaclo de reconocer loa -

fundamentos culluralca, económicos y poi 1t leos que lo auotcntan. En el periodo 

1987-198(, cate reconocimiento ne ha oupedltado a las pnutao del realismo econ6m! 

co, y ln estrategia adoptada, a.1 haber variado lao condiciones, ha convertido la 

disponibilidad de cate producto blelco en quimera diocurelvn. 

l'.>. El kilogrruno de tortilla ae hnbia mantenido, hasta 1979, en un prom!O 

dio de ].91 rcapPcto al salarlo minimo. En el periodo 1982-1986 eea cifra osci

la entre 2 . .l y 6l c11 las zonaa prlvllcgiadn'1 con oubsidlo (llietrito ~'ederal y 

:lren metl'opolitana), y en el rento alcant.a haotn un 8. tJ; lo anterior excluye 

lao prftctlcne cnpcculnlivaa de too lnduutrinlca. 

l.oR 11ílmcron, adcml\a <le ucr un lnd lcndor de la decisión del gobierno fede

ral por mnntcnr.r en Ja rulema pro¡1orc\6n el precio de un producto hl\aico, también 

noo llrinda la finali<latl comparativa: que dlo haya ocurrido en el producto milo -

eotratégico de la pol1llcn alimentarla, nott permite ouponer lo sucedido en ru -

broa como la carne, el huevo o el vcalldo. 

16. !.as prActlcae enpeculativae que lleva a cabo el nector comercial e -

industrial p1• i vado para compensar 1 a f ij ación de precios mflx irnos, l laménee éatae 

ocultamiento de m<'rcanciao, 1•cct iquetac !611 u condicionamiento de venta, Bon ac -

cioneo que 1 imitan coneide!'ablcmcnte Jau meilidae que pretenden abatir el alza de 

precina de loe alimentos b:lsicos. Dcude cale punto de vista, la casi nula efect! 

vidad de laa acciones para caHligar o evitar dichas prlcticas -a través de la S! 

COPIH, el INCO y la PPC- no deben uer entendidas aolamente como una incapacidad 

administrativa de soluci6n, uino, ante todo, como una escasa voluntad pol1tica -

para resolverlas y como la inoperancia de un marco legal obsoleto al que eet~ re 

gido el si u tema de prec loe y de ver i fi cae i6n, y que impide, a eu vez, la amplia

ción de esa capacidad administrativa y politica de que halll~bamoe. 

17. Loe mecanlemoe alternos implantados para incidir en el bajo precio -
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de la tortilla: programas de modernización rte la industria nixtamallzadora y to~ 

tillera¡ crfiditoG a lnduotria\ca para adquirir ma1z; fomento a la lnduotria har! 

nera para nuetitu1r harina por ~aoa; la 1notrumcntaci6n de precio~ difcrcncialca 

y la venta de tortilla en tlcndaa del sector público y social o la Implantación 

de bonos para adquirir tortilla 1n1halrllat1a, son mccanlomoa <¡He han renultadu in

B\lf\r:1.cntcn, en aly,unns r.ason, e innpernnt1~s l~n otr~as, µara compensar el alza en 

el precln del productn y para lop:rar la eflcac la de la industria n1xtamal izadora 

y tortillera. 

Loo pro1rnmas para modernizar a cota Industria requieren de ~mbltos mis -

amplioR de accit.n y 1k per1Ulloa mis largou de operación; la 1111st1tudón de hari

na por mnaa dclH.? tomar en cuenta el clcntino tle 106 mt 11arce de mr.l\.i.nuu de nixta

mal; loo apoyoe me1lianle crl!ditnn no deben f'urH:lonar uó1o como pal iatlvo de las 

prculonro de lnduHLrlalcs, u\no deben fnMnar parle de una polltica integral de -

la induolrla; el rnccaniamo de tortlbonos no dehe ocr un prlvtlegio gougrftfico ni 

social ni larnpoco un arma pollLlca en manoo de J1derrR ~~ ohreroo o de colonos. 

En ¡:encral ,la pol 1lica del precio <le l.·1 tortilla no del>,· qiwdar sujeta a las ne-

• ceoldadeo de reducción del ¡.;asto federal, como de hecho ha sucedido, oino a la -

restitucl6n del poder adquioltivo del salarlo. 

18. En el lenguaje Kubernarnental no existe una definición estricta y ri

guroaa ile lo que debe entenderse por "control de precios", y su precisión es mas 

bien ambigua y cambiante en función de las variantes adoptadas por la pol1tlca -

económica del Koblcrno federal. 

Si atendemos a la propia idea qu~ a nosotros nos sugiere el t~rmino, esto 

es, a su adecuación al poder adquisitivo del salario, entonces podemos conside -

rar que la pol1tlca de contrcfl de precios en el periodo 1982-1986 ha metamort'o -

acado completamente esta acepción: el conLrol de precian se identifica menos a -

la capacld:id adquisitiva, y m:\o a un realinmo económico de los costos de produc

ción. Como resultado ineludible de la atención primordial a los intereses del -

sector privado en detrimento de los del consumidor, la polltica de "control de -

precios" adquiere en este periodo el significado que le conceden lao condiciones 

de infrasubsistencln de grandes sectores de la población. 
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