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INTRODUCCION 

Elegimos  investigar  el  tema  de  desincorporaci6n  de 

entidades  paraestatales  inmerso  en  el  proyecto  salinista  de 

la  reforma  del  estado,  por  los  profundos  cambios  en  la 

conducci6n  de  la.  política  econdmica,  manifestada  en  un  nuevo 

modelo de desarrollo,  que  ligada  con  la  decisiones  politicas 

refleja  sus  efectos  en  la  sociedad. 

Uno de los objetivos  del  presente  trabajo  en  el  primer 

capítulo,  es  analizar  las  causas  que  determinan  la 

intervenci6n  del  Estado  en  la  esfera  econ6mica de  los  paises 

en  proceso  de  desarrollo  como  el  nuestro.  Acentuando,  nuestro 

estudio  en  la  empresa  pública,  como  instrumento  que  dispone 

al  Estado  para  incidir  en  la  dinthmica  de  la  actividad 

productiva y comercial  de  nuestra  economia. 

En  el  capitulo  dos  se  intentardn  establecer  las  razones; 

criterios y procedimientos  para  establecer  el  proceso de 

desincorporaci6n  paraestatal,  que  inicia  por  una  decisidn de 

politica  econ6mica  en  el  sexenio  de  Miguel de la  Madrid 

Hurtado,  con  el  objeto  de  modernizar  la  estructura  econ6mica 

del  pais y fortalecer  la  capacidad  rectora  del  Estado,  este 

proyecto  es  retomado  en los planteamientos  de  la  reforma  del 

Estado  modernizador  del  sexenio  salinista,  representando  el 

fin de una  6poca  de  desarrollo,  basada  en  un  mercado  interno, 



cerrado y reservado a  la  expansidn  propietaria  estatal, al 

mismo tiempo se reflejaba que la economia se encaminaba hacia 

una tercera fase de industrializacidn sustitutiva de 

importaciones, enfatizada en  un sector público fuerte.  En  el 

surgimiento del actual rggimen,  muestra un proceso sostenido, 

de fusidn de los sectores ptíblico y  privado, reflejando un 

adelgazamiento gradual de los aparatos econdmicos del Estado, 

dando pauta al crecimiento del  sector privado nacional e 

internacional en  la  reactivacidn de la economia,  la cual 

enfrentar6 una real  competencia en  el  mercado, debido a la 

apertura comercial (T.L.C., Cuenca  del  Pacífico,  GATT,  etc.) 

sin embargo, seria interesante observar, si el sector privado 

es  capaz de asumir su papel de empresario, mostrando su 

capacidad competitiva, sin recurrir al proteccionismo estatal 

al  que estaba acostumbrado, si así fuera, ¿&tos cambios 

representan las bases de un  proceso de desarrollo 

industializador que nos ponga  a tono con la economia del 

primer mundo como lo  manifiesta  el discurso salinista y que 

realmente responda a las necesidades de la  sociedad  mexicana, 

o únicamente se trata de un cambio en  la conduccidn de la 

politica econdmica, cayendo en  el mismo proceso en  el que 

hemos estado estancados sexenio tras sexenio? 

Nuestro tercer apartado consiste en tratar de vincular 

el proceso de desincorporaci6n de empresa  paraestatal con la 

politica del PRONASOL, porque nos parece que este fendmeno va 

m6s encaminado a  fortalecer la estructura partidista del 



Estado (P.R.I.), que  con  los  objetivos de mejoramiento 

econbmico,  social y cultural  del  pueblo  que  han  sido 

manifestados  en ¡a politica  social  salinista;  en si,  se trata 

de analizar  que  la  politica  econbmica  conlleva a la  politica 

social  con  repercusiones  en  los  procesos  electorales, 

ddndonos  la  pauta  para  crear  nuevos  instrumentos  del  sistema 

politico,  con  el  fin  de  mantener  el  poder  (PRONASOL,  COFIPE, 

etc.) y obtener  una  aparente  legitimidad y legalidad  en  el 

proceso  lldemocrdticoll  de  esta  nueva  etapa.  Asimismo,  debe 

considerarse  la  transformacibn  de  las  fracciones de los 

politicos,  especialistas Y tgcnicos  (economistas) 

evidenciando  que  son  los  tgcnicos  quienes  dominan  las 

posiciones  mds  importantes  del  aparato  politico,  sin  importar 

la  naturaleza de’la funcidn a desempefiar,  mostrando  un  triple 

desplazamiento  de  los  abogados y politicos  por  los 

economistas,  principalmente  de  aquellos  que  estudiaron o se 

especializaron  en  el  extranjero  (Harvard,  Yale,  Cambridge, 

etc. ) y no  solo  es  que  los  economistas  desplacen a politicos 

y especialistas,  sino  que  se  ha  producido  un  efecto de 

estrechamiento y estratificacibn  en  los  niveles  mds  altos  del 

interior  del  gabinete, y en  el  circulo  de  gobernadores, y en 

las  embajadas;  por  consiguiente  consideramos  que  las  reformas 

que  conforman  el  proyecto  salinista,  muestra  grandes  rezagos 

semejantes a la  teoria  neoliberal  que,  sin  embargo  muestra 

tambien  deficiencias  importantes,  lo  anterior,  en  virtud  de 

que  para  los  liberales  originales,  resultaba  indispensable 

tener  al  Estado  limitado  en  todos  sus  aspectos,  en  sus 



funciones  econ6micas-sociales y en  su  poder  politico; y para 

los  neoliberales  de  ahora,  al  menos  los  mexicanos  (Carlos 

Salinas de Gortari,  Ernesto  Zedillo  Ponce  de  Lebn,  Pedro  Aspe 

Armella,  Luis  Donaldo  Colosio,  Manuel  Camacho  Solis,  etc.), 

aceptan  el  primer  punto (La reduccidn  del  campo  Econbmico- 

Social  del  Estado),  pero  no  el  segundo  (apertura  democrdtica) 

de ah$  su  negativa a abrir  el  sistema a elecciones 

competitiva. 
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La  intervencidn  del  Estado  en  la  economia  nunca  ha 

dejado de existir  en  nuestra  nacidn,  basta  recordar  que  en  la 

economia prehisphica, 61 tenia  el  control  de  la  tierra, "... 
era  el  organizador  de  las  obras  públicas  (especialmente 

hidr6ulicas),  que  mantenian y ampliaban  la  capacidad 

agricola,  ademas  de  la  apropiaci6n  del  excedente  econdmico  de 

los  mercaderes  en  forma  de  tributo, y por  último  la 

imposicidn  tributaria  que  se  extendía a los  pueblos 

sometidos@@. 1 

Durante  la  colonia,  el  Estado  intervino de manera 

decisiva  en  la  formaci6n  de  las  instituciones  econdmicas y 

sociales  novohispanas,  hay  que  ver a la  comunidad  indigena 

colonial,  cuya  forma  de  organizacidn  externa  fue  inicialmente 

planteada  por  el  Estado  para  asegurar  el  control  de  la 

poblacidn y exigirle  tributos  en  especie y en  servicios; 

I @ . . .  posteriormente  se  crearon  otras  formas de sustraccidn 

del  excedente y de  la  mano  de  obra  de  estas  comunidades, 

relacionandolas  estrechamente  con  las  nuevas  empresas 

espafiolas,  sobre  todo  la  mineria y las  haciendasII.2 

1.- Carrasco,  Pedro.  @@La  economia prehisphica  de  M6xico@@, 
en  Ensayos  sobre  el  desarrollo  econdmico de Mexico y 
America  Latina, 1500-1935. Ed.  FCE,  M6xico 1979, p. 49. 

2.- Broda,  Johanna;  Las  comunidades  Indigenas y las  formas 
de extraccidn  del  excedente:  Qpoca  prehispdnica y 
colonialt1,  en  Ensayos  sobre  el  desarrollo  econdmico de 
M6xico y America  Latina 1500-1975, compilador  Enrique 
Flores  Cano,  Ed.  FCE, Mkico 1979. p.83. 
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La independencia  rompio  los  lazos  que  unían  al  pais  con 

la  metr6poli,  sin  embargo,  hered6  una  grave  contradicci6n: 

los  ideales  de  la  libre  empresa  adoptados  por  los  liberales, 

chocaron  siempre  con  las  necesidades de los  pobres y debiles 

gobiernos de la  primera  mitad  de  este  siglo,  ya  que,  ante  la 

urgencia  de  mayores  ingresos,  tuvieron  que  mantener  los 

monopolios  que  antes  habían  condenado  como  símbolo  de  la 

opresi6n  colonial.  Recuerdase  que  desde 1750 se  tomaron 

reformas de carácter  politico,  administrativo y econbmico 

(Reformas  Borbbnicas)  que  tenían  como  objetivo  esencial 

producir  una  mutaci6n  que  cambiara  los  terminos  de  su 

relaci6n  con  la  metrbpoli;  de  esta  manera,  para  fines  del 

siglo  XVIII  la  Nueva  EspaAa  era  la  colonia m& opulenta  del 

Imperio  EspaAol y la  que  mayores  ingresos  aportaba a la 

metr6poli.  En  lo  econ6mico,  se  monopoliz6  la  administraci6n y 

venta de diversos  articulos  principalmente  el  tabaco, a la 

vez  que  se  extendi6 a diversos  artículos  el  impuesto  de la 

alcabala. 

Para  la  segunda  mitad  del  siglo XIX y por  una  abundante 

oferta  de  mano  de  obra  no  calificada, y los  mercados 

extranjeros y ante  la  expectativa  de  lograr  un  crecimiento 

rapid0 y sostenido  se  obligd  al  Estado a promover  activamente 

la  inversibn  (sobre  todo  la  extranjera) , en  la  agricultura y 
en  las  industrias  de  la  minería,  de  la  energía  electrica y de 

comunicaciones; a traves  de  una  política de equilibrio 
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presupuestal,  arreglo  de  la  deuda  pública,  recuperaci6n  del 

credit0 y abolici6n  de  las  alcabalas. 

Al  equilibrar los presupuestos,  la  nacidn  recuper6  su 

cr6dito y pudieron  hacerse  combinaciones  financieras 

conducentes a consolidaciones y conversiones de la  deuda 

exterior , es  mAs, @I. . . la  mayor  participaci6n  del  Estado  en 
el  desarrollo  econ6mico  del  país  condujo a crear  la  deuda 

interna  caracterizado  por  la  emisi6n  de bonos del  gobierno- 

con  alicientes  necesarios  para  facilitar  la  construccidn de 

líneas  ferrocarrileras  de  inter&  general y deds obras de 

utilidad  pública1@. 3 

El  control  estatal  de  las  principales  vias  ferreas,  se 

produjo,  por  las  anomalias  del  sistema  ferroviario;  pues  la 

mayoria  de  las  vias  fueron  construídas  por  compaflías 

extranjeras,  con  el  prop6sito  de  unir  ciertas  explotaciones, 

sobre todo mineras,  con  el  mercado  europeo y fundamentalmente 

norteamericano. 

La  competencia  no  se  hizo  esperar.  Entre  las  principales 

empresas  ferroviarias  se  manifest6  una  doble  política: de 

construcci6n y tarifas. Por una  serie  de  fusiones  entre 

empresas y de absorci6n  de  las  chicas  por  las  grandes. 

3.- Peralta Zamora,  Gloria. "La Hacienda  Pública",  en Cosio 
Villegas, D., Historia  Moderna  de  MGxico,  Ed.  Hermes, 
Mexico 1974 .  p. 950. 
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En  la  6poca  porfirista  se  organizaron  los  ferrocarriles 

en  una  compafiia  nacional,  en  donde  el  gobierno  poseyera  la 

mayoria  relativa. 

En  total,  el  sistema  tenía 11,157 kms de vias  f6rreas  en 

territorio  nacional y ,  adeds el  Texano  Mexicana  Railway  Co., 

en  la  naci6n  vecina  (E.U.A.). 

De  esta  manera,  podemos  observar  que  el  Estado  llamado 

liberal,  desempefiaba  un  papel  econ6mico  muy  importante;  sin 

embargo,  la  revoluci6n  de 1910 ha  determinado  que  el  Estado 

sea  cualitativamente  diferente y m8s  importante,  ello 

provocado  por  una  serie  de  cambios  estructurales  dando  una 

nueva  relaci6n  Estado-Economia,  en  donde  las  demandas 

sociales  surgidas  al  calor  de  la  lucha  armada,  lo  obligaba a 

participar  en  forma &S activa  en  el  desarrollo  econ6mico 

nacional. 

Como  resultado  de  la  lucha  armada,  se  cristalizan  en  la 

Constituci6n de 1917 los  ideales de una  sociedad  m8s  justa, 

dejando a un  lado  la  concepci6n  del  Estado  Liberal  que 

planteaba  su  funcidn  solamente  como  reguladora de la 

actividad  econ6mica; y se  erige  al  Estado  como  una  entidad 

responsable y activa  en  el  desarrollo  integral de la 

sociedad. 
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A lo  largo  de  la  historia  del  M6xico  posrevolucionario, 

la  actividad  intervencionista del.Estado en  la  economfa  ha 

tratado de conducirse  dentro  de  procesos  16gicos  que  otorguen 

mds coherencia y unidad a las  actividades  de  la  sociedad. 

La Constitucidn  de 1917, en  su  artículo 28 estableci6 

que  la  acuf'iaci6n  de  moneda y la  emisibn  de  billetes  por  un 

solo  banco,  iba a quedar  bajo  el  control  del  gobierno 

federal,  así  como  la  parte  correspondiente  del  artículo 73 de 

la  misma  Constitucidn  reconocid  como  facultad  del  Congreso de 

la  Federacidn  la  de  establecer  el  Banco  de  emisidn  Único.  Con 

posterioridad  inmediata  surgieron  algunos  proyectos  con 

objeto de organizar  el  mencionado  banco,  tales  como  "los  del 

Presidente  Carranza (6  de  julio y el 8 de diciembre  de 

1917)".4 

Lo  cierto  es,  que  la  Constituci6n  de 1917 define y 

reglamenta  la  intervenci6n  del  Estado,  paro  la  legitimaci6n 

s610 fue  posible  con  la  crisis  que  desde 1929 padecia  la 

nacibn,  al  parecer  una  necesidad  de  controlar y adoptar  todas 

la  actividades  del  país. 

4.- Gonzdlez  Ramirez,  M.,  "La  Revolucidn  Social de  M6xicott, 
Ed.  FCE,  Mexico 1974, p. 522. 
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Las causas  que  pospusieron  la  creacidn  del  Banco de 

Mexico,  era  la  penuria  en  que  se  hallaban  gobierno y pais;  el 

estado de inquietud  que  provocaban los grupos  rebeldes 

reaccionarios  al  gobierno  de  Venustiano  Carranza, y la 

resistencia  franca o disimulada  de los intereses  creados. 

Para  enero  de 1921, El  Gral.  Alvaro  Obregdn  decide  dar 

fin a la incautacidn  bancaria,  regresando a sus dueflos  las 

instituciones  bancarias. 

La  experiencia  anterior y la  necesidad de aplicar  dichas 

leyes  llevaron a Plutarco  Ellas  Calles a crear  el  Banco de 

Mexico. De esta  manera,  el  Estado  controla  el  sector 

financiero a traves  de  las  empresas  ptíblicas. 

Posteriormente,  del  ano  de '1933 a 1940 se  dan los pasos 

para  la  consolidacidn  de  una  economía  dirigida  por  el  Estado 

en  todas  las  actividades  mediante  el  control de los  distintos 

sectores. 

Basdindose  en  el  Plan  Sexenal,  durante  este  periodo,  "el 

Estado  realiza  una  amplia  redistribucidn de tierras (18 

millones de hectdreas),  basado  en  el  C6digo  Agrario  que 

reglamentaba  el  articulo 27 Constit~cional~~.5 

5.- Mir6n  Lince,  Rosa  Maria;  Evoluci6n  del  Estado  Mexicano, 
Ed.  El  Caballito,  M6xico 1986, p.241. 
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De  esta  manera,  se  calmaban  las  tensiones  en  Areas 

agricolas  conflictivas,  al  atender  la  reivindicaciones  de  los 

trabajadores  del  campo. 

La  parcelacidn  en  gran  escala y la  desaparicidn de  las 

haciendas  dejaron  un  vacid  que  ponla  en  peligro  la  producci6n 

y la  productividad  agricola  misma.  "El  latifundio  fue 

sustituido  de  un  lado,  por  explotaciones  capitalistas  mAs 

modernas y de  menor  extensidn y, de  otro  lado,  por  los 

ejidos" .6 

Como  parte  de  infraestructura  de  apoyo,  el  Banco 

Nacional de Credit0  Ejidal,  pasa a operar  principalmente  en 

las  zonas  afectadas  por  la  Reforma  Agraria. 

El  Plan  Sexenal  en  cuanto a recursos  naturales  sefiahba 

como  necesario  que  el  Estado  regulara,  las  actividades 

comerciales y productivas  asociadas.  IIEsto  deberia  ser 

realizado a manera  que  se  retuviera  para  el  pais  el  mayor 

porcentaje  posible  de  la  riqueza  producida,  pues  el 

empobrecimiento  del  suelo  habia  sido  desventajoso  para  los 

trabajadores  mexicanos y el  gobierno  no  percibia  solamente  el 

beneficio de un  escaso  impuest0~l.7 

La  comisi6n  Federal  de  Electricidad,  Productora e 

Importadora  de  Papel  Sociedad  Andnima y el  Banco de Comercio 

6 . -  Ibid.  Pdg. 242. 

7.- solis  Leopoldo;  "Planes  de  desarrollo  Econdmico y Social 
en M6xicov8, Ed.  SEP-DIANA,  Mexico  1980,  p.21. 
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Eaerior fueron  junto  con  Petr6leos  Mexicanos y Ferrocarriles 

Nacionales de M6xic0,  las  empresas  públicas  originadas  de  un 

proceso de planeaci6n  tales  como  la  comisi6n  etc.,  norman y 

estructuran  la  política  econbmica,  quienes  determinen  los 

procesos  normativos  organizativos  que  dinamizan  la  actividad 

econ6mica  del  Estado.  Dicha  afirmaci6n  nos  conduce a revisar 

las  distintas  politicas  econ6micas  realizadas  hasta  el 

momento;  que  nos  permitan  comprender  el  intervencionismo 

estatal  en  la  economia y los  diversos  factores  que  influyen 

en  su  formulaci6n. 

"A mediados de 1939,  estallo  la  Segunda  Guerra  Mundial y 

con  ello  la  perspectiva a mediano  plazo  se  vio  modificada.  El 

reingreso  de  capitales  revirtid  la  tendencia  que  se  habia 

observado a raíz  de  la  expropiacidn  petrolera,  motivando  la 

reactivaci6n de las  operaciones  bancarias,  comerciales y del 

conjunto de la  actividad  econ6mica".8 

Los gobiernos  posrevolucionarios  hasta 1940 habian  dado 

un  fuerte  impulso  al  desarrollo  del  sector  agricola y se 

establecieron  las  bases  para  ampliar  el  mercado  domestico 

que,  permitiria  la  posterior  industrializaci6n  del  pais. 

Durante  el  periodo de la  Segunda  Guerra  Mundial,  se 

registrd  una  aguda  escasez  internacional  de  bienes  de 

consumo, y mediante  el  establecimiento  de  una  politica 

8.- Banco  Nacional  de  M6xico;  Examen  de  la  Situaci6n 
Econ6mica  de  Mexico,  1925-1976,  M6xico  1977,  p.184. 
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proteccionista  bien  definida,  se  inicid  el  desarrollo  de 

bienes de consumo  duradero y no  duradero. 

Esta  etapa  continu6  hasta  finales de los  sesenta 

ampliando  su  radio  de  acci6n  hacia  otros  productos  para 

promover  la  industria  nacional.  En  este  sentido,  los  apoyos 

fiscales y la  Empresas  PCzblicas  jugaron  un  papel  muy 

importante,  aunque  cada  vez m6s los  controles de importaci6n 

se  convirtieron  en  el  principal  incentivo  para  el 

establecimiento de industrias  incluyendo  las  de  bienes de 

capital y de  bienes  intermedios. 

El  primer  paso  concreto,  del  gobierno de Manuel  Avila 

Camacho  hacia  el  crecimiento  econ6mico  lo  constituy6  "...La 

Ley de Industrias  de  Transformaci6n,  expedida  en 1941, en  le 

que  se  formaliza  la  proteccidn  estatal a las  nuevas 

industrias,  al  eximirlas  de  impuestos y derechos  aduanalesI'9 

Para 1944 se  establece  que @ l . . .  las  industrias  debian  ser 

un 51% de  capital  nacional  (buscando  la  mexicanizaci6n  en  los 

sectores  econ6micos) y en  la  misma  fecha  se  promulga  la  Ley 

de  Atribuciones  del  Ejecutivo  en  Materia  Econbmica,  que  en 

esencia  faculta  al  gobierno  para  senalar  prioridades de 

producci6n,  distribucidn y venta  de  productos,  en 

9.- Peschard  Puga,  Tirado; "De Avila Camacho a Miguel 
Alem6nl1,  en  Evolucidn  del  Estado  Mexicano,  Ed.  El 
Caballito,  M6xico 1986. tomo 111. 
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concordancia  con  el  inter&  pdblicol'.10 

En  el mismo aAo,  se  funda  la  "Comisi6n  Federal de 

Fomento  Industrial  para  planear,  financiar,  organizar y 

establecer  aquellas  empresas  necesarias  para  la 

industrializaci6n  integrada  del  pafs,  estipuldndose  que  el 

Estado  sustituirla  temporalmente a los  capitalistas  privados 

en  dreas  determinadasa1. 11 

Desde 19454 y durante  el  gobierno de Miguel Aledn, se 

H...fueron  estableciendo  una  serie de tarifas  arancelarias 

que  buscaban  disminuir o evitar  definitivamente  la 

competencia  desigual  que  los  productos  manufacturados  en  el 

exterior  hacian a los  de  fabricaci6n  mexicana. A ellas  habria 

que  aAadir  la  imposici6n  de  los  permisos  previos de 

importaci6n'I. 12 

Medidas  que  permitieron  entre  otras  el  crecimiento de la 

planta  industrial  del  pais  en  la  posguerra  que, de otra 

manera  hubiera  sido  imposible  ante  el  embate  de  los  productos 

norteamericanos. 

10.- Barros  Valero,  Javier;  en Las Empresas  Públicas,  citado 
por  Juan  Felipe Leal  en  M6XiCO:  Estado,  Burocracia y 
Sindicatos, Ed. El  Caballito,  M6xico  1982,  p.99. 

11.- Leal, Juan Felipe...  Op.  cit. p6g. 99 

12.- Perschard  Puga,  Tirado,  op.  cit.  p6g. 24. 
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Durante  el  gobierno  de  Miguel Alemh, el  Estado  se 

convierte  en  motor de la  industrializacidn  del  pais.  Al 

respecto,  observamos  que,  en 1946 se  promulga  la  Ley de 

Fomento de Industrias  de  Transformacidn,  ampliaci6n  refinada 

de la  ley de 1941, que  fundamentalmente  consiste  en 

'I.. .garantizar  un  mercado  cautivo a la  industria  mediante  la 

confecci6n e imposicidn  de  un  complicado  sistema 

proteccionista,  esto  es  exencidn  de  impuestos,  la  protecci6n 

aduanera u el  relajamiento  de  las  normas de calidad y 

competencia'#. 13 

Sobre  el  último  punto,  el  Estado  tiende a tomar  el 

control  directo  de  empresas  que  aparecen  en  dreas de 

rentabilidad  nula o con  números  rojos,  con  el  prop6sito de 

liberar  al  capital  privado  invirtiendo  ahí.  Teniendo a d d s ,  

otra  modalidad  la  intervencidn  estatal,  la  cual  se 

caracterizaba por ' I . .  .el control directo Y a menudo 

copartícipe  con  el  capital  privado, de numerosos  organismos y 

empresas  que  llegaban a formar  un  amplio  sector  paraestatal y 

que  va  destinado  al  fortalecimiento  de  grandes  consorcios 

privados y públicos. . . que  van  volvi6ndose  el  centro y eje  de 

la  economíall. 14 

b" . ;1 

13.- Leal,  Juan  Felipe ... Op.  cit.  pdg. 101. 
14.- Alonso,  Aguilar;  en La Burguesía,  la  Oligarquía y el 

Estado,  Ed.  Nuestro  Tiempo,  Mexico 1972, p. 173. 
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Durante  el  gobierno de Ruiz  Cortines,  se  buscd  la  mejor 

coordinacidn  entre  la  inversiones  públicas;  para  ordenarlas 

teniendo  en  cuenta  un  criterio  jerdrquico  que  se  funde  en  la 

atención  preferente a las  necesidades  sociales  de  mayor 

urgencia y en  realizar  inversiones  de mt5s inmediata y mayor 

productividad,  para  ello,  se  elabord  el  Programa  Nacional  de 

Inversiones 1953-1958. 

Desde  un  Principio,  Adolfo  Ruiz  Cortines  se  propuso 

racionalizar  el  gasto  público,  limitando  la  capacidad  del 

gobierno  para  estimular  la  actividad  econdmica. 

Medidas  Económicas  que  lograron,  efectivamente  controlar 

los  precios,  pero  tambien  condujeron  al  país  al  estancamiento 

econbmico. "Lo cual  obligd  para  1954,  sacrificar  el 

equilibrio  presupuesta1 y el  control  de  la  inflacidn a cambio 

de impulsar  la  producci6ntt.15 

Las  principales  medidas  de  esta  política de fomento a la 

produccidn  fueron  las  siguientes:  apoyo a la  agricultura, 

incremento  del  gasto  público,  apoyo  fiscal y crediticio a la 

industria y, por  último  la  devaluacidn  de 1954. 

15.-  Perez Fernhdez, C. Germtín; "La Llegada de Adolfo Ruiz 
Cortines  al  Poder",  en  Evolucibn  del  Estado  Mexicano, 
Ed.  El  Caballito,  M6xico 1986, p.75. 
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A fines de 1956,  la  economia  mundial  se  encaminaba a una 

situacidn  depresiva, y la  dependencia  de  nuestra  economia  del 

exterior  hizo  de  los  sectores  primario y secundario 

vulnerables a las  variaciones  del  comercio  internacional. 

Situacidn  que  apremid a mantener  el  nivel de la 

inversidn  privada  (sobre  todo  extranjera), a fin de  que  ella 

continuara  apoyando  el  proyecto  industrializador  mediante  la 

libre  convertibilidad  del  peso y fijacidn  del  tipo  de  cambio. 

Ademas de sostener  el  nivel  de  precios,  lo  que  posibilitaria 

la  reactivacidn  del  mercado  interno  al  sostener  la  capacidad 

de compra de la  poblacidn  trabajadora. 

En  el  periodo  de  Adolfo  L6pez  Mateos  se  expidid  una 

nueva  Ley  de  Secretarias y Departamentos  de  Estado,  el 24 de 

diciembre de 1958,  y entre  otras  modificaciones  cred  la 

Secretaria  de  la  Presidencia  que  tenia  entre  sus  funciones 

"Recabar  los  datos  para  elaborar  el  plan  general  del  gasto 

público e inversiones  del  Poder  Ejecutivo . . . p  lanear  obras, 

sistemas y aprovechamiento  de  las  mismas,  proyectar  el 

fomento y desarrollo  de  las  regiones y localidades  que  le 

seflales  el  Presidente  de  la  República,  para  el  mayor 

aprovechamiento  general;  coordinar  los  programas de inversidn 

de  los  diversos  6rganos  de  la  administraci6n  pública y 

estudiar  las  modificaciones  que a esta  deben  hacerse:  planear 

y vigilar  la  inversi6n  pública y la  de  los  organismos 
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descentralizados y empresas  de  participacibn  estatalII.16 

De acuerdo  .con  lo  anterior,  durante  los  tres  primeros 

aAos  del  gobierno  de  Ldpez  Mateos, ament6 la  inversidn 

pública  en  caminos,  irrigacibn,  generacidn de energía 

electrica  (llevbndole a comprar  las  empresas  Mex-Light y 

American  Foreing  Priver),  instalaciones  aereas,  transporte 

aQreo y camionero y los bajos  precios  del  combustible, ) I .  . . 
favorecieron  la  expansidn  en  todos  los  sectores  dependientes 

del  comercio  interior y exteriorn.17 

Para  el  trienio 1962-1964, se  dio a conocer  el  llPrograma 

de Accibn  Inmediata,  cuyo  objetivo  explícito  era  al  parecer , 
aumentar  el  producto  nacional  por  lo  menos  en  5.4%  (con  el 

fin de racionalizar  la  formacidn  de  capital y mejorar  la 

distribucidn  del  ingreso),  en  promedio  anualV1.l8 

El  Programa  de  Desarrollo  Econ6mico y Social de M6xico 

1966-1970,  seflald  las  siguientes  directivas y objetivos 

nacionales: 

"1.- Alcanzar  un  crecimiento  econdmico  por  lo  menos de 

6% en  promedio  anual. 

16.- Solis,  Leopoldo ... Op.  cit.  pdg. 70 
17.- Reynolds,  Clark W . ;  "Tres  Qpocas  del  crecimiento 

eCOndmiC0  de  MQxico 1900-197011 en  la  Economía  Mexicana 
su  Estructura y Crecimiento,  Ed.  Siglo XXI, Mexico 1970, 
p. 26. 

18.- Solis,  Leopoldo,  op.  cit.  pbg. 81. 
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2.- Otorgar  prioridad  al  sector  agropecuario,  para 

acelerar  su  desarrollo y fortalecer  el  mercado 

interno. 

3. -  Impulsar  la  industrializaci6n y mejoras de eficacia 

productiva  de  la  industria. 

4 . -  Atenuar y corregir  desequilibrios  en  el  desarrollo 

tanto  regional  como  entre  las  distintas  ramas de 

actividad. 

5 . -  Distribuir  con  mayor  equidad  el  ingreso  nacional. 

6 . -  Mejorar  la  educacibn,  la  vivienda,  las  condiciones 

sanitarias  asistenciales,  la  seguridad y, en 

general 

el  bienestar  social. 

7.-  fomentar  el  ahorro  interno. 

8.- mantener  la  estabilidad  del  tipo  de  cambio y 

combatir  presiones  inflacionarias".lg 

En  dicho  programa  se  abarcan  los  sectores  público, 

privado y social,  en 61 se  fortalece  la  iniciativa  privada 

como  promotora  del  desarrollo.  El  gobierno  continuaba 

participando  en  la  vida  econ6mica  del  pais a traves  de  los 

organismos  descentralizados y empresas de participacibn 

estatal,  pero  sin  hacer  de  ello  una  funci6n  predominante. 

~ ~ ~~~~~~~ ~~~ 

19.- Solis,  Leopoldo,  Op.  cit.  pbg. 81. 
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A fin de procurar  un  crecimiento  equilibrado, se inicid 

la  planeacidn  regional,  debidamente  encuadrada  en  la  Planes 

Generales  de  Desarrollo  Nacional,  se  aprob6  el  Programa 

Nacional de Ganaderia y los  Comites  Estatales de Fomento 

Ganadero,  como  organismos de colaboraci6n. 

Durante  el  primer afio de  gobierno,  se  aplic6  una 

politica  econdmica  en  la  cual  se  incluia  la  contraccidn de la 

inversi6n  ptíblica y la  restriccidn  monetaria. "A pesar  de  la 

decisi6n  de  imprimir  desde los primeros  aAos de  su  gesti6n  un 

gran  impulso a la  actividad  productiva,  el  ejecutivo  tuvo  que 

adoptar  una  politica  econdmica  restrictiva  durante  un  periodo 

limitado.  Sabiamos  que  esta  decisidn  entrafiaba  sacrificios, 

dificultaba  la  absorci6n  de  mano  de  obra y proporcionaba 

actitudes de retraimiento  por  parte  del  inversionistan.20 

Situacidn  que  redujo,  el  ritmo  de  endeudamiento  externo y las 

presiones  inflacionarias. 

En  c,ontraste,  con  el  primer afio de  gobierno,  en  el afio 

de 1972, el  gasto  público  fue  incrementando  en  gran  cantidad 

y ademas  se  acordd  una  fuerte  expansidn de la  oferta 

monetaria  del  crecimiento  del  consumo  privado. 

20.- Echeverria  alvdrez, Luis; Seis  informes de gobierno, 
Secretaria  de  la  Presidencia,  Mhxico 1976, documento 2 ,  
pto. 5 7 ,  pag. 38.  

I 
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La  política  de  freno (1971) y la  política de arranque 

(1972) fue  una  característica de la  politica  econdmica  que  se 

dio  en  el  sexenio 1970-1976. 

"En  los  primeros  meses  de 1973 reaparecieron,  duros 

sintomas  inflacionarios;  elevaciones  anormales de  los 

precios,  del  medio  circulante y de  las  importaciones, 

sefialaron  un  desequilibrio  entre  la  oferta y la demanda 

globalestl. 21 

"La  Inf  lacidn  tambi6n  corresponde a situaciones 

internas.  La  falta  de  previsi6n  respecto  al  volumen de las 

inversiones  privadas  que  eran  necesarias  para  satisfacer  la 

demanda  en  algunas  ramas y operaciones  especulativas  en  la 

intermediacidn de los  productos,  originaron  carencias  en  la 

oferta  industrialt1. 22 

Entonces  el  gobierno  no  podia  realizar  la  inversiones 

necesarias,  pues  habla  II...disminuído  las  expectativas de 

endeudamiento  externoII.23 

Por  tanto,  se  reajustd  el  gasto  del  sector  público,  al 

financiamiento de la  produccidn  principalmente  en  el  campo. 

21.- Ibid,  documento 3, pfo. 359, p6g. 80. 

22.- Ibid,  pfo. 366. 

23.- Ibid,  pfo.  369,  pbg. 81. 
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Para 1974 I). . . Las tendencias  especulativas  se 

agudizaron  internacionalmente;  despues  de  afectar  los 

mercados  financieros y el  orden  monetario,  invadieron  el  de 

los  productos  manufacturados:  maquinaria y equipo, 

energeticos,  insumos  industriales y alimentos".24 

De acuerdo  con  el  Lic.  Echeverria: ) I . .  . Corresponde  al 
Estado  Mexicano  la  gran  responsabilidad de conducir  la  vida 

econ6mica  del  pais.  Ello  implica  la  obligacidn  de  velar  por 

el  adecuado  comportamiento  de  las  fuerzas  productivas,  as1 

como  el  imperativo  de  promover  las  acciones  que  conduzcan  al 

constante  mejoramiento  social y cultural  del  pueblo".25 

De esta  manera,  entre 1970 y 1975 la  inversi6n  pública 

aumentb de 30 mil a m6s  de 100 mil  millones de pesos. 

Obligando  al  gobierno a emprender  un  esfuerzo  sin  precedentes 

en  la  movilizacibn de recursos  para  financiar  un  programa  de 

inversiones  públicas  en  los  sectores  fundamentales de la 

economia  nacional,  hizo  necesario  remodelar  la  politica de 

financiamiento  en  los  aspectos  tributario,  de  precios y 

tarifas  del  sector  público,  de  credit0  interno y de 

financiamiento  externo. 

24. -  Ibid, pfo, 372,  pdg. 109. 

25.- Ibid,  doc. 6 ,  pfo.  74, pbg. 170. 
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Participaci6n  que  puso  en  prdctica;  "medidas  orientadas 

a crear  un  mayor  número de empleos,  suficientemente 

remunerados y socialmente  útiles;  aumentar  el  poder 

adquisitivo de los  grupos  menos  favorecidos,  tanto  por  un 

imperativo  de  justicia  como  para  fortalecer  el  mercado 

interno y dar  así  apoyo a las  tareas  productivas  del  país, 

alcanzar  6ptimo  aprovechamiento  de  nuestros  recursos  humanos 

y naturales; a disminuir  la  concentraci6n  econ6mica y obtener 

un  desarrollo  regional  mds  equilibrado; a incorporar  mano de 

obra  campesina  en  las  actividades  manufactureras; a estimular 

la  pequefia y mediana  industria; a promover la fabricaci6n  de 

bienes de consumo  popular,  aumentando  la  inversi6n  del  Estado 

en  este  ramo; a subordinar  la  inversidn  directa de  las 

compafiias  transnacionales a los  imperativos  del  pais; a 

mejorar  la  eficiencia  de  la  planta  productiva  existente, a 

fomentar  la  fabricaci6n  de  bienes  de  capital; a impulsar y 

proteger  la  inversidn  nacional y sefialarle a la  inversi6n 

extranjera  los  campos  complementarios  en  los  que  puede 

actuar; a utilizar y crear  tecnologías  acordes  con  nuestra 

realidad y a romper  los  vinculos  de  sometimiento de la 

industria  mexicana,  asi  como a fortalecer, a traves de  ella, 

nuestra  independencia  e~on6rnica~~.26 

En  apariencia  parece  ser  que  el  gasto  público  sea 

excesivo,  sin  embargo,  fue  suficiente  para  atender  las 

26.- Ibid,  doc. 6 ,  pfo. 385, pbg. 191. 
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demandas colectivas y tal como lo demostrd este periodo 

gubernamental es, indispensable para  mantener  el ritmo y la 

continuidad del crecimiento econ6mico. 

En su discurso de posesi6n,  el Lic. Jose M p e z  Portillo, 

prometi6: I ) . . .  reforzar el  cardcter mixto de nuestra economia 

mediante el respeto irrestricto de nuestro rwimen, el 

didlogo y el concurso de todas la fuerzas productivas del 

pais; asegurar que el  Estado disponga de los recursos 

necesarios para orientar la actividad  econ6mica hacia esos 

prop6sitos, as1 como impulsar la colaboraci6n dinarnica y 

eficaz de todos los sectores de la  poblaci6n...11.27 

De esta manera, El estado  pretendia mantener una base 

social lo m6s amplia posible a través de la satisfacci6n de 

las demandas de las distintas clases sociales,  a  la vez que 

mantenia la fortaleza del Estado como agente regulador y 

promotor del proceso econ6mico.  Estableciendo  una politica 

econdmica durante 1976-1982, que  se desenvolvi6 en 3 etapas. 

La  primera,  pretendia  la  recuperaci6n de la crisis de 

1976; se dej6  que el peso  encontrara su propio nivel, se 

tomaron medidas para  reducir  el  d6ficit ptiblico y para 

restringir el  gasto, se inici6 un  programa de liberaci6n de 

27.- La Formaci6n del  Estado Mexicano Contempordneo (segunda 
parte); Dr. Jose Chtivez Nieto,  en Investigaci6n 
Administrativa, revista  trimestral,  ESCA  IPN,  Mexico, 
Ene-mar 1983, p6g 20. - 
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las  importaciones y se  impuso  un  mayor  control  financiero a 

las  empresas  estatales. 

La  segunda  etapa,  se  caracterizd  por  la  consolidaci6n 

econdmica.  En  su  tercer  informe  consider6  el  Lic. Jose L6pez 

Portillo,  disponer I ! . . .  ya  de  los  procedimientos de 

programaci6n  que  sin  duda  nos  permitirdn  avanzar mAs rdpido y 

ordenadamente,  enriquecidos,  mediante  la  alianza,  la 

sistematizaci6n  de  la  participaci6n  concertada  con  el 

gobierno,  de  los  sectores  sociales y privado. Y en  la  mediada 

en  que  se  dispone  ahora,  de  recursos  que  fortalecen  las 

finanzas  del  Estado,  Qste  podra  asumir , con  amplitud,  su 
disposici6n de rector  en  nuestra  economia  mixta1'.28 

De acuerdo a lo  anterior,  buscaba  consolidar  los  nuevos 

mecanismos y estructuras  de  la  economia,  que  contando  con  la 

riqueza  petrolera de la  economia,  posibilitaba  as$  financiar 

y fortalecer  la  economia y dar  lugar  al  crecimiento 

econ6mico. 

En  la  tercera  etapa  se  pretende  lograr  un  equilibrio 

acelerado y sostenido,  qualitativamente  diferente  al de otras 

Qpocas  anteriores.  Al  respecto,  el  Lic. Jose L6pez  Portillo 

en  su  quinto  informe  de  gobierno,  sostiene  que  el  pais: 

"Tiene  un  crecimiento  econdmico y ofrece  empleos  por  arriba 

28.-  JosQ L6pez  Portillo;  citado  por  el  Dr.  Chdvez  Nieto, 
Ibid. 
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de la  tasa  del  crecimiento  demogrdfico  como  nunca  en su 

historia  reciente;  es  autosuficiente  en  energeticos y 

exportaciones  petroleras,  con  lo  que  empieza a tener 

autodeterminacibn  financiera y tiene a la  vista su 

autosuficiencia  alimentaria'I.29 

En  el  afIo de  1980-1982,  el  Plan  Global  de  Desarrollo, 

fue  el  resultado de totalizar y hacer  compatibles  los  planes 

y programas  sectoriales,  comprendía:  "el  Plan  Nacional de 

Desarrollo  Urbano,  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  Industrial, 

el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  Pesquero,  los  Planes  Anuales 

del  Sector  Agropecuario y Forestal,  el  Programa  Nacional de 

Empleo,  el  Plan  Nacional  de  Turismo,  el  Plan  da  Desarrollo 

Urbano  del  Distrito  Federal,  el  Programa  Nacional de Ciencia 

y Tecnología,  el  Plan  Nacional  de  Comunicaciones y 

Transportes y el  Plan  de  Agroindustrias1'.30 

De  esta  manera,  la  planeaci6n  supone  la  funci6n  rectora 

del  Estado  en  los  distintos  procesos:  como  autoridad,  como 

agente de justicia, conmutativa Y social ; como  constructor 

de obra  pfíblica,  como  productor  de  bienes y servicios;  como 

distribuidor;  como  instancia  de  fomento y estímulo. 

29.- Jose L6pez  Portillo;  Quinto  Informe de Gobierno, 
Presidencia  de  la  República,  Mexico  1981,  pbg. 6 7 .  

30.- SPP;  Plan  Global  de  Desarrollo  1980-1982, M6xico 1980. 
pdg. 4 .  Posteriormente  se  elabor6  el  Plan  Nacional de 

Energeticos. 
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LA INTERVENCION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA 

Como  predmbulo  indagaremos  en  la  historia  de  la  sociedad 

capitalista,  así  como  en  las  doctrinas  econdmicas  relevantes, 

la  evolucidn  de  la  incidencia  del  poder  ptiblico  en  las 

actividades  productivas y el  desarrollo  del  concepto 

dominante  sobre  la  necesaria e innecesaria  presencia  del 

Estado  en  la  regulacidn  de  las  fuerzas  del  mercado. 

En  este  sentido  consideramos  que a pesar de las 

doctrinas  liberal,  keynesiana,  monetaristas y marxistas se 

sustentan  en  principios  explicativos  divergentes,  comparten 

una  misma  inquietud:  desentrafiar  la  naturaleza y el  impacto 

de la  intervencidn  estatal  en  las  economias  capitalistas. 

Estas  teorías  tambi6n  comparten  una  carencia.  Si  bien,  han 

desarrollado  un  intenso  trabajo  tedrico  sobre  los  mecanismos 

del  mercado,  adolecen  de un estudio  riguroso  sobre  el  Estado 
a pesar,  incluso  de  los  acalorados  debates  actuales  sobre  su 

presencia  en  la  economía.  En  este  sentido,  pretendemos 

incorporar  nuevos  elementos a la  discusidn  que  nos  permita 

esclarecer  su  desarrollo, y a partir  de  ello  elaborar  un 

esquema de interpretaci6n  del  fendmeno  intervencionista  para 

fundamentar  el  estudio  de  las  empresas  nacionales  en  la 

coyuntura  socioecon6mica  actual y la  previsible. 
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El  centro  del  debate  no  es  resultado  de  la  revisi.611  del 

intervencionismo  estatal  por  parte  de  la  doctrina  Privativa. 

Obedece  en  primera  instancia a la  modificaci6n de las 

prioridades  en  materia  Político  Econdmica,  que  los  gobiernos 

de los  países  m6s  avanzados,  se  ven  obligados a realizar  por 

la  presidn  de  la  fase  recesiva  por  la  que  atraviesan sus 

economías.  Ello ha significado  la  sustitucidn  de  las 

políticas  keynesianas  de  pleno  empleo  por  programas de 

estabilizacidn  monetaria y privatizacidn  de  la  economía  con 

la  finalidad  de  recuperar  los  niveles  de  crecimiento. 

Esta  situacidn,  tanto  de  las  modificaciones  en  Política 

Econdmica  como  el  estudio y desarrollo de los  postulados 

neoliberales,  ha  sido  trasladada  al  seno de los  paises  en 

desarrollo  como  solucidn a sus  problemas  de  crecimiento,  sin 

considerar  las  diferentes  estructuras  econdmicas  de  estas 

naciones,  ni sus tradiciones  políticas  en  torno a la  figura 

estatal. 

En  este  sentido,  se  vuelve  imprescindible  la  indagacidn 

en  los  distintos  cuerpos  doctrinarios  de  la  evolucidn  del 

concepto  dominante  sobre  el  papel  que  le  corresponde 

desempefiar  al  Estado,  tanto  en  las  transformaciones de la 

vida  econdmica  como  los deds aspectos  de  la  sociedad 

contemporhea. Ser6 a partir  de  este  andlisis  como  podemos 

ubicar e interpretar los alcances y objetivos  del  debate 

sobre  la  intervencidn  estatal y las Empresas  Públicas,  que  se 
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traducen  en  nuestro  pais  en  ataques  en  contra de la 

legitimidad de la  economia  mixta. 

En  la  historia  del  capitalismo  siempre  ha  intervenido  el 

Estado  en  la  economía.  Itla  teoría  econdmica  liberal,  que 

concibe  al  mercado  como  un  organismo  autoregulable  olvida 

acaso,  que  el  capitalismo  surgi6  bajo  el  principio  de 

intervencidn  estatal  durante  el  mercantilism0~~.31 

Este  olvido  no  es  fortuito.  Obedece  principalmente a las 

condiciones  concretas  sobre  las  que  se  desenvolvi6  la 

sociedad  en  los  siglo  XVIII y XIX  las  cuales  condujeron a la 

teoria  liberal a otorgarle  al  Estado  el  papel de policia o 

salvaguarda  de  las  relaciones  econ6micas  bajo  la dinhica del 

mercado. 

Sin  embargo,  "el  liberalismo  acepta  que  el  libre  mercado 

funciona  en  un  medio  en  el  cual  coexisten  intereses 

contrapuestos,  por  lo  cual  reconocen  una  gran  autonomia a lo 

politico y lo  juridic0  como  mecanismo de regulaci6n  social. 

De  ahi  que  establezcan  una  separacibn  entre  la  esfera 

econdmica y la  esfera  politica,  asi  como  la  separacibn  entre 

las  esferas  politicas y juridicas.  Esto  se  traduce  en  una 

divisi6n  del  poder  en  tres  funciones  con  el  objetivo  de 

31.-  Anibal  Pinto  Santa Cruz;" El  Estado como Ente  Econ6mico" 
en  Assei,  HQctor;  Ensayos  de  Politica  Fiscal,  Lectura 2 ,  
FCE, México 1985. 
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Esta  intervenci6n  limitada  del  Estado  en  la  regulacidn 

de  la  economía  obedece  tambien a que  el  Laissez-faire  en 

Europa  fue  bandera  de  lucha  con  la  cual  la  naciente  clase 

empresarial,  enfrent6  durante  el  último  cuarto  del  siglo 

XVIII y el  primer  cuarto  del  siglo  XIX,  al  orden  tradicional 

del  regimen  absolutista. 
\ 

Este  programa  liberal  de  la  burguesía  comercial e 

industrial  pugnaba  por  una  transformacidn  política y 

econ6mica de la  arcaica  estructura  social,  oponiendose  al 

proyecto de la  aristocracia  que  defendia  el  orden  rural 

tradicional  con  el  apoyo  del  gobierno  absolutista. 

En  la  mayor  parte  de  Europa  se  libraba  una  incesante 

lucha  contra  las  reminiscencias  feudales  del  gobierno 

absolutista,  por  lo  que  el  Estado  parecia  m8s  un  enemigo a 

vencer  que  un  aliado,  como  un  poder  que  defendía  lo 

anticuado:  los  privilegios  del  alto  clero. 

Finalmente, .solo nos  queda  considerar a los movimientos 

tedricos y sociales  que  provocaron  un  viraje  en  el  papel 

32 . -  Julio  Faundez;  ttEstado de derecho y neoliberalismo: 
reflexiones  sobre Hayektt, En  revista  Argumentos,  no. 1 ,  
Mexico,  UAM-X,  Junio 1987. 

"."""-"I ..- " " ..- -" " "_"" ..-I I." 
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revolucionario de la  Burguesia y de la  teoria  econ6mica 

liberal  que  ante  el  levantamiento de la  clase  obrera 

britdnica y el  surgimiento  de  la  teoria  socialista  que 

planteaba  alternativas  politicas a la  sociedad  regida  por  las 

leyes  del  mercado,  comenz6 a dominar  en  ellas  su  aspecto 

conservador  sobre  el  progresista.  De  la  lucha  contra  los 

privilegios de los  propietarios  agrarios  pas6 a la  defensa de 

sus  privilegios. 

Esta  conjunci6n  de  factores  definieron  la  posicien de la 

teoría  econ6mica  liberal  respecto  al  papel  que  el  estado  debe 

desempefiar  en  la  regulacien  de  la  economia  capitalista: 

completamente  ajeno a las  cuestiones  econ6micas y con 

responsabilidades  exclusivamente  politicas.  Empero,  estas 

tesis  comenzaron a desintegrarse  paulatinamente  desde  la 

segunda  mitad  del  siglo XIX hasta  quedar  en  calidad de mito 

hacia  la  primera  mitad  del  siglo XX. 

*""""""""""* 
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LA TEORIA MARXISTA Y EL INTERVENCIONISMO DEL ESTADO 

Esta  perspectiva  tedrica  se  refiere  al  fendmeno de 

intervencionismo  estatal,  no  lo  ubica  exclusivamente  en  el 

terreno  econdmico.  Por  el  contrario,  mantiene  una  postura 

integral  respecto a la  injerencia  del  Estado  en  la  sociedad 

civil. 

El  argumento  central de esta  perspectiva  en  torno a la 

naturaleza  del  Estado  capitalista y su  relacidn  con  la 

sociedad,  esta  definida  por  la ewlotacidn del  trabajador  en 

el  capitalismo y su  futura  desaparicidn  ligada a la 

desaparicidn  del  trabajo  con  base a la  dominacidn  social  del 

proletariado,  es  decir, IIel cardcter  del  Estado  capitalista, 

es  sin  lugar a dudas  clasista y su  funcidn  general  consiste 

en  mantener  las  relaciones  sociales  de  produccidn  capitalista 

-la  estructura de clases,  el  futuro  del  Estado,  como  el de la 

sociedad  capitalista,  es  su  destruccidn  para  dar  pie a una 

forma  m6s  avanzada  de  organizacidn  s0cial~l.33 

Bajo  esta  cosmovisidn  del  Estado,  se  desprenden  diversos 

enfoques  en  los  textos  cldsicos  marxistas  que  implican 

diferentes  consecuencias  políticas. 

33.- V6ase  Maria  Amparo  Casar,  "En  torno  al  debate  marxista 
sobre el Estado", En Revista  Mexicana de Sociologia, 
Mexico,  11s-UNAM, afio XLIV,  Vol.  XLIV,  no. 4 ,  Oct-dic 
1982,  PP. 1187-1202. 
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El  primer  enfoque  concibe  el  Estado  como  una  institucidn 

parasitaria,  que  no  juega  un  papel  esencial  en  la  produccidn 

o reproduccidn  econdmica, y que  expresa  los  conflictos 

irreconciliables  que  tienen  su  origen  en  el  egoism0  de  la 

sociedad  civil.  Aqui  aparece  la  ley y la  politica  como  una 

superestructura  que  refleja  el  sistema de relaciones  de 

propiedad y de  lucha  econdmica  de  clases  resultantes.  por 

tanto,  aunque  la  intervencidn  estatal  puede  fomentar o 

impedir  el  desarrollo  econdmico, es siempre  determinante  en 

tíltima  instancia. 

Engels  desarrolla  otra  concepci6n  del  Estado,  como  una 

institucidn  que  emerge  al  mismo  tiempo  que  la  explotacidn 

econdmica y su funci6n  consiste  en  regular  la  lucha  entre  la 

clases  antagdnicas a travQs  de  la  represidn y la  concesidn, 

para  así  moderar  el  enfrentamiento de las  clases  sin  afectar 

la  dominaci6n  de  la  clase  dominante  ni  la  reproduccidn  del 

modo  dominante  de  produccibn.  De  esta  manera,  el  Estado 

aparece  como  un  conciliador  de  clases  actuando  como  mediador. 

Sin  embargo,  el  enfoque  m6s  frecuente  de  esta  corriente, 

es  aquel  que  concibe  al  Estado  como  un  instrumento de 

dominacidn  de  clase,  lo  cual  remite a la  idea  de  Estado  como 

instrumento  neutral y puede  ser  utilizado  por  cualquier  clase 

o fuerza  social. 
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En  este  contexto,  aparece  un  enfoque  que  concibe  al 

estado  como  sistema  de  dominacidn  politica,  centrdndose  en 

las  formas de represidn  politica e intervencidn  estatal, 

necesarias  para  asegurar  el  equilibrio  de  las  fuerzas de 

clase  que  conviene a los  intereses a largo  plazo de una 

determinada  clase. 

Ahora  bien,  dadas  las  limitaciones  de  estos  enfoques  en 

la  explicacidn  del  desarrollo y configuracidn  actual  del 

Estado  capitalista,  asi  como  imposibilidad  de  traducirlo  en 

lineas  de  accidn  en  materia  de  politica  econdmica,  aparecen 

teorias  recientes,  "que  preocupadas  por  la  creciente 

intervencidn  del  Estado,  tratan  de  explicar  las  funciones  que 

61 (el  Estado)  est6  llamado a realizar  en  las  modernas 

sociedades  capitalistas,  enfrentandose  en  dos  problemhticas 

relativas  al  proceso  de  legitimacidn  del  poder  pclblico  en 

conjuncidn  con  el  intervencionismo  directo  del  EstadoIl.34 

34.- John  Holloway;  "Debates  marxistas  sobre  el  Estado  en 
Alemania  Occidental y en  la  Gran  BretafSa",  en  Critica de 
la  EconomXa'Politica No. 16/17, El  Caballito, Mkico, 
pp. 224 y 255. 



31 

1 4 7 5 3 1  
En  esta  revisión  de  la  relación  entre  el  Estado y la 

Economia,  Nicos  Poulantzas,  la  coincibe  tlcomo  estructural y 

externa,  en  donde  su  funcidn  consiste  en  mantener  las 

condiciones  necesarias  para  el  proceso  de a~umulacidn~~. 35 

Este  autor  deriva  la  necesidad  del  Estado y su  autonomia de 

la  divisidn  de  los  capitalistas, a traves  de  un  andlisis 

funcional  que  otorga  al  sistema  de  capacidad  de  crear 

autodticamente lo que  necesita. 

En  oposicidn a este  autor,  Miliband  establece  que  Itla 

relacidn  entre  la  economia y la  politica  se  da a traves de 

relaciones  interpersonales  entre  los  miembros  pertenecientes 

a la  clase  dominante y miembros  pertenecientes a los 

diferentes  aparatos de Estado". 36 Su  andlisis  enfatiza  las 

limitaciones  estructurales  económicas  en  las  que  se  inserta 

el  accionar  del  Estado. 

Por  último,  Altvater  considera  que  "el  Estado  es 

capitalista  en  tanto  pretenda  asegurar  los  elementos 

necesarios  para  el  proceso  de acumula~idn~~.37 Este  autor 

avanza  sobre  los  limites  de  la  intervenci6n  estatal  en  la 

35.- Nicos  Poulantzas;  "Poder  Politico y Clases  Sociales", 
Siglo XXI, Mexico 1978. 

36 .- Miliband,  Ralph;  "El  Estado  en  la  Sociedad  Capitalista", 
Siglo XXI, Mexico 1978. 

37.-  Elmar  Altaver;  IINotas  sobre  algunos  problemas  del 
intervencionismo de Estado", en El  Estado en el 
Capitalismo  Contempordneo,  cop.  Sonntang y Valecillos, 
Siglo XXI, Mexico 1977. 
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En  resumen,  las  tendencias  recientes  dentro de la 

tradicidn  marxista  en  la  interpretacidn  del  intervencionismo 

estatal, se quedan  en  la  generalidad  del  axioma  de  que  todo 

Estado  es  un  Estado  de  clase y protege  los  intereses de la 

clase  dominante,  aunque  reconocen  cierta  autonomia  relativa 

del  Estado  respecto  al  capital,  lo  consideran  al  mismo  tiempo 

como  un  instrumento  manipulable.  En  contraparte,  concibe 

tambign  el  cardcter  del  Estado  en  raz6n  de  los  limites 

estructurales  de  la  economía  en  su  conjunto y las  funciones 

reproductoras  de  la  sociedad.  Sin  embargo,  las  respuestas a 

las  interrogantes  sobre  la  creciente  intervencidn  estatal y 

el  reflujo  del  sector  público  en  la  mayoría  de  las  economías, 

quedan  sin  responder. 

*""""""""""* 
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LA TEORIA KEYNESIANA Y EL  ESTADO BENEFACTOR 

Se considera a la  teoría  keynesiana  como  la  plataforma 

te6rica  del  Estado  benefactor  -Walfare  State- o Estado 

protector,  dado  que  su  política  econ6mica  le  asigna  la  tarea 

de ejercer  una  funci6n  directiva  sobre  la  propensidn  al 

consumo a traves  del  instrumento  fiscal,  la  socializaci6n de 

las  inversiones y la  politica  del  pleno  empleo.  Es  decir, 

descansa  en  la  planificaci6n  social  por  parte  del  Estado: 

administrando  la  demanda  efectiva a corto  plazo, a traves de 

las  vías  fiscal y monetaria, y a largo  plazo  interviniendo 

por  medio de la  socializaci6n  de  la  inversi6n. 

En  esta  nueva  estructura  tedrica,  la  iniciativa  privada 

continua  teniendo  un  papel  decisivo,  pero  ya  no  es 

considerada  como  el  Único  motor  del  progreso,  en  la  medida de 

que  el  equilibrio  general  del  sistema ~ 6 1 0  puede  lograrse 

mediante  la  intervenci6n  del  Estado.  Según  la  teoria 

keynesiana, ' I . . .  era  preciso y posible  llegar  por  m6todos 

democraticos  sin  alterar  fundamentalmente  la  economía 

capitalista, a la  cancelacidn  del  desempleo  mediante  el 

aumento de la  capacidad  de  adquisici6n  de  las  masas , la  cual 
operaria , a su vez, como  la  causa  del  crecimiento de la 

producci6n y, por  consiguiente,  de  la  oferta  de  empleo,  fines 

que  se  lograrían  mediante  la  orientaci6n y el  control  del 

proceso  econ6mico  por  parte  del  Estado,  pero  manteniendo  la 
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propiedad  privada de los  medios  de  producci6n1@.38 

El  marco  hist6rico de la  teoria  keynesiana  lo  conforma 

la  depresidn  econ6mica  mundial  del 29 y la  Segunda  Guerra 

Mundial.  Sin  embargo,  al  termino  de  la  Primera  Guerra  Mundial 

algunos  analistas...  "marcan  el  fin  del  capitalismo  andrquico 

de la  competencia y el  nacimiento  del  capitalismo  organizado. 

( . . . en  este  sentido.. . ) muchos  economistas  comienzan a 

partir de esta  Qpoca a desarrollar  la  concepci6n  de  una 

8neconomía  mixta"  donde  coexisten ( . . . ) las  actividades 

econ6micas  del  Estado y el  capital  privado.  Despues  de  la 

Segunda  Guerra  Mundial, la idea'  de  un  matrimonio  de  raz6n 

entre  el  Estado y el  capital ... en  la  linea  de  la  IlRevoluci6n 
Keynesiana" , se  cree,  que  todos  los  problemas de crecimiento 

pueden  ser  controlados  concientemente, es decir,  que  una 

politica  voluntaria o voluntarista a nivel  estatal  supera 

todas  las  dificultades  coyunturales  (sobreproducci6n,  baja  la 

inversi6n) y estructurales  (desigualdad  de  desarrollo, 

retardos  sectoriales ...)Iv. 39 

3 8 . -  Citado  por  Andres  Caso  Lombard0  en  "El  futuro  previsible 
de la  E3npresa  Pública  en  M6xico1t,  Revista  de  Política y 
Administracibn  Pública, No. 1, Mexico,  CL.  CPAPAC, 
Apio 1, 20  Bpoca,  Sep-dic 1986, p6g 127. 

3 9 . -  Jean  Marie-Vincent;  Reflexiones  sobre  el  Estado y la 
Economían,  en  El  Estado y la  Economía,  Ed.  El  Caballito, 
MQxico 1977, pdg. 6. 
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Otro  factor  que  debemos  adicionar,  es  la  ideología de la 

seguridad  nacional,  que  exigia  el  control  público  de  ciertos 

sectores  de  la  economja,  principalmente  los  referidos a 

servicios,  electricidad,  ferrocarriles y comunicaciones, 

entre  otros. 

Por  último,  el  movimiento  obrero  europeo  establecid  un 

compromiso  politico,  por  el  cual  renunciaba a la  demanda  de 

supresi6n  del  mercado  como  mecanismo  regulador de la 

economía, a cambio  de  que  el  Estado  regularice  la 

distribucidn  de  la  riqueza  con  base a criterios  no 

exclusivamente  econ6micos 

Este  cúmulo  de  factores  conformaron  la  ante  sala de los 

cambios  en la economia  mundial y la  transformacidn  necesaria 

de la  forma  liberal  del  Estado a la  del  Estado  benefactor. 

Keynes  fue  preciso  al  analizar  las  condiciones  concretas  del 

sistema, al resaltar la  importancia de elevar  la demanda 

efectiva, de crear  condiciones  econ6micas  favorables  para 
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incrementar el  volumen de inversidn y el incremento de la 

ocupacidn, la productividad  del trabajo y el: salario real, 

bajo el principio de la intervencidn del  Estado. 

+""""""""""+ 



, " 

37 

LA TEORIA ECONOMICA  NEOCLASICA Y EL  NEOLIBERALISMO 
EN LA  INTERVENCION  ESTATAL 

La  escuela  neocldsica  retoma  las  concepciones  econ6micas 

de Smith,  Mills y Ricardo  (siglos  XVII-XIX),  que 

desarrollaron  Jevons,  Walras,  Pareto y Marshall,  en  el  siglo 

XIX. su marco  de  análisis lo constituye  la  teoria 

subjetivista  del  valor  que  otorga  al  individuo  la  capacidad 

de establecer  una  valorización a los articulos  con  base  al 

grado de satisfacción  que a sus necesidades o utilidad  le 

proporcionen los mismos. Los neoclásicos  suponen I t . . .  que  la 

utilidad  es  constante o igual  para  cualquier  combinación  de 

artfculos  consumidos,  por lo que  el  individuo  jerarquiza sus 

preferencias  de  mayor a menor  satisfacci6n.  Asi,  alcanza  la 

maxima  satisfaccidn  que su ingreso  disponible  le  permita 

obtener  con  la  combinación  de  artículos  de  mayor 

preferencia. . . 'l. 40 

Esta  idea  explicaría  el  comportamiento  del  consumidor y 

su demanda y por  ende lo que  hay  que  producirse,  es  decir,  la 

demanda  determina lo que  debe  ofrecerse y la  oferta, a su 

vez,  la  demanda, lo cual  conduce a un  equilibrio  natural  que 

no  requiere  de  la  intervención  gubernamental sólo que 

I 

40.-  Roberto  Enrique2  Cervín; "La Escuela  NeoclBsica",  en 
revista  Coyuntura No. 13, Mexico,  ENEP  Aragdn,  Ene-mar 
1984, p6g. 115-116. - 
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excepcionalmente el mercado lo exija  para  reestablecer  el 

equilibrio. 

La  teoría  subjetivista,  no  reconoce a las  actividades 

estatales  en  tanto  fen6menos  colectivos  en  la  economía 

nacional,  las  contempla  bajo  el  estudio  de  las  finanzas 

públicas,  pero  sin  incorporar los aspectos  relativos a la 

naturaleza  colectiva  de  la  administraci6n  del  Estado 

nacional.  El  enfoque  neocldsico sólo comprende los aspectos 

cualitativos  inherentes a la  actividad  econ6mica  del  Estado, 

objeto de estudio de las  teorias  del  poder. 

Aqui  la  teoria  del  cambio  voluntario  "se  convierte  en  la 

versidn  política  del  acto  de  intercambio  econ6mico de la 

teoria  neocldsica,  según  la  cual  el  cambio de bienes y 

servicios  entre  las  partes  actuantes,  tiende  al  equilibrio de 

utilidades y perdidas  dada  su  realizaci6n  en  plena  libertad 

de  intercambion. 41 

Derivada  de los estudios  de los neocldsicos,  el 

monetarismo  de  Milton  Friedman  se  centra  en los estudios  de 

los problemas  de  la  inflaci6n y el  desempleo de una 

macroeconomia  cerrada.  Considera  que  la  inflacibn,  generada 

por  una  mayor  oferta  monetaria  por  encima de la  tasa  natural 

41.- Jeannot  Fernando;  "Empresas  Paraestatales y Sistemas 
Econ6micos:  hacia  un  concepto  integrador  del  Estado 
empresario"  en  Andlisis  Econ6mic0, Mxico, UA"A, Vol. 
11, No. 1 ,  Ene-jun 1983, pp. 75 y 55. 
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de desempleo, es factible corregir  con  una política 

contraccionista. A esta  concepcidn se adicionan los estudios 

de la nueva macroeconomía clasica de Chicago que otorga, en 

oposici6n a los postulados keynesianos sobre la racionalidad 

de la figura estatal  en  la  correccidn de los desequilibrios 

de la economía la  existencia de expectativas racionales en 

los diversos agentes , con lo cual  pueden ajustarse 

autom6ticamente a los cambios en materia de política 

econdmica 

De esta corriente se desprende la ideologia neoliberal, 

que aunque heredera del  liberalismo  cl8sico, presenta 

importantes diferencias con  ella, dado que retoma  y conduce 

sus contradicciones politicas  hasta sus dltimas 

consecuencias. Esto  es,  la teoría liberal democratica 

reconoce la autonomía de la  econdmico, de lo político y lo 

jurfdico dada la existencia de inter& contrapuesto en  el 

mercado. Para ello exige la intervenci6n de una autoridad 

política formada a traves del  mecanismo  electoral.  La teoría 

neoliberal, por  el  contrario, aunque reconoce la autonomía 

entre estos elementos,  no le otorga  una existencia política 

al Estado, sino que lo concibe como la combinacidn de 

decisiones individuales para  obtener  una decisi6n colectiva, 

por tanto, todo el universo social debe girar en torno a las 

reglas de la dictadura del  mercado.  De aquí se desprende la 

proclama neoliberal de que la libertad  política  y juridica 

so16 pueden lograrse bajo  el dictamen de este mecanismo. 
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"Existen  diversos  trabajos  que  han  destacado  esta 

caracteristica  de  la  ideologia  neoliberal  sobre  la 

yuxtaposici6n de estos  dos  entes:  el  Mercado y el  Estado, 

esta  oposici6n  radical y sus  consecuencias a nivel 

politico". 42 

Los resultantes  prdcticos  de  esta  ideologia  neoliberal 

difieren  dependiendo  de  la  estructura  econdmica y politica  en 

donde  se  apliquen.  En  los  países  capitalistas  avanzados,  el 

efecto de las  politicas  privatizadoras  se  ve  mitigado  por  los 

mecanismos  de  la  democracia  representativa,  lo  cual  no  ha 

impedido  ciertos  recortes  en  el  gasto  público y la 

privatizacidn de empresas  estatales.  Pero  en  general,  pueden 

advertirse  algunas  reformas  del  Estado  de  Bienestar,  sin 

alterar  radicalmente  sus  cimientos.  En  el  caso de los  paises 

con  regimenes  políticos  autoritarios  se  han  aplicado  sin 

reserva  los  programas  privatizadores,  omitiendo  los  ideales 

libertarios  en  dicha  ideologia,  lo  cual  consideramos  puede 

traer  ciertos  conflictos  con  repercusiones  serias  en  la 

estructura  del  sistema  político  mexicano. 

42.- Rene  Villareal;  "Estado y doctrinas  econ6micasI8,  en  el 
Economista  Mexicano,  vol. XVL, no. 3 ,  Mexico CNE, 
May-jun 1982, pp. 12-24. En  Armando  Aranciba y Wilson 
P6rez; %a pol6mica en torno a las empresas Públicas en 
America  Latina"  en  Economia  de  America  Latina No. 3 ,  
CIDE, 1979, PP. 13-44. 

I 
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El  Gobierno  Federal a utilizado  como  instrumento a las 

entidades  paraestatales  para  contribuir  al  logro de  los 

grandes  objetivos  nacionales,  según  esto es “incuestionable”, 

entonces  el  Gobierno  Federal  lo  considera  como  elemento de 

apoyo  para: 

1 )  la  consolidacidn  de  las  instituciones  nacionales. 

2) La  promoci6n de la  industrializacidn y desarrollo 

econ6mico. 

3 )  la  regulacidn  de  las  relaciones  econdmicas, y 

4 )  la  btisqueda de un  mayor  equilibrio  en  la  distribuci6n 

de los  beneficios  del  desarrollo. 

Lo que  ha  buscado  el  Estado,  es  su  capacidad  rectora y 

fortalecimiento  del  propio  sector  paraestatal,  entonces, ¿que 
sucede  con  la  desincorporaci6n?  Hay  que  profundizar  en  los 

analisis de las  razones y fundamentos  que  sustentan  el 

proceso  de  desincorporacidn, y en  este  sentido  es  conveniente 

reflexionar  en  el  origen y evolucidn  de  las  entidades 

paraestatales  hasta  el  aAo  de 1982. 

Entonces  diremos  que  las  diferentes  entidades  encuentran 

su  origen  en  antecedentes  diversos  que  dependieron  de  la 

identificacidn  en  su  momento  histdrico,  de  la  necesidad de la 

participacidn  del  Estado  para  apoyar  el  desarrollo  nacional. 
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Con  esto  se  quiere  decir  que  se  crearon  instituciones 

requeridas  por  el  pais,  como  empresa u organismos  públicos, 

algunas  para  la  explotacidn  de  recursos  materiales 

estrat6gicos,  otras  con  el  objeto  de  aumentar  la  integracidn 

de la  planta  productiva  del  pais,  otro  grupo  lo  constituyd  el 

propio  gobierno  federal  para  impulsar  el  desarrollo 

tecnoldgico,  tambi6n  el  sector  piíblico  increment6  el  nCunero 

de paraestatales  creadas  por  el  sector  privado y otras  con  el 

objetivo  de  crear  el  bienestar  social. 

*""""""""""* 



PRIMER  CAPITULO 

EMPRESA PUBLIdA 



". 
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1.  DEFINICION DE EMPRESA PUBLICA 

Se  pretende-  dar  una  definici6n  del  concepto, a fin de 

distinguir  entre  Empresa  Pública y Empresa  Privada,  Empresa 

Pública y Administración  Pública, y evitar  errores de 

interpretacidn. 

Primeramente  daremos  algunas  definiciones  que  existen 

sobre  la  Empresa: 

-"Empresa  en  el  sentido  general  de  la  palabra  es  una 

agrupacien  humana  jerarquizada  que  pone  en  practica  diversos 

medios  para  la  produccidn  de  riquezas o la  prestacidn de 

servicios  siguiendo  las  orientaciones  de  una  direcci6n  única 

o colegial  con  afan de lucro y siguiendo  motivaciones 

inspiradas a grados  diferentes  en  el  inter&  personal y el 

generaln.43 

-%mpresa es  una  forma  de  produccidn  por  la  cual  los 

precios de los  diversos  factores  de  la  produccidn  aportados 

por  agentes  distintos  del  propietario  de  la  misma,  con  el 

objeto  de  vender  sobre  el  marcado  de  bienes y servicios,  para 

43.-  Escarmelle, J.F. y Melis,  P.;  "Ensayo de definicidn  del 
concepto de Empresa  Ptiblicall,  en  Revista  Internacional 
de Ciencias  Administrativas.  Vol.  XLVII.  Bruselas 1981,  
No. 4 ,  pag. ,364.  
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obtener  una  renta  monetaria  que  resulta  la  diferencia  entre 

dos  series  de  precios'* .44 

De  ambas  definiciones  destacamos  la  siguiente:  una 

empresa,  es  una  organización  de  capital y trabajo,  dedicada a 

la  producci6n o intercambio  de  bienes y/o servicios  con  afan 

de lucro. 

Sin  embargo, ¿Qué hace  que  una  empresa  sea  pública?; 

antes  de  resolver  esta  pregunta  pasaremos a la  mencidn  de 

diferentes  conceptos  de  Empresa  Pública. 

Guido  Menegazi  opina: 

IIEmpresa  Pública  es  aquella  productora  de  bienes y 

servicios  que  el  Estado  controla  directamente  mediante sus 

propios  6rganos o indirectamente  mediante  entes  públicos 

instituidos  al  efecto,  con la finalidad de satisfacer 

necesidades  de  naturaleza  individual  en  interés  general de la 

colectividadt1. 45 

Hanson  considera a ! I . .  . la  Empresa  Pública  la  parte  m6s 
grande  del  trabajo  para  asentar  las  bases  sobre  las  cuales  la 

1 

44.-  Perroux,  Francois;  por  Martinez  Cachero  Alfred0  en 
Diccionario  de  Ciencias  Sociales,  Ed.  Instituto  de 
Estudios  Políticos.  UNESCO,  Madrid,  EspaAa 1975, 
p6g. 186.  

45.-  Citado  por  Ruíz  Massieu, J. Francisco,  en  la  IIEmpresa 
PÚblical1.  INAP.  México 1980, pág. 51.  
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estructura de una  economia  dindmica y diversificada  debe 

surgir.  La  Empresa  Pública  sin  un  plan,  puede  lograr  algo; 

pero  un  plan  sin  Empresa  Pública,  se  queda  en  el  papeleo. de 

tal  forma,  Empresa  Pública  es  una  agencia  de  carácter 

principalmente  industrial,  comercial o financiero,  parcial o 

enteramente  poseída y sustancialmente  controlada  por  el 

gobierno  centraltt. 46 

"Se  entiende  por  Empresa  Pública  todo  organismo  que 

produce  bienes o servicios  mercantiles;  bajo  control  efectivo 

de  los  poderes  públicos  quienes  conservan  de  manera  directa 

la  propiedad  parcial o total  en  sectores  competitivos o en  el 

marco  de  un  monopolio y cuyos  resultados  de  venta  deberían, 

por  regla  general,  cubrir  los  costos  de produc~iÓn~~.47 

Dentro  de  los  destacados  autores  nacionales  encontramos 

la  definición  del  doctor  Garcia  Ramírez  que  dice: I # .  . . a la 
luz  del  Derecho  Positivo  Mexicano,  es  una  unidad  de 

producción de bienes o prestación  de  servicios  que  posee  una 

contra  partida  patrimonial  directa,  formada  por  decisi6n 

inmediata  del  Estado  (incluso  en  los  casos  de  constitución  de 

upa  sociedad  mercantil o de  un  fideicomiso,  pues  siempre  se 

requiere  la  autorización  gubernamental  para  la  participación 

estatal),  con  recursos  que  éste o sus conductos  paraestatales 

46.- Hanson, A. H.; "La  Empresa  Pública y el  Desarrollo 
Econ6micottl Ed.  INAP, M6xico 1979/ pbg. 182. 

47.- Escarmelle, J.  F. y Melis,  P.;  Ibid. pdg. 365. 

I 
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reciben  de  fuentes  fiscales o crediticias o de  asociacidn  con 

capitales  privados o sociales, o de  la  aplicacidn de los 

precios y las  tarifas  por  los  bienes y servicios  que  ponen a 

disposicidn  del  público,  sujeta  al  cumplimiento  forzoso y 

directo  de los planes y programas  gubernamentales y a un 

regimen  específico de control  autoritari0@~.48 

Para  Francisco  Ruíz  Massieu. !!La Empresa  Pública  es  una 

unidad  económica  autdnoma y personificada  en  la  que  hay  un 

aporte  patrimonial  del  Estado o de  una  entidad  paraestatal y 

en  la  que  éste  funge  como  asociado. La Empresa  Pública  puede 

tener  personalidad  jurídica  propia  (como  en  el  caso  de  los 

organismos  descentralizados o empresas  de  participacidn 

estatal) o bien  constituir  un  patrimonio  autónomo  gestionado 

por  un  tercero  (como  los  fideicomisos públi~os)~~.49 

Las  conceptualizaciones  dadas,  nos  ayudan a comprender 

la  esencia  de  lo  público  en  una  empresa.  Esta  es  cuando  tiene 

como  características: 

1. Un  control  gubernamental  sobre  sus  actividades 

relacionado  con  la  propiedad  de  la  empresa. 

2. cuando  tiene  un  vínculo  de  propiedad  gubernamental 

directa o indirectamente 

48.- Carrillo  Castro,  A. Garcia  Ramírez, S . ;  “Las  Empresas 
Públicas  en  Mdxico; Ed.  Porrua,  Mdxico  1983,  pág. 23. 

49. -  Ruiz  Massieu, Jose Francisco; IILa Empresa  Mexicana:  Diez 
Cabos  Sueltos”,  Ed.  INAP,  Serie  Praxis,  No.  33,  México 
1980,  pág. 5 .  
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3 .  Un  estatuto  legal  que  le  da  personalidad  juridica 

diferente  de  la  del  gobierno. 

La  Empresa  Pública  vigente  en  la  Ley  Organica  de  la 

Administracidn  Publica  Federal,  ha  sido  comprendida  bajo  el 

tftulo de Empresa  Paraestatal,  la  expresidn  paraestatal  como 

opina  Gabino  Fraga. "No corresponde  al  contenido de la 

acepcidn  en  que  se  emplea y s610  debe  tombrsele  como  una 

expresidn  c6moda  para  denominar  los  organismos  que  aún 

formando  parte .de la  administración  estatal,  no  se  le 

considera  como  los  tradicionales  elementos de la 

Administracidn Centrali~ada*~.50 

La  Empresa  Pública  puede  ser  una  entidad  paraestatal y 

una  entidad  paraestatal  puede  ser  una  empresa  ptiblica.  Lo 

primero  es  cierto  si  el  aporte  patrimonial  se  ubica  dentro de 

los  mdrgenes  fijados  por  la  Ley  Orgdnica  de  la  Administracidn 

Pública  Federal y lo  segundo  es  exacto  siempre  que  su  objeto 

sea  producir o distribuir  satisfactores  en  el  mercadoI1.51 

Queda  pues,  claro  para  nosotros  que  Empresa  Pública y 

Entidad  Paraestatal  son  terminos  prdximos  pero  no  sinbnimos. 

Entidad  Paraestatal  es  ya  una  figura  legal, y Empresa  Pública 

5 0 . -  Fraga,  Gabino;  "La  Administracidn  Paraestatal",  Revista 
conmemorativa  del XXV aniversario  del  INAP,  Ed.  INAP, 
M6xico 1980, pbg. 21, 

51.- Ruiz  Massieu, José Francisco;  Op.  cit.,  pbg. 5. 
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es  una  construccidn  doctrinal  administrativa.  Hablar de 

Empresa  Pública  no  es  hablar  de  un  instituto  legal  porque  la 

legislacidn  ha  sido  avara y solo  en  unos  cuantos 

ordenamientos  legales  (Ley  de  Ingreso,  Ley de Fomento  al 

Turismo) se utiliza  este  t6rmino.  Tan  socorrido  en  las 

ciencias  administrativas,  en  la  economia,  en  la  ciencia 

politica y en  la  vida  administrativa. 

Con  base  en  los  argumentos  expuestos y para  los  fines 

del  presente  trabajo  se  propone  la  siguiente  definicidn de 

Empresa  Pública: 

Es  una  unidad  administrativa  con  personalidad  juridica 

diferente a la  tradicional  administracibn  central,  ejerce 

actividades  de  produccidn  industrial y/o de servicios, 

actividades  cuyo  producto  se  vende de acuerdo  con  los  casos, 

con  perdidas o beneficios,  siendo  costeados  los  precios  por 

usuarios y en  ocasiones  por  los  contribuyentes.  Estas 

unidades  se  constituyen  en  propiedad  parcial o total  del 

Estado,  lo  cual  la  lleva a una  dependencia  tanto  financiera 

como  de  poder  (va  m6s  all6 de simple  accionista)  decisorio, 

poder  que  utiliza  el  Estado  para  intervenir  en  la  economia 

nacional. 



1.1 SIGNIFICADO ECONOMIC0 DE EMPRESA PUBLICA 
EN  EL  SECTOR  PUBLICO. 

La  Empresa  Pública,  ha  sido,  empleada  por  el  Estado  para 

intervenir y actuar  directamente  en  el  terreno  econ6mico y 

social  reservado  en  determinando  momento a particulares  para 

llevar a cabo  la  estrategia  elaborada  en  los  programas 

gubernamentales  de  desarrollo  econ6mico  en  la  producci6n de 

bienes y servicios  que  beneficien a la  sociedad. Su 

importancia  la  podemos  encontrar  en  el  desempefio  econ6mico 

que  6sta  (la E3npresa  Pública),  ha  tenido  dentro  del  sector 

público. 

1.2 DEFINICION DE DESINCORPORACION 

Se  puede  definir a la  desincorporaci6n  como  la  venta de 

capital  social,  liquidaci6n y / o  extinción  que  lleve a 

concluir  las  actividades  de  una  Empresa  Plíblica,  pero  en  un 

sentido  m8s  amplio  abarcaria, . a  la  transferencia de la 

propiedad de una  entidad  del  Gobierno  Federal  que  pasa a 

Gobiernos  Regionales  (estatales) y / o  municipales,  lo  mismo 

que  la  fusi6n  de  entidades  que  unifican  sus  programas y 

ob j etivos . 
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1.2.1 ARGUMENTOS EN PRO DE LA DESINCORPORACION 

En  torno a este  proceso,  se  han  vertido  numerosos 

argumentos  que  apoyan  las  medidas y otros  que  critican  como 

negativas, de las  opiniones  dadas,  agrupamos  aquellas  que 

favorecen  la  medida y aquellas  contrarias a ella.52 

1. 

2. 

3 .  

4 .  

Es  la  estrategia  de  un  plan  para  agilizar  la 

administracidn  del  sector  público. 

Disminuye  las  necesidades  del  Sector  Ptíblico, 

contrarresta  la  tendencia  al  incremento  presupuesta1 

del  gobierno y libera  recursos  para  otras  actividades 

(estratégicas y prioritarias). 

Reduce  la  carga  administrativa  del  Sector  Pfíblico, 

regresando  asuntos  comerciales a decisiones  privadas. 

Mejora  la  eficiencia de otros  instrumentos de 

politica  gubernamental. 

1.2.2 ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA DESINCORPORACION 

1. Obedece a normas  fijadas  por  organismos 

internacionales  que por medio  de  la  deuda  externa 

52.- InfOrmaCidn  recopilada  en  articulos y noticias de 10s 
diarios, nacionales de McSxico (Excelsior,  Universal, 
Nacional,  El  Dia,  Financiero,  Jornada,  Uno m6s uno), 
de 1985 a 1987. 
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negociada o sin  negociar,  imponen  condiciones de 

administracidn  en  este  pais,  por  eso  resulta  la 

intenci6n  política de  que  retornen a la  inversidn 

extranjera  muchas  de  las  ramas  de  las  actividades 

del  país. 

2 .  Es  un  proyecto de desmantelamiento  de  la 

participaci6n  estatal  en  la  economia,  inscrita  en  la 

politica  econ6mica  de  corte  monetario. 

3 .  La  medida  sanear6  completamente  hasta su desaparicidn 

y a ritmo  rdpido,  ramas  enteras de la  economía,  con 

lo  que  quienes  se  quedan  sin  empleo  cuyas 

calificaciones  quedan  desvalizadas,  se  tienen  s\ie 

reeducar  en  condiciones  que  son  una  carga  fisica 

y psiquica,  para  poder  transferirlas a ramas  en 

crecimiento,  con  el  agravante de que  cuando  quedan 

desempleados  no  se  sabe  en  realidad,  que  nueva 

calificaci6n  van a necesitar. 

1.3 PROCESO DE DESINCORPORACION EN  EL SEXENIO 
DE JOSE LOPEZ PORTILLO 

El  antecedente  directo  al  proceso  de  desincorporaci6n  lo 

encontramos  en . la  depuracidn y simplificacidn de la 

Administracidn  Pfiblica  Federal  Paraestatal  que,  inicia  en  el 

periodo 1970 a 1976, donde  se  realizaron  acciones  que 
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permitieron  avanzar  en  la  racionalización  del  aparato 

gubernamental. 

Acciones  que  van  desde  la  puesta  en  prdctica  de  diversos 

mecanismos,  procedimientos y sistemas  en  relacidn  con  la 

operación  de los drganos  de  gobierno y de  dichas  empresas 

paraestatales;  al  introducirse  en  dichas  entidades  técnicas 

presupuestales  modernas;  al  perfeccionarse los sistemas  de 

vigilancia y control  de  las  principales  entidades 

paraestatales  sujetas  al  control  de  la  entonces  Secretaría 

del  Patrimonio  Nacional,  de  la  Secretaria  de  Hacienda y 

Crédito  Público y de  la  Secretaría  de  la  Presidencia. Y como 

complemento a estas  acciones,  también  se  realizaron  esfuerzos 

para  establecer  una  programación y coordinaci6n  global y 

sectorial de las  actividades  de  la  Administración  Publica 

Federal,  para lo cual  se  establecieron  comisiones  sectoriales 

y subsectoriales  entre  las  que  destacan:  La  Comisidn 

Coordinadora de la  Industria  Siderúrgica,  la  Comisión 

Nacional de Energéticos y la  Coordinaci6n  de  Politica 

Industrial  del  Sector  Público. 

Pero  fue a partir  del  gobierno  del  Lic. José López 

Portillo,  cuando  se  ordena  la  Administracidn  Pública 

Paraestatal,  ligar  su  actuacidn a las  políticas  sustantivas a 

cargo de las  dependencias  centrales  del  Ejecutivo,  por lo que 

al inicio  del afio de 1977 se  puso  en  prdctica  la  Ley  Orgdnica 

de la  Administración  Pública  Federal,  aprobada  el 29 de 
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diciembre  de 1975, con  esta  nueva  Ley  fue  posible  la 

coordinaci6n  de  las  actividades  de  las  entidades 

paraestatales  con  las  Secretarias  del  Estado y de los 

departamentos  administrativos,  según lo establecido  en  sus 

artículos 5 0  y 51 en los que  se  introduce  para  éstos 

propdsitos  la  sectorizacidn  de  la  Administracih  Pública 

Federal,  que  consiste bhicamente en  el  establecimiento de 

los sectores  administrativos  configurados  por  el  coordinador 

o I1cabeza" de sector  (una  dependencia  centralizada) y un 

conjunto de entidades  paraestatales  que  el  Presidente  de  la 

República  determina  agrupar  en  dicho  sector  para 

compatibilizar  sus  acciones  hacia  objetivos  comunes y 

prioritarios. 

Constituyendo  de  esta  manera  la  sectorizacidn,  un 

esfuerzo  para  realizar  la  Administracidn  Pública  Federal  en 

su  conjunto, y sirve  de  base a la  conformaci6n  del  modelo  de 

planeacibn y control  desconcentrado o de  responsabilidad 

compartida,  en  el  que  sefialan  acciones y decisiones  que  deben 

cumplir,  el  Presidente  de  la  República.  Las  dependencias 

globalizadoras,  las  coordinadoras  de  sector y las  entidades 

paraestatales  agrupadas  en  su  respectivo  sector. 

La  sectorizaci6n  de  la  Administraci6n  Pública  Federal, 

establecid  tres  niveles  en  la  preparación  de  decisiones,  que 

van  desde los aspectos más generales  de  la  decisi6n 

administrativa  hasta los más  operativos.  Situdndose  en  primer 

I 

i 
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nivel  las  denominadas  dependencias  de  orientación y apoyo 

global  (planeación,  programacidn,  presupuestacibn, 

financiamiento,  evaluación,  informacidn,  estadística y 

control)  que  actuarian  en  nombre y por  acuerdo  del  Presidente 

de  la  República,  en  segundo  nivel,  las  Secretarias y los 

Departamentos  Administrativos,  considerados  como 

coordinadores  de  sector y por  último,  el  conjunto  de 

entidades  paraestatales  ubicadas  en  el  dmbito  operativo. 

Para lo anterior,  fue  necesario  depurar y simplificar 

las  funciones,  así  como  las  estructuras  de  las  dependencias 

que  se  constituirían  en  coordinadoras  de  sector,  reduciendo 

duplicaciones,  para  después  proceder  al  agrupamiento,  por 

sectores  de  las  entidades  paraestatales. 

Para  la  depuración  de  la  Administracidn  Pública 

paraestatal,  se  procedid a analizar los objetivos, 

estructuras,  funciones,  naturaleza  juridica y actividades de 

las  entidades  paraestatales, a efecto  de  determinar su 

eficacia  en  el  cumplimiento  de los objetivos y metas 

sectoriales y sus fines u objetos  sociales,  definir  su 

conveniencia  desde  el  punto  de  vista  de  la  economia  nacional 

o de  inter6s  público y esclarecer  las  dreas  de  duplicación. 

Para  ello,  se  emitid los lineamientos  para  la 

Sectorización  de  la  Administración  Pública  Federal (22 de 

julio  de 2977 ) , con  el  propbsito  de  precisar  la  forma  en  que 
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se  ejercerían  las  funciones  de  orientacidn y apoyo  global, 

así  como  el  papel  que  asumirían  en  relacidn  con  estas 

funciones,  las  dependencias  coordinadoras  de  sector y las 

entidades  paraestatales.53 

En  la  segunda  versión  de los lineamientos,  para  la 

sectorización  de  la  Administracidn  Pública  Federal  (1979),  se 

le  asignd a la  Coordinacidn  General de Estudios 

Administrativos  de  la  Presidencia  de  la  República,  la 

responsabilidad de IIPromover  la  emisidn  de  lineamientos y 

criterios  que  normen  globalmente  las  políticas de las 

entidades  paraestatales  en  materia  de  eficacia,  eficiencia, 

rentabilidad  social y financiera y otros  aspectos de inter& 

general,  así  como  la  elaboracidn  de  estudios  relacionados  con 

la  Administración  Pública  ParaestatalIl.54 

Como  resultado  de  la  Sectorizacidn ' l . . .  de 1976 al 19 de 

abril de 1981 se  habían  creado 110 entidades,  se  dispuso  la 

disolucidn y liquidacidn  de  211, y la  resectorizacidn  de 39, 

asi  mismo,  se  incorporaron 149 entidades  omitidas  en  el 

primer  acuerdo,  se  retiraron  otras 87 por  no  corresponder  su 

53.- Tal como puede  observarse  en:  "Base  Legal y Lineamiento 
para  el  funcionamiento  Institucional y Sectorial  de  la 
Administración  Pública  Federal".  Coleccidn  Lineamientos 
No. 1, Presidencia de la  República,  Coordinacidn  Gral. 
de Estudios  Administrativos,  México  1977. 

54.- Base  Legal y Lineamientos.  Op.  cit.,  pbg. 42. 
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naturaleza  jurídica a la  entidad  paraestatal o por  haber 

estado  liquidadas  al  momento  de  su sectori~aci6n~~.55 

Al  final  del  gobierno  de José L6pez  Portillo  se  llev6 a 

cabo  la  nacionalización  bancaria y el  control  generalizado  de 

cambios (19 se septiembre  de 1982), lo que  llevó a romper  el 

precario  equilibrio  existente  entre  el  sector  público y el 

sector  privado. 

+”“”””””””“+ 

55.- ‘IManual de Organizaci6n  de  la  Administracidn  PGblica 
Paraestatall’,  Coordinaci6n  Gral.  de  Estudios 
Administrativos,  Mexico 1982, pbg. 19. 



SEGUNDO  CAPITULO 

PROCESO  DE  DESINCORPORACION 
EL EL SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 



2. OBJETIVOS  DE LA DESINCORPORACION 

El  Plan de Gobierno  de  Miguel de la  Madrid  Hurtado,  en 

el  Programa  Inmediato de Reordenaci6n  Econ6mica  (PIRE) y en 

los  objetivos y prioridades  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo 

1983-1988. Al  cuestionarse  los  sectores  privados y sociales, 

el  creciente  papel  del  Estado  en  la  economia,  de  la  eficacia 

de dicha  intervencibn,  de  la  legitimidad  del  gobierno  para 

administrar  en  ocasiones,  sin  control  el  patrimonio  nacional. 

Ante  estas  interrogantes  en  el  Plan  Nacional de 

Desarrollo 1983-1988 se  da  respuesta,  en  la  forma de conducir 

el  desarrollo de la  naci6n. 

De  esta  manera;  se  acepta  que  el  Estado  Mexicano  en 

ningún  momento  se  ha  propuesto  la  propiedad  ptíblica  como  meta 

absoluta,  se  desprende  que,  en  verdad  las  Empresas  Ptiblicas 

han  sido  motor  de  desarro1,lo y han  impulsado  la 

industrializacibn,  pero  el  hecho  de  que  en  una  etapa  hayan 

sido  útiles  para  alcanzar  las  metas  del  desarrollo,  no  deben 

ser  motivo  para  concluir  que  la  propiedad  pública  es 

necesariamente  buena y la  privada  indiscutiblemente  mala. 

El  Estado  Mexicano  no  es  ni m6s justo  ni msls progresista 

ni  mas  revolucionario  porque  sea  duefío de m6s empresas,  ellas 

(las  Empresas  Públicas)  deben  servir a los  fines de justicia 
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social y para  mantener  el  control  de  recursos  naturales  que 

son  el  sustento  de  su  soberanía. 

El  actuar  del  Estado  en  las  dreas  en  las  que  la  sociedad 

en  su  conjunto  lo  determine,  estableciendo  una  modalidad 

dictada  por  el  inter&  público a la  propiedad  privada y se 

fijan  dreas  en  las  que  por  bien de la  sociedad  los 

particulares  no  deben  participar. 

Por  lo  anterior  nuestro  modo  de  economia  mixta  supone 

que  el  Estado  debe  mantener  la  propiedad y el  control de  las 

dreas  estrat6gicas  de  la  economía  que  se  recogen  en  el 

artículo 28  Constitucional y podrd  participar  exclusiva o 

junto  con  otros  sectores  en  las  dreas  prioritarias. 

2.1 FUNCION DE LOS ORGANISMOS RECTORES DE LA 
DESINCORPORACION 

Como  primer  paso,  en  la  depuracidn  del  sector 

paraestatal,  el  PIRE,  planted  la  reestructuraci6n de la 

Administracidn  Pública  Federal, a fin  de  que  6ste  actuar6  con 

eficacia y agilidad, y sujetar  al  aparato  ptíblico a la 

precisidn,  el  orden y la mds estricta  responsabilidad de  los 

funcionarios,  así  como  actuar  bajo  el  principio de rectoría 

del  Estado y dentro  del  r6gimen  de  economia  mixta  consagrada 

en  la  Constitucidn  Politica. 
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Dentro  de  la  estrategia  planteada  por  el  PIRE, a 

principios  de 1983 a diciembre  de 1984, se  inicid  una 

reestructuraci6n a fondo  del  sector  paraestatal  para  dar 

mayor  eficacia a su  presencia  en  la  economia. 

En  lo  que  concierne a la  Administracidn  Pública  Federal 

Paraestatal,  se  propuso  la  ágil  desincorporacidn  de  las 

paraestatales.  "Acordando  en  el  seno  de  la  Comisidn 

Intersecretarial  Gasto  Financiamiento,  con  fecha 6 de  febrero 

del  año de 1985, que  la  Secretaría  de  Programación y 

presupuesto,  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones,  tomaría  las 

medidas  conducentes a promover  la  disolucidn y liquidacidn o 

extincidn,  fusi6n y transferencia a los estados y municipios, 

de organismos,  empresas y fideicomisos,  así  como  la 

enajenacidn  de  la  participacidn  estatal  en  empresas  no 

estrategicas  ni  prioritarias  en  favor  de  los  sectores 

sociales y privados". 56 

I Para  la  desincorporacidn,  las  dependencias  coordinadoras 

de sector  formularon  las  propuestas  para  tal  fin.  sin 

embargo,  la  discrecionalidad  que  sobre  el  tema  se  ha 

establecido,  permite a los funcionarios  públicos  actuar a su 

arbitrio. 

56.- SPP;  Informe  sobre  las  razones y criterios  que 
fundamentan  las  medidas  de  desincorporaci6n de la 
Administraci6n  Pública  Paraestatal, 1985, SPP,  Mexico 
1986, pbg. 7 .  
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En  estos  procesos; a las  dependencias  coordinadoras  de 

sector  les  corresponde: 

- Identificar  las  entidades  que  deben  sujetarse a cada 

proceso; 

- Asegurar  que  se  lleven a cabo  oportuna y 

eficientemente,  con  apego a las  disposiciones  legales 

que  los  rigen; 

- Revisidn  .de  la  corporacidn e integracidn  sectorial, 

en  funcidn  de  la  politica  fijada  para  el  sector; 

- Poner  lo  necesario  para  concluir a la  brevedad, los 

procesos  de  liquidacidn,  extincidn y fusidn  ya 

iniciados; 

- Realizar  las  gestiones  conducentes a la  transferencia 

en  favor  de  los  gobiernos  de  los  estados y municipios 

de  la  participacidn  estatal  en  las  entidades  cuyas 

funciones  sean  eminentemente  del  impacto  local y 

contribuyan  al  desarrollo  regional; 

- Vigilar  que  en  la  ejecucidn  de  esas  medidas  se  cumpla 

con  la  Ley  laboral y se  asegure  el  respeto  de  los 

derechos  de  los  trabajadores; 

- Aportar  los  elementos  necesarios  para  informar 

periddicamente,  de  la  ejecución y resultados  de  las 

medidas  del  Ejecutivo  Federal. 
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A la  Secretaria de Programaci6n y Presupuesto se le 

responsabiliza de : 

- Realizar  los  actos  necesarios  para  la  extinci6n de 

fideicomisos y autorizar  los  convenios  respectivos 

que  presente  la  instituci6n  fiduciaria; 

- Emitir  los  lineamientos  sobre  el  destino y aplicaci6n 

que  se  dar6 a los  remanentes  de  la  liquidaci6n o 

extincibn,  si  los  hubiere, o bien  respecto de  los 

activos y pasivos  de  cada  una  de  las  entidades, a 

propuesta  del  coordinador  sectorial; 

- Preparar y formalizar  los  acuerdos de coordinaci6n 

que  celebre  el  Ejecutivo  Federal  con  los  gobiernos de 

los  estados,  derivados  de  las  tranferencias de 

entidades  paraestatales. 

Por  su  parte, a la  Secretaria de Hacienda y Crddito 

Público,  le  corresponde: 

- Designar a las  Sociedades  Nacionales  de  Crddito  que 

se  responsabilizar6n  del  avalúo y enajenaci6n de  las 

participaciones  estatales  que  se  realizen a travds de 

dichas  instituciones;  asi  como  la  coordinaci6n, 

supervisibn, y ejecuci6n  de  esas  operaciones; 

- Dar a conocer a traves  de  los  medios  de  difusibn,  el 

inicio  del  plazo  para  recibir  solicitudes y 

propuestas  de  compra y las  disposiciones y terminos 

en  que  habra  de  realizarse  el  proceso. 
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Por  último,  la  Secretaria  de  la  Contraloría  General de 

la  Federacien,  esta  encargada  de  vigilar y hacer  el 

seguimiento de los  procesos  de  disoluci6n y liquidaci6n o 

extinci6n,  fusidn y venta  autorizadas;  evaluar  la  operaci6n y 

resultados de  las  entidades  que  se  hubieren  transferido a los 

gobiernos de los  estados, e informar  al  Ejecutivo  Federal 

sobre  los  procesos de liquidación y fusi6n ya iniciados. 

2.2 VERTIENTES DEL PROCESO DE DESINCORPORACION 

2.2.1 Disoluci6n Y llauldac i6n o extlncl6n. . .  . .  
En  este  grupo  se  ubica a las  entidades  paraestatales  que 

ya  se cumplieron o pueden  cumplir  con  sus  fines u 

objeto;  carecen  de  viabilidad  econ6mica o tecnica; 

duplican  funciones  de  otras  entidades, o bien,  es 

conveniente  realizar  sus  funciones a traves  de  otras 

dependencias o entidades,  para  propiciar  mayor 

eficiencia,  en  general,  su  funcionamiento  no  es ya 

conveniente  desde  el  punto  de  vista de la  economía 

nacional.  Algunas de las  entidades de este  grupo ya no 

estaban  operando,  no  cuentan  con  activos e inclusive  su 

proceso  de  liquidaci6n ya se inici6.  Su  extinci6n 

permite  el  ahorro  de  los  recursos  presupuestales  que 

tenía  asignados y posiblemente  cuando  sea  factible, 

permitir6  la  recuperaci6n  de  recursos. 



2.2.2 la Fusi6n. 

A efecto  de  unificar, los programas y objetivos de las 

entidades,  que  lleven a mejorar  sus  estructuras 

administrativas,  simplificar  sus  procesos de producci6n. 

Optimizar  el  empleo  de  sus  recursos  financieros, 

tgcnicos y humanos, y en  general  de  incrementar su 

eficiencia y productividad. 

2.2.3 Transferencias. 

Grupo  constituido  por  entidades  de M i t o  de  acci6n 

fundamentalmente  local,  que  deben  transferirse a los 

gobiernos  estatales y municipales,  en  funcidn  de  las 

politicas de fortalecimiento,  de  la  autonomia  del 

municipio y de la  promoci6n  del  desarrollo  regional. 

Previendo  para  ello: 

- Plantear e instrumentar  la  medida  dentro  del  Convenio 
Unico  de  Desarrollo  que  el  Gobierno  Federal  celebra 

con  cada  estado  de  la  Federaci6n. 

- Efectuar  una  transferencia  integral de 

responsabilidades y funciones,  cuando  se  trata de 

entidades  puramente  local. 

- Reservando  el  Ejecutivo  Federal,  facultades  para 
vigilar y .evaluar  el  manejo,  operaci6n y resultados de 

aquellas  empresas  que  por  su  dimensi6n o importancia 

lo ameriten,  con  la  posibilidad de revertirlas  al 

Ejecutivo  Federal  si  se  presentan  deficiencias  en su 

administracibn. 



2 .2 .4  maienaci6n. 

En  este  grupo  se  ubican  entidades  en  las  que  la 

participacidn  del  Estado,  no  tiene  el  cardcter de 

estratggica  no  prioritaria y que  por  ello,  podrían  ser 

ofrecidas  en  venta  entre  el  público  inversionista de los 

sectores  social y privado  de la economía. 

I 

2.3 CRITERIOS PARA EL PROCESO 

La selecci6n  de  las  entidades  que  por su viabilidad 

econdmica,  pueden  ser  ofrecidas  en  venta a los sectores 

social y privado,  est6 a cargo  de las dependencias 

coordinadoras de sector. 

Se  considerara  el  impacto  de  la  venta  de  participaciones 

estatales de cada  empresa,  sobre  otras  del  mismo  sector  en 

tdrminos de competencia,  equilibrio  de  mercado,  integraci6n 

de procesos  productivos o servicios  evitando la formacidn de 

monopolios y preservando,  en su caso,  las  proporciones de la 

inversidn  extranjera,  con  estricto  apego a la  Ley. 

La valuaci6n de las  empresas y la  enajenacidn de  las 

participantes  mayoritarias o minoritarias  se  realizaran, 

preferentemente, por conducto de las  Sociedades  Nacionales de 

Crddito  que  designe  la  SHCP. 
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La vigilancia y seguimiento de los procesos de venta por 

la Secretaria de Hacienda  y CrMito Público, de Secretaria de 

Programacidn y Presupuesto y de la Contraloria General de la 

Federacidn, en  el M i t o  de sus respectivas competencias. 

La coordinacibn, supervisidn  y  ejecucidn de la venta de 

las Empresas Públicas seleccionadas por  la coordinadora de 

sector, mediante resolucibn de la  Secretaria de Hacienda y 

Credit0 Público. 

2.4 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA PARAESTATAL 

La Administracidn Pública  Federal contaba a finales de 

1982 con Empresas Paraestatales que tenian las siguientes 

caracteristicas 

Estaba integrada por 107 organismos descentralizados; 

750 empresas de participacidn  estatal  mayoritaria; 65 

empresas de participacidn  estatal  minoritaria; 233 

fideicomisos. Esta  diversidad fue en parte resultado de 

medidas que en su momento fueron necesarias para rescatar 

empresas en quiebra, salvaguardar fuentes de empleo, 

garantizar el abasto o evitar desequilibrios regionales. 

Tambi6n se debid al inicio de algunos proyectos que  ante las 

limitaciones financieras, no pudieron culminar o que 

I 
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perdieron  viabilidad  ante  las  situaciones  econ6micas  del 

pals. 

2.5 EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
1983 - 1988 

A l  inicio  del  gobierno  de  Miguel  de  la  Madrid  Hurtado, 

se  planted  reducir  el  crecimiento  I'injustificable"  -al  menos 

para  la  politica  econdmica  de  la  presente  administracibn-  del 

sector  paraestatal  reorganizarlo y adecuar su desarrollo a 

las  exigencias  de  la  coyuntura  econdmica, a la  vez  que 

integrarlo a los  programas a largo  plazo  insertos  en  el 

P.N.D. 1983-1988. 

La crisis de 1982 convierte a la  planeacidn  del 

desarrollo  en  un  elemento  para  enfrentar  la  adversidad,  en 

tanto  que  proporciona  mayor  certidumbre,  fortalece los 

instrumentos  para  conducir  el  cambio y ,  el  tener  un  carticter 

politico  permite  ordenar  el  esfuerzo  colectivo y los recursos 

escasos  frente a las  grandes  necesidades  sociales de nuestro 

pais. 

I 

Dentro  de  este  contexto,  se  procedid a impulsar  la 

construccidn y consolidaci6n  del  Sistema  Nacional de 

Planeaci6n  Democrtitica  como  criterio  politico,  que  articulara 

los valores  nacionales y la  ejecucidn de acciones  que  la 
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sociedad  demandaba.  Para  la  instauraci6n  del  sistema  se 

hicieron,  primeramente,  modificaciones  sustanciales  al  marco 

juridic0  existente,  tanto a nivel  constitucional  como a 

travQs  de  la  elaboracien  de  una  Ley. 

Para  ello,  se  procedi6 a reformar los articulos 

Constitucionales 25, 26 y 28 para  precisar  la  intervenci6n 

del  Estado  en  la  vida  nacional y reanimar  la  participacidn, 

tanto  del  sector  privado  como  del  sector  social,  en  el m i t o  

de la  sociedad  civil. 

De acuerdo  con  la  reforma  al  articulo 25 Constitucional, 

le corresponde  al  Estado  la  rectoría  del  desarrollo  nacional; 

quedando a su  cargo, de manera  exclusiva,  las  areas 

estrategicas  que  sefialan  el  Articulo 28. 

El  Articulo 26 Constitucional  establece  que  por  vez 

primera  explicitamente a nivel  del  texto  constitucional,  las 

facultades  del  Estado  para  planear  el  desarrollo  nacional, 

las  cuales  estaban  implicitas  hasta  entonces  en  la  propia 

Constituci6n y establecidas  en  leyes  secundarias. 

Posteriormente,  se  aprob6  la  nueva  Ley  de  Planeaci6n  (Diario 

Oficial, 29 de  diciembre  de 1982), precisandose  las  bases 

para  la  integraci6n,  funcionamiento y participaci6n  en  el 

Sistema  Nacional  de  Planeacien  Democratica,  su  alcance 

obligatorio  para  el  Sector  Ptiblico,  así  como  la  coordinaci6n 
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con  los  estados y la  concertacidn  con  los  sectores  sociales y 

privado. 

Despu6s  de  realizar  un  amplio  proceso de consulta 

popular y coordinacidn  entre  las  diferentes  entidades de la 

Administraci6n  Pública,  el  Ejecutivo  Federal  dio a conocer ya 

en  el  marco de la  nueva  Ley  de  Planeacidn y en  la  fecha 

estipulada  por  ella,  el  P.N.D. 1983-1988. 

Estableciendose  en 61, una  estrategia de desarrollo,  que 

enfatiza  tanto  la  llreordenacidn  econ6micag1  como  el  "cambio 

estructural!!.  Con  ello, se  busca  dar  respuesta a los 

problemas  inmediatos y se  establecen  cambios  cualitativos de 

cardcter  econdmico y social.  Asimismo,  se  orientan  las 

acciones  globales,  sectoriales,  regionales e institucionales, 

que  sirvieron  como  base  para  la  elaboracidn de los  programas 

a mediano  plazo.  En  dichos  programas  elaborados  por  las 

diferentes  entidades  del  sector  público  se  aborda,  en 

particular,  dreas y aspectos  especificos  del  desarrollo 

econdmico y social  del  pais. 

De  esta  manera,  se  procedid a desincorporar  empresas  que 

hablan  suspendido  operaciones o que  ya  no  eran  viables,  as5 

como a retirar  la  presencia  estatal  en  ramas  en  las  que  no se 

justificaba  en  las  nuevas  circunstancias. 

1 



2.6 METAS Y RESULTADOS 

El Gobierno.de la Reptíblica contaba  en diciembre de 1982 

con 1,155 entidades paraestatales  y  a fines de 1987 se hablan 

autorizado 703 para  desincorporaci6n  y se crearon, 50 

entidades de servicios, lo que a  la conclusi6n de los 

procesos el Gobierno contar6 con 502 entidades.  Sin  embargo, 

únicamente 337 concluyeron formalmente el  trdmite, quedando 

el resto (65%) en proceso de desincorporaci6n. 

Esas empresas representaron  un 35% de avance efectivo, 

pero ese problema, se convirti6 en un legado al pr6ximo 

sucesor de Miguel de la Madrid  Hurtado. 

Asi ,  el  Estado, se retira totalmente de las ramas 

automotriz, petroqulmica  secundaria, farmac6utica y diversas 

ramas  de la industria manufacturera, tales como refrescos 

embotellados, textiles, cemento y enseres dom6sticos; de 

igual forma, se ha disminuido de manera significativa su 

participacidn en  la rama turistica y  recreativa. 
\ 

Es  decir, que al dejar actividades que no son de su 

competencia, el  Estado  tendrd  un ahorro adicional y los 

recursos de las *_ ventas, que  de ninguna manera podrdn 

financiar el deficit público,  serdn canalizados para resolver 

en parte los problemas financieros de las grandes Empresas 

Públicas. 

http://Gobierno.de
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Es preciso  sefialar  que,  se  ha  dado  poca o nula 

informacidn  confiable y oportuna  de  todas y cada  una de las 

empresas  desincorporadas,  reduciendo  con  ello,  la  posibilidad 

de conocer  la  significaci6n  -no  s610  num6rica  sino  econ6mica 

y política-  que  Qstas  tenían  dentro  del  total de las  Empresas 

Públicas. 

No obstante,  pueden  advertirse,  dos  vertientes  de  acci6n 

a traves  de  los  cuales  se  busca  hacer  eficientes a las 

empresas  que  conforman  el  sector  público;  estas  son: 

1 .  La  integraci6n de empresas  cuyas  actividades  sean 

semejantes o complementarias, a fin de aprovechar 

la  infraestructura  creada y la  capacidad  instalada; 

as1  como  racionalizar  la  producci6n. 

2 .  Reorientar  las  inversiones,  para  no  descuidar 

aquellas  actividades  esenciales para.el desarrollo 

econbmico y social. 

Como  conclusibn,  se  puede  decir  que  ha  habido  un 

desequilibrio  con  resultados  adversos  en  algunas  empresas 

paraestatales,  las  cuales  limitaban  su  propio  desarrollo 

afectando  su  eficiencia y eficacia,  tanto  con  su  propio 

manejo  como  con  su  contribucibn a los  objetivos  nacionales. 

El  Estado  siempre  ha  tenido  una  participacien  activa y 

directa  en  cualquier  desarrollo  de  la  economia de un  pais,  lo 

que  ha  variado  ha  sido  el  objetivo  de  la  intervencibn,  es 

decir, a que  grupo  se  busca  beneficiar y con  que  instrumentos 
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de politica  se  logra,  as1  el  Estado  surge  como  empresario,  en 

primer  lugar  para  llenar  espacios  no  ocupados  por  el  capital 

privado  nacional,  otras  veces  llevando  operaciones de rescate 

con  la  finalidad  de  impedir  el  desempleo  que  produciría  el 

cierre de las  empresas  en  quiebra,  es  decir,  dar  vitalidad y 

continuidad  al  proyecto  econdmico. 

I 

+""""""""""* 



TERCER  CAPITULO """"""_"""""""""""""""""""""""" 

PRINCIPALES TESIS PLANTEADAS POR EL LIC. CARLOS SALINAS DE 
GORTARI, REFERENTE A LA REFORMA DEL  ESTADO EN LA 

DESINCORPORACION PARAESTATAL 



3.1 TESIS DE CAMP- 

Al  contemplar y analizar  la  campafla  del  Lic.  Carlos 

Salinas de Gortari,  encontramos  que  las  principales  tesis  son 

las  siguientes: 

1) El  reto  social:  Para  responder  al  imperativo  para 

erradicar  la  pobreza. 

2 )  El  reto  democr6tico:  Para  ampliar  la  transparencia y 

credibilidad  en los procesos 

electorales y elevar  la  calidad 

de  las  organizaciones  politicas. 

3 )  El  reto de la  soberanla:  Para  ver  de  que  manera  el 

pais  en  un  escenario  mundial, 

tenso y crecientemente 

interdependiente,  defiende 

sus  principios. 

4 )  El  reto  econdmico:  Que  busca  abatir  la  inflacidn, 

extender  la  recuperacidn y 

profundizar  la  estrategia  del  cambio 

estructural. 

Estos  puntos  son los que  reafirmar6  como  candidato  en  la 

campafia,  que  complementados  con  los  que  se  comprometid  en  su 

toma de protesta  ante los miembros  del  PRI,  delineardn  su 

soporte  politico,  econdmico y social. 
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Carlos  Salinas  de  Gortari  plantea  diez  puntos, 

estableciendo  que  son  para  la  construccidn  del  Mexico 

moderno. 

1) "Hacer  juntos  la  nueva  campafia  de  la  Revolucidn 

Mexicana,  que  es  la  opcidn  política  superior y una 

exigencia  moral  permanente. 

2 )  Defender  con  Nacionalismo  la  independencia y la 

soberania  de  nuestra  patria. 

3 )  Ser  ante  el  mundo  ejemplo de orgullo  nacional,  ser 

mexicano  es  un  honor,  un  privilegio y un  compromiso. 

4 )  No  reconocer  m6s  obligacidn  que  la  defensa  de  la 

soberanía  popular,  la  defensa  apasionada  de  la 

libertad  de  los  individuos,  la  defensa  constante de 

los  derechos  sociales  de  los  mexicanos. 
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1 4 7 5 3 1  

Ser los más  firmes  defensores  de  elecciones  limpias, 

transparentes y veraces, y oponerse  sin  cuartel a 

cualquier  intento  de  intromisi6n  extranjera  en 

nuestros  procesos  internos. 

Avanzar  en  el  cambio,  gradual y firmemente. 

Continuar  con  el  cambio  estructural  de  la  economía 

mexicana.  Luchar  decididamente  para  recobrar  el 

crecimiento,  abatir  la  inflación y ampliar  la 

justicia,  redoblar  esfuerzo y trabajo,  fortalecer  el 

mercado  interno,  reflejo  del  poder  de  compra  de los 

mexicanos. 

Impulsar  nuestros  estados y nuestras  regiones, 

reconociendo  nuestra  diversidad  cultural y nuestra 

unidad  nacional. 

Hacer  politica,  m8s  politica,  mucha  política y mds 

moderna.  Avanzar  con  tolerancia,  con  respeto a la 

crítica,  con  capacidad  de  debate  sobre los grandes 

problemas  nacionales,  con  disposici6n  para  escuchar 

y sin  pensamiento  inflexible. 

Incorporar a los mejores  hombres y mujeres, a los 

hombres  de  la  nacidn,  abrámos  las  puertas  del 

partido a todo  el  que  de  buena  fe  quiera  promover 

los principios  de  la  Revoluci6n  Mexicana. 

Seguir  siendo’  la  vanguardia  organizada  del  pueblo, 

de  un  pueblo  que  se  reconoce  como  nación,  que 

reafirma  la  herencia  histórica  de  Hidalgo,  Morelos, 

Juárez,  Zapata,  Calles y Cdrdenas; y que  por  esto, 

1 



sabe  caminar  hacia  el  futuro,  hacia  el  siglo XXI, 

con  la  cabeza  en  alto,  con  orgullo y dignidad,  con 

fe y esperanza  en  su  destinoIl.57 

En  estos  diez  puntos  del  planteamiento  salinista,  en  lo 

que  é1  llama  la  construcción  del  México  moderno,  consideramos 

que  vale  la  pena  tratar  algunos,  antes  de  analizar  el  que  nos 

interesa,  que  es  sobre  el  proceso  de  desincorporaci6n  de  la 

empresa  pública.  Engloba  de  una  manera  los  problemas  del 

proceso  electoral  que  siempre  estdn  en  constante  debate y que 

se ve  muy  poco  avance,  paro  afirmando  que  no  debe  haber 

participación  extranjera,  para  no  lesionar  la  soberanía 

nacional y que  ésta a su  vez,  refleja  la  libertad  de  los 

individuos y que  es  por  lo  tanto,  la  defensa  de  los  derechos 

de los  mexicanos.  Pero  nosotros  pensamos  que  si  plantearan, 

un  acuerdo  entre  todos  los  partidos  políticos,  con  la 

intención de  que  hubiera  visores  extranjeros  para  unas 

elecciones  mAs  transparentes y legítimas;  que  de  alguna 

manera  consideramos  le  hace  falta a México.  Tambien  menciona 

que habril  un  respeto  hacia  los  estados  de  la  República, 

reconociendo  la  diversidad  cultural  de  cada  uno  de  ellos. 

Pero  se  ha  visto  en  el  transcurso  del  Presidencialismo 

mexicano,  que  las  decisiones  se  toman  del  centro y pensamos 

que  esto  no  variard  en  la  política  mexicana. 

I 

57.- Aurora  Berdejo;  "Con los pies  en  la  tierra,  Crónica  de 
la  campafiat',  Ed.  Diana,  México 1988,  pdg. 21. 
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Hacemos  referencia a lo  anteriormente  dicho  por  el  hecho 

de  que  la  reforma  del  Estado  es  posible  lo  que  Carlos  Salinas 

de Gortari  llama  politica  moderna,  en  una  entrevista 

concedida  el 5 de  octubre  de 1987 a Jacobo  Zabludowsky,  éste 

le  pregunta  si  podría  ampliar  el  concepto  de  política 

moderna,  nos  dice: 

"Ante  el  gran  proceso  electoral  tenemos  que  hacer  mucha 

política  moderna y lo  que yo entiendo  por  esta  es  que  México 

vive  en  un  mundo  que  est6  cambiando  radicalmente y si  un  país 

quiere  permanecer  como  una  nación  soberana e independiente, 

debe  cambiar  porque  se  est6  llevando a cabo,  una  gran 

revolucidn  en  el  mundo a nivel  tecnoldgico,  comercial, 

económico y político.  Esto  obliga a la  transformación,  cuyo 

eje  esta  en  la  politica;  política  moderna  quiere  decir  que  la 

gente  participe m&, opine,  diga su preocupación, su 

angustia, su ilusión,  pero  ante  todo  que  sea  m&s  activa  en  el 

terreno  político.  La  política  moderna  es  entender  que  tenemos 

un  pais  muy  diverso,  los  estados  de  la  reptiblica  tienen  una 

gran  diversidad  social y hay  que  reconocer y aceptar  que  en 

cada  lugar,  en  cada  comunidad,  se  pueden  tomar  las  decisiones 

que  afectan su vida  cotidiana.  Política  moderna,  es  reconocer 

que  tenemos  un  sistema  de  divisi6n  de  poderes y que  debe  de 

haber  un  equilibrio  entre  el  Ejecutivo y el  Legislativo y un 

gran  respeto  al  Poder  Judicial, y tambi6n  es  respetar  la 

libertad  de  los  individuos y estar  dispuesto a reconocer  en 

el  ciudadano  común y corriente,  que  tienen  una  opinión  que 
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vale  la  pena,  que  se  debe  escuchar y que  ellos  deben de 

transformar  en  una  actitud  de  participacidn y presencia  en  el 

desarrollo de este  pais.  Tambi6n  serdn  permanentes  los 

cambios  estructurales  que  se  estdn  llevando a cabo  en  la 

esfera  de  como  producimos,  esto  quiere  decir  hacer  mejor  las 

cosas  con  m6todos  más  modernos,  paro  apegados a nuestra 

realidad,  cambios  que  no  se  impongan  desde  fuera,  sino  que 

nosotros  los  disefiemos  aprovechando  las  grandes 

transformaciones  que  se  están  dando  en  el  mundo.  No  vamos a 

estar  cerrados a la  interdependencia  mundial,  que  hoy  es 

prácticamente  una  exigencia y una  conveniencia  para  nosotros 

los  mexicanos,  dialogando  como  lo  estamos  haciendo y como 

podemos  hacer  con  la  comunidad@*.58 

Consideramos  que  lo  antes  expuesto,  contiene  lo  que  va a 

delinear  la  Reforma  del  Estado  en  su  proceso  de  campafia o 

politica  moderna.  Pero  también  hay  que  afiadir , que  hay  otro 
punto  importante y que  nos  interesa  para  el  presente  trabajo 

y que  es  el  cambio  estructural  económico.  En  el  cual 

manifiesta  que  se  debe  luchar  para  abatir  la  inflación, 

recobrar  el  crecimiento,  fortalecer  el  mercado  interno  para 

que  refleje  el  poder  de  compra  de los mexicanos,  etc. , pero 
para  que  se  lleve a cabo  esto  consideramos  se  debe  llegar a 

un  acuerdo  para  pagar  la  deuda y seguir  el  proceso  de 

5 8 . -  Carlos  Salinas  de  Gortari;  "Juntos  construiremos  la 
grandeza de  M6xico1*,  entrevista  de  pre-campafia,  CEN  del 
PRI,  M6xico  1987,  pbg. 7 y 8. 



desincorporacidn de empresas  paraestatales.  Al  respecto  nos 

dice  el  precandidato  en  una  reunidn  con  el  Instituto de 

Estudios  Politicos,  Econdmicos y Sociales  del  PRI,  el 28 de 

febrero  de 1988 que: 

lfDebemos  reconocer  que  la  empresa  pública  ha sido 

determinante  para  promover  el  desarrollo  de  M6xico.  Fue,  es y 

seguir6  siendo  motor  primordial  de  la  dindmica de nuestra 

nacidn.  Quienes  pretendan  desconocerlo,  ignoran  el  origen  del 

desarrollo  del  pais.  Sin  embargo,  tambi6n  debemos  aceptar  que 

en  muchos  campos,  la  presencia  del  Estado  no  fue  una 

respuesta a este  mandato  constitucional  de  rectoria y de 

promocidn  del  desarrollo.  Empero,  se  crearon  muchas  empresas 

públicas  sin  capital  ni  capacidad  de  mando o autoridad; 

nacieron  como  ap6ndices  del  gobierno  central,  sin  posibilidad 

de contribuir  al  proceso  de  desarrollo.  Sin  embargo,  en  las 

últimas  d6cadas  el  proceso  de  desarrollo  llev6  al  Estado a 

intervenir  en  la  economia  sin  una  evaluacidn  suficiente de 

las  acciones  indispensables  para  elloI1.59 

. ~~~ 

59.- Carlos  Salinas de Gortari; I r L a  empresa  pública, un 
compromiso  social;  reunidn  con  el IEPES,  Discursos de 
Campafia",  Merida,  Yucatdn,  M6xico 1988, pp. 3 y 4 



3.1.1 COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN CllldPARA 

A este  respecto  consideramos  que  las  palabras  del 

precandidato,  nÓ  ref  le  jan  nada  moderno o renovador  ya  que 

anteriormente  con  Miguel  de  la  Madrid  Hurtado  se  habia 

aceptado  que  la  empresa  pública  que  no  sea  estrategica o 

prioritaria  seria  desincorporada,  pero  hay  algo  rescatable e 

importante,  como  es  el  hecho  de  comprometerse a proseguir  con 

esta  medida  de  cambio  estructural  para  la  economía 

mexicana. 

"En la  administraci6n  del  presidente  Miguel de la  Madrid 

-dispuesto a pagar  el  costo  politico  de  iniciar  la  reversidn 

de unas  politica  que  se  habia  seguido  durante  varias  decadas- 

se ha  logrado  iniciar  el  saneamiento  del  Estado,  para  que 

&te  recobre  la  capacidad  de  promoci6n  del  desarrollo y la 

responsabilidad  de  su  rectoria".60 

Para  seguir  este  proceso,  el  precandidato  aporta  ocho 

puntos  para  avanzar  en  la  redefinici6n  de  la  presencia 

gubernamental,  que  son: 

1)  "Fortaleceremos  la  funci6n  del  Estado  en  su  careicter 

de rector de la  economia,  ya  que  la  rectoria  es  por  mandato 

60.- Ibid.  pp. 5 y 6. 
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constitucional,  indeclinable e intransferible,  en  las  dreas 

estrategicas  que  son:  acuf'iacidn de la  moneda,  correos, 

telegrafos,  radiotelegrafía y comunicaci6n  vía  satelite, 

emisidn de billetes  por  medio  de  un  solo  banco,  organismo 

descentralizado  del  Gobierno  Federal,  petrdleo y demds 

hidrocarburos,  petroquímica Msica, minerales  radioactivos y 

generacidn de energia  nuclear,  electricidad,  ferrocarriles y 

prestacidn  de  servicios  de  banca y credit0  en  lo  que a las 

sociedades  nacionales  de  crgdito  se  refiere,  se  mantendrh  el 

regimen  mixto  de  la  inversi6n  pública y privada.  El  Estado 

tambien  mantendrd  su  participacibn  en  aquellas  que  muestran 

un  amplio  beneficio  social  tales  como:  los  servicios de 

salud,  vivienda,  educacidn,  etc.  Aquellas  que  no  lo  sean 

serdn  desincorporadas. 

2) En  materia de simplificacidn  de  tramites  revisaremos 

aquellas  acciones  que  implican  exceso  de  regulacidn. 

3 )  Necesitamos  acrecentar  la  presencia de la  propia 

sociedad,  por  ello  ser6  necesario  elevar  el  esfuerzo de 

financiamiento  del  ahorro  nacional a partir  del  ahorro 

interno.  Esto  con  el  objeto  de  vigorizar a las  ya  definidas 

entidades  estrategicas y prioritarias. 

4 )  En  el  caso  de  las  empresas  pfiblicas  que  se  mantengan 

como  estrategicas y prioritarias , recibirdn  el  respaldo 

indispensable  para  cumplir  con  las  tareas  encomendadas. 
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5 )  Debemos  evitar  la  excesiva  reglamentacidn  para  poder 

asi  abatir  la  lentitud,  ineficiencia e inmoralidad,  que 

generan  en  nuestros  ciudadanos  la  idea  de  que  el  Estado 

interviene  en  forma  agobiante  en  su  vida. 

6 )  En  materia  de  desconcentraci6n y descentralizacidn 

administrativa,  no  se  trasladaran  problemas  del  centro a las 

oficinas  delegacionales,  en sí, no  se  trata de reproducir 

instancias  centrales  en  las  entidades  federativas,  sino 

agilizar  la  respuesta  que  reclama  la  ciudadanía. 

7 )  Para  llevar a cabo  este  proceso de descentralizacibn, 

necesitamos  capacitar a los  funcionarios  estatales y 

municipales, y así  realizar  esta  importante  actividad. 

8 )  En  todo  este  proceso  de  modernizaci6n  del  sector 

pdblico,  sera  prioridad  decisiva  el  dialogo y la 

concertaci6n,  tanto  con  los  trabajadores  del  sector  central, 

como  los  del  paraestatalVV. 61 

En  conclusidn  podemos  establecer  que  propone  garantizar 

un  estado  fuerte  pero no grande y un  aliento  al  sector 

privado  para  reforzar  la  economia  mixta  con  supuestos 

criterios de equidad y bienestar  social. 

61.-  Ibid.  pp. 7 y 8 .  
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3.1.2 PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS PARA LA REFORMA DEL ESTADO 
EN LA DESINCORPORACION PARAESTATAL AL ASUMIR LA PRESIDENCIA 

DE LA REPUBLICA EL LIC CARLOS SALINAS DE GORTARI 

Tal  vez  fuimos  testigos,  de  una  de  las  elecciones m8s 

cuestionadas  en  M6xico.  Pero a la  postre  se  impuso  el  partido 

en  el  poder  P.R. I. , con la  ayuda  de  un  presidencialismo 

absolutista.  Hacemos  menci6n a esto,  porque  dentro  del 

discurso  salinista  en  su  toma  de  posesi6n  como  Presidente, 

menciona y plantea  algo  que  no  represent6  una  ampliaci6n 

democrbtica. 

Se  propusieron  tres  nuevos  Acuerdos  Nacionales, 

atendiendo  el  reclamo  ciudadano 

''Un cuerdo  Nacional  para  la  ampliaci6n de nuestra 

vida  democrbtica. 

Un  Acuerdo  Nacional  para  la  recuperacien  Econdmica y 

la  Estabilidad. 

Un  Acuerdo  Nacional  para  el  mejoramiento  productivo 

del  Bienestar  Popularll .62 

En  el  segundo  planteamiento  salinista  se  encuentra 

inmerso  el  tema de analisis y nos  dice: 

I 

62. -  Carlos  Salinas  de  Gortari;  llProtesta  como  Presidente 
Constitucional",  Presidencia de la Repfiblica,  Direcci6n 
Gral. de Comunicaci6n  Social,  M6xico 1988, Copia 
original,  La  Jornada  1-dic-1988,  pag. 111. 
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"El  Estado  cumplir6  con  su  responsabilidad,  atendiendo 

el  gasto  social y la  productividad de las  entidades 

estrategicas y prioritarias.  La  inversi6n  pública  ser6  clave 

para  la  recuperaci6n,  no  por  su  monto  sino  por  su  destino. 

Alentaremos  la  actividad  que  realicen  los  particulares,  en  la 

recuperacidn  la  inversidn  del  sector  privado  desempeAar6  un 

papel  fundamental.  Factor  primordial  serdn  las  exportaciones 

no  petroleras". 63 

Lo  antes  dicho  por  Salinas  nos  propone  algo  nuevo, 

nuestro  crecimiento  econ6mico  no  ser6 a expensas  del  sector 

petrolero y reafirma  que  seguir6  con  el  proceso de 

desincorporaci6n  sin  ninguna  vertiente  nueva,  pero  en  lo  que 

se refiere a que  la  inversi6n  pública  ser6  clave  para  la 

recuperaci6n.  Hay  que  recordar  que  gran  parte de  lo  que se 

capta  por  el  proceso de desincorporaci6n  va  directamente a un 

fondo  de  contingencia  que  regula  el  Gobierno  Federal;  tanto 

para  fortalecer  las  empresas  estrat6gicas y prioritarias  como 

nuevos  programas  de  trabajo y uno de los m8s importantes  esta 

dentro  del  Acuerdo  Nacional  para  el  mejoramiento  productivo 

del  bienestar  popular,  como  es  el  Programa  Nacional de 

Solidaridad,  que  consiste  en  elevar  as1  el  nivel de vida  de 

la  poblacidn  que  la  requiere, y que  mds  explicitamente  se 

refiere a la  erradicacidn  de  la  pobreza  extrema, a la 

garantia de seguridad  pública,  la  dotaci6n  suficiente  de 

6 3 . -  Ibid.  pdg.  IV. 
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servicios  bdsicos  en  los  estados  de  la  República y el 

restablecimiento  de  la  calidad de vida  en  la  Ciudad  de 

M6xico. 

Podemos  manejar  en  un  contexto  general  que  la 

consecuci6n  de  los  tres  Acuerdos  Nacionales,  se  puede 

interpretar  el  inicio  de  la  reforma  del  Estado y que se 

plasmar6 m8s particularmente  en  el  Plan  Nacional de 

Desarrollo 1989-1994. 



85 

3.2 LA REFORMA DEL ESTADO EN  EL RUBRO DE LA DESINCORPORACION 
CONTEMPLADO EN  EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1989-1994 

El  Plan  Nacional  de  Desarrollo 1989-1994 ha  forjado  un 

camino  para  la  realizaci6n  de  los  objetivos  nacionales  que  se 

identifica  con  la  modernizacidn  nacionalista,  democrdtica y 

popular,  asimismo, su modernizaci6n  exige  tambien  ser  eficaz, 

eliminando  el  peso  de su estructura  que  limita y en  ocasiones 

erosiona su capacidad  de  respuesta  ante sus obligaciones 

constitucionales. Su fuerza  econ6mica  no  radica  en su tamaAo 

ni  en  los M i t o s  del  quehacer  productivo  que  posee,  sino  en 

la  creacidn de las  condiciones  de  un  desarrollo  efectivo  que 

se  base  permanente  al  empleo y a la  calidad  de  vida. 

Los objetivos  nacionales  son: 

1.-  "La  defensa  de  la  soberanía y la  promocidn de los 

intereses  de  M6xico  en  el  mundo. 

2 . -  La ampliacicjn  de  la  vida  democrdtica. 

3.-  La  recuperacidn  econ6mica  con  estabilidad de 

precios. 

4.-  El  mejoramiento  productivo  del  nivel  de  vida de la 

poblacidn" . 64 

64.-  Poder  Ejecutivo  Federal;  "Plan  Nacional de Desarrollo 
1988-1994", SPP,  Mexico 1989, @S. 16 .  
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Por lo tanto  soberanía,  democracia,  crecimiento y 

bienestar,  son los objetivos  que  persigue  el  Estado  mexicano 

cuya  estrategia  según  el  Plan,  es  la  modernizacidn  nacional. 

"En  esencia,  la  modernizacidn  de  la  vida  nacional  es  el 

método  que  nos  permite  dirimir  las  diferencias  de  una  nueva, 

compleja y diferenciada  sociedad,  sumar  la  parte  de  cada 

quien  en  la  persecución  de  metas  concretas  del  desarrollo y 

hacer  frente a las  nuevas  realidades  económicas,  políticas y 

sociales,  adentro y afuera  de  nuestras  fronteras;  todo  ello, 

de una  manera  congruente  con  nuestra  historia,  respetuosa  de 

los diferentes  planes  de  vida,  comprometida  con  las 

prioridades  sociales  que  caracterizan a la  República  que 

emergió de la  Revolucidn  Mexicanatt.65 

Observamos  que  en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo,  Carlos 

Salinas de Gortari  plasma  sus  compromisos y promesas 

manifestados  en  campafia y en su toma  de  protesta. 

En  lo  que  se  refiere a la  modernización  de  la  empresa 

pública  nos  dice  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo:  "El  Estado 

mexicano  en uso de  sus  facultades  constitucionales  que  se 

plasma  en  el  Articulo 28 , pdrrafo  cuarto,  induce y regula  la 

acción de los  sectores  privado y social y actúa  utilizando 

sus  propios  recursos.  Instrumentos  fundamentales  de  la  acción 

6 5 . -  Ibid.,  pbg. 17. 
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de gobierno  son  las  entidades  Paraestatales,  que  actúan  en 

breas  estrategicas y prioritarias  de  la  economía.  Las  áreas 

estrategicas  constituyen  campos  de  actividad  exclusiva  del 

Estado,  cuya  administraci.611,  aprovechamiento y conservaci6n 

es de inter&  para  la  soberanía  de  la  nacibn,  ya  que 

conciernen a recursos  no  renovables y vinculados a la 

seguridad  nacional,  son  servicios  públicos  esenciales o 

constituyen  la  infraestructura  fundamental  para  el  desarrollo 

de  otras  actividades  de  la  economia o de  la  sociedad  en su 

conjunto;  estas  áreas  estrategicas  deben  ser  administradas 

con  criterios  de  interés  eminentemente  social y público  por 

ser  el  resultado  del  proceso  histerico  de  nuestro  proyecto 

nacional,  la  importancia  que  ellas  tiene  para  el  país  implica 

una  responsabilidad  especial  de  eficiencia y honestidad  en su 

manejott. 66 

Reiteramos  que  continúa  el  procedimiento de 

desincorporaci6n  bajo  las  vertientes  ya  establecidas  en  la 

política  econbmica  de  Miguel  de  la  Madrid  al  establecer los 

mismos  criterios  para  las  empresas  públicas. 

ItLas  entidades  que  no  reúnan  las  caracteristicas  de  ser 

estrategicas y prioritarias o de  ambas,  serbn  desincorporadas 

bajo  los  siguientes  lineamientos:  Liquidación o extincidn, 

transferencia y ventatt. 67 

66.- Ibid.,  pbg. 89. 

67.- Ibid.,  pág. 90. 
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Lo que podemos apreciar es que el mismo contenido de  las 

vertientes, fueron ya contempladas en  el sexenio anterior. 

As€ mismo, se ha establecido que las empresas estratwicas y 

prioritarias tendrdn una mayor presencia mediante la 

modernizaci6n. 

"Tambien se profundizara  en  la modernizacidn de las 

entidades estrategicas y  prioritarias,  por lo que respecta a 

las entidades de servicios que cumplen una clara funcidn 

social, la desarrollaran con mayor eficiencia distinguiendo 

su fin de lo resultados de su operaci6n, no as€ las empresas 

públicas que por los tipos  de bienes y servicios que producen 

deberdn sujetarse a criterios de rentabilidad  y regirse de 

acuerdo con la  .competencia que impone el mercado para su 

mejor desempeflo y mds alta utilidad social'I.68 

En conclusi6n el  Plan  Nacional de Desarrollo 1989-1994, 

coincide con las premisas mas importantes que  se 

implementaron el  en  Plan  Nacional de Desarrollo 1983-1988 y 

posteriormente en  el informe de la  S.H.C.P. presentando el 

contenido de la  venta de E3npresas del Sector Público en los 

fundamentos, Procedimientos y Resultados 1983-1988, se puede 

finalizar esto, con establecer que la desincorposacidn no 

significa que se repliegue ni concesione espacios que  le 

68.- Ibid.,  pdg. 90. 
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corresponden al Estado, sino que  sea m6s eficaz, 

participativa y cumpla  con la exigencia como empresa ptíblica. 

Tambih que llegue a los  objetivos  para  las que fueron 

creadas y se apeguen a las  normas que la  rigen,  ya que fueron 

concebidas para que lleven a cabo  políticas  del  Estado. 
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3.3 SEGUIMIENTO DEL  PROCESO DE DESINCORPORACION DENTRO DEL 
CONTEXTO DE REFORMA DEL ESTADO, EN  LOS  INFORMES DE GOBIERNO 

I,  11, I11 Y IV. 

3.3.1 

Es  hasta  este  informe  cuando  se  habla  directamente de lo 

que  es  la  reforma  del  Estado y que  Salinas  de  Gortari lo 

identifica  con  la  modernizacidn de MGxico  proponiendo  tres 

acuerdos  nacionales,  primero,  la  ampliacidn de nuestra  vida 

democrbtica,  segundo,  la  recuperacidn  econ6mica  con 

estabilidad de precios y tercero,  el  mejoramiento  productivo 

del  nivel  de  vida  de  la  poblaci6n y que  se  contemplan y 

estructuran  en  el  Plan  Nacional de Desarrollo 1989-1994. 

glCumplir  eficazmente los tres  Acuerdos  Nacionales 

implica  una  reforma  del  Estado,  as1  como de sus  relaciones 

con  la  sociedad y con  el  ciudadan0~~.69 

Lo que  hemos  tratado  de  mostrar es que  un  Estado d s  

grande  no  es  necesariamente  un  Estado m6s capaz,  ni  que  un 

Estado d s  propietario  es  ahora  un  Estado d s  justo. Lo que 

se vela  era  que  el  Estado  tenia  menos  capacidad  para 

responder a los reclamos  de  la  poblacidn y que a la  vez  se 

69.- Carlos  Salinas  de  Gortari;  "Primer  Informe de Gobierno", 
Presidencia  de  la  Reptíblica,  Direccidn  Gral. de 
Comunicaci6n  Social,  Mexico,  pbg. 11. 
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debilitaba 61 mismo,  entre m8s se  extendia  menos  bienestar 

tenia  la  sociedad. 

Carlos  Salinas  de  Gortari  nos  dice: 

"Estamos  llevando a cabo  la  reforma  del  Estado  para 

volver  al  Estado  que  se  planted  originalmente  la  Revolucidn 

Mexicana,  capaz  al  mismo  tiempo  de  garantizar  la  soberanla 

de nuestra  naci6n y dar  justicia a nuestros  compatriotas 

.El  punto  central  de  la  reforma  del  Estado  es  resolver, a 

favor  del  pueblo,  el  dilema  entre  propiedad  que  atender o 

justicia  que  dispensar,  entre  un  Estado m8s propietario o un 

Estado  m6s  justo.  La  economia,  m6s  abierta a la  iniciativa y 

a la  inversidn  no  estatal  se  conducird.  sin  duda,  para  servir 

los  objetivos  nacionales  de  la  soberanla y de la  justiciat1.70 

En  este  contexto  surge  una  relacidn  que  se  canaliza,  al 

pasar de una  creciente  propiedad  estatal a tener  una mayor 

responsabilidad  social, y que  el  Ejecutivo  lo  manifiesta  asi: 

"Al  responder a los  reclamos  sociales,  el  Estado  no  lo  hace 

hoy  sustituyendo  el  compromiso  comunitario o a la  iniciativa 

individual;  premisa  ineludible  de  los  programas de 

solidaridad  es  la  participacidn  organizada de la  comunidad, 

estimulo  formidable  para  la  democratizacidn  en  las  colonias 

populares,  en  el  campo y en  las  zonas  indigenasn:71 

7 0 . -  Ibid., pbg. 15 y 16. 

71.- Ibid.,  pdg. 17. 

,""."""." II_ ."" 
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Así  mismo,  el  Ejecutivo  se  compromete a seguir 

manteniendo  la  política  de  apoyo a las  empresas  prioritarias 

y estratégicas. 

"En  el  &rea  de  energéticos  mantenemos  una  intensa 

actividad  para  elevar  la  productividad y así  poder  seguir 

apoyando  esta  empresa  estratégica ... La  generaci6n  de  energía 
eléctrica  segura  siendo  responsabilidad  exclusiva  del  Estado, 

etc.. .".72 

Algo  de  lo  m6s  sobresaliente  fue  la  desincorporacidn  de 

Mexicana de Aviacidn y la  decisidn  de  hacer  lo  mismo  con 

Teléfonos  de  México.  ya  que  se  consideraba  que  se  necesitaba 

hacer  cuantiosas  inversiones  para  acompafiar  el  crecimiento 

previsto y renovar  tecnología.  Ya  que  la  canalizacidn  de 

estos  recursos  compite  con  la  atenci6n a prioridades 

sociales. 

"Fortaleceremos  con  recursos y con  mayores  exigencias  de 

productividad, a las  empresas  estratégicas y prioritarias, y 

continuaremos  desincorporando a las demá~~l.73 

72.-  Ibid., pbg. 1 8 .  

73.- Ibid.,  pbg. 19. 



En  lo  que  atafie a &te  informe,  Carlos  Salinas de 

Gortari,  continúa  con  las  premisas  de  que  el  Estado  debe 

abandonar  su  carhcter  excesivamente  propietario  con  el  objeto 

de elevar  el  nivel  de  vida  de  todos  los  mexicanos, 

ratificando  que  la  Nacidn  mantendrd  la  propiedad y el  dominio 

pleno  sobre  las  empresas estratwicas y prioritarias, 

haciendo  hincapie  en  ejercer  íntegramente  las  facultades  que 

le  otorga  el  Artículo 28 Constitucional.  Sin  embargo,  surge 

lo  contrario  al  establecer  una  iniciativa de reformar  el 

articulo  antes  mencionado  para  seguir  con  los  mdrgenes de la 

economia  nacional. 

@1M6xico  necesita  un  sistema  financiero  m6s  moderno.  Con 

Qste  propdsito  se  envi6  al  Honorable  Con&eso de la  Uni6n las 

iniciativas de reforma  al  sistema  financiero  en  diciembre 

pasado, y en  mayo  la  propuesta  para  reformar  el  artículo 28 

constitucional.  El  Estado  deja  así  de  desempeflar  el  papel de 

propietario  mayoritario  en  las  instituciones de banca 

comercial,  sin  demerito  de su funcidn  rectora  al  modificarse 

de  raíz  las  circunstancias  que  explicaron  en  su  momento  la 

estatizacidn de la  bancaII.74 

74.- Salinas de Gortari,  Carlos;  "Primer Inform8 de 
Gobierno",  Presidencia  de  la  República,  Direccidn  Gral. 
de Comunicacidn  Social,  Mexico 1989, p6g. 25. 
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Ante  esto  podemos  analizar,  que  para  llevarse a cabo  el 

cumplimiento  de  la  recuperaci6n  econ6mica,  deberán  de 

implementarse  mecanismos  radicales  sin  importar  los 

principios  establecidos  en  la  Constituci6n. 

Las  empresas  como;  Tabamex,  Inmecafe,  Pronase y Azúcar 

se  encontraban  en  proceso  de  ser  reestructuradas,  liquidadas 

o transferidas a las  organizaciones  de  productores  en  éste 

seguimiento  si  se  respeta  lo  establecido  en  el  mencionado 

articulo 2 8  pero  además  contribuyeron a elevar  el 

rendimiento,  liberando  recursos  públicos  para  ayudar a los 

que  menos  tienen.  Así  mismo,  Salinas  lo  enfoca  de  esta 

manera : 

"Exigiremos  un  esfuerzo  especial  de  productividad  por 

parte  de  las  empresas  públicas  en  particular  de  las  más 

grandes,  por  su  impacto  en  la  eficiencia  general  de  la 

economia,  buscando  que  el  gasto  publico  se  dedique  aún más al 

beneficio  social, y que  el  Programa  Nacional  de  Solidaridad 

cuente  con  más  recursos  para  responder  al  ritmo  que  marcan 

los  mexicanos". 7 5  

Con lo antes  dicho  se  trata  de  cumplir  otro  de los 

objetivos  planteados  en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo,  el 

Acuerdo  para  el  mejoramiento  productivo  del  nivel  de  vida  por 

medio  del  PRONASOL  que  consideramos  podrá  ser  uno  de  los 

75.- Ibid.,  pág. 41. 
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soportes m& importantes  en  el  dmbito  de  la  politica  social 

salinista. 

3.3 .3  Tercer Informe de Gobierno. 1991 

En  Qste  informe  se  observa  un  gran  avance  en  el  aspecto 

econ6mico  con  las  vertientes  de  un  estricto  control  del  gasto 

público,  un  sistema  fiscal  competitivo,  la  reduccidn de la 

deuda,  la  apertura  comercial y la  desregulacidn y la 

promoci6n de la  inversi6n y de  las  exportaciones.  Asimismo 

tambiQn de la  venta  de  algunas  empresas  públicas. 

*'Por  primera  vez  en  la  historia  tuvimos  en  los  primeros 

meses  un  superdvit  fiscal  que  alcanza  casi 10 billones de 

pesos.  En  este  resultado  influy6  de  manera  particular  el 

ingreso  por  la  venta de TelQfonos  de  Mexico y de  los 

bancos" .7  6 

El  aumento de los  ingresos,  la  reducci6n  del  servicio  de 

la  deuda y la  selectividad  al  asignar  los  recursos  ha 

permitido,  al  mismo  tiempo,  eliminar  el  d6ficit  público y 

fortalecer  la  atencidn a las  dreas  prioritarias  de  la 

actividad  gubernamental. 

7 6 . -  Salinas de Gortari,  Carlos;  "Tercer  Informe de 
Gobiernot1,  Presidencia  de  la  Reptíblica,  Direcci6n  Gral. 
de Comunicacidn  Social,  M6xico 1 9 9 1 ,  p6g. 23 .  
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Con  esto  también  reitera  su  compromiso  de  seguir  con  la 

polltica  del  Estado  de  mantener  la  propiedad y el  control 

sobre  nuestros  energ6ticos.  Asimismo  en  el  gobierno  salinista 

se  puede  observar  que  se  ha  logrado  en  este afio prdcticamente 

la  desincorporacidn  de  las  empresas  públicas. 

"En  estos  tres afios  hemos  concluido 266 procesos  para 

desincorporar  empresas  ptlblicas  no  consideradas  estrat6gicas 

77.- Ibid.,  pbg. 27 .  
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por  nuestra  Constitución,  mediante los cuales  el  gobierno  ha 

recibido  cerca  de 40 billones  de  pesosIt.78 

por  otra  parte,  hemos  tratado  de  vincular  que  una  gran 

parte  de los ingresos  que  se  obtienen  por  la  venta  de  las 

empresas  públicas  son  un  factor  importante  para  el  PRONASOL y 

que  éste a la  vez  no  tiene  en  esencia  el  bienestar  popular 

como lo manifiesta. 

 los ingresos  de  las  privatizaciones  se  destinarán a 

programas de beneficio  popular,  no  sólo  durante  un  aAo  sino 

de manera  continua". 79 

De  ésta  manera  vemos  que  el  PRONASOL  seguira 

fortaleciendo su politica  social  con  fluidez  por  medio de los 

recursos de la  venta  de  las  paraestatales,  pero  nos  surge  una 

interrogante  ¿qué  pasará  cuando  termine  el  proceso  de 

desincorporaci6n  de  las  empresas  no  estrategicas o 

prioritarias?,  ¿terminará  de  otorgarse  el  beneficio  que 

representa  PRONASOL o se  ampliará  esta  desincorporación  con 

las  empresas  estratégicas y prioritarias  del  Estado?  La 

respuesta  es  importante ya que  Carlos  Salinas  de  Gortari 

contempla  que  Solidaridad  nos  esta  dando  la  estabilidad y la 

paz  social  de  largo  plazo y que  se  han  creado los vínculos 

78.-  Ibid., pbg. 3 0 .  

79.- Ibid.,  pág. 2 8 .  
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entre  las  instituciones y servidores  públicos,  vínculos  que 

son  parte de la  reforma  del  Estado. 

3 .3 .4  Cuarto Informe de Gobierno. 199a 

Las -privatizaciones  devolvieron  fuerza de conducci6n 

econdmica  al  Estado,  precisaron  el  ejercicio de su 

responsabilidad  reguladora y le  han  permitido  dar  prioridad 

al  gasto  para  la  justicia  social, y no  al  gasto  para  pagar 

intereses o mantener  empresas  públicas  que  distraían  recursos 

y atenci6n. 

Ya  en  éste  contexto  se  muestra  que  la  reforma  del  Estado 

en  este  proceso  esta  casi  concluida,  de  un  Estado  que 

intervenía  con  todos y en  todo  se  convierte  en  un  Estado m& 

selectivo  que  extensivo y que  esperamos  esto  le  reditue 
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mejores  condiciones  de  vida a la  sociedad mAs desprotegida de 

nuestro  pais. 

Por  lo  que  se  refiere a cuantas  empresas  se  han 

desincorporado  en  este  sexenio,  Salinas  nos  dice: 

"En  esta  administraci6n  se  han  desincorporado 362 entidades 

no  estrategicas o prioritarias  para  fortalecer  la  acci6n  del 

Estado y revitalizar la participaci6n de los  particulares  en 

el  progreso de la  naci6n.  Al 30 de  septiembre  existen 221 

entidades  paraestatales  ~igentes~l.80 

Nosotros  pensamos  que  si se han  reconocido  los  aciertos 

y errores de un  Estado  excesivamente  propietario,  no  debe 

pensarse  en  la  desaparici6n  total  de  este;  el  hecho de  que 

los  particulares  participes  en  la  economia no se  debe  esperar 

a que  lo  hagan  todo,  no  se  discute  que  el  Estado  aliente  la 

inversi6n  privada,  pero  esto  no  le  excluye  del  compromiso de 

realizar  inversiones  públicas  en  infraestructura y desarrollo 

social.  asimismo  debe  continuar  participando  productivamente 

en  las  dreas  estrategicas o prioritarias  para  alentar 

sectores o proyectos  para  tener  una  conduccidn dinhica en  el 

pais. 

80.-  Salinas de Gortari,  Carlos;  'Tuarto  Informe de 
Gobierno",  Presidencia  de  la  República,  Direcci6n  Gral. 
de Comunicacidn  Social,  Mexico 1992, pbg. 4.  
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3.4 IMAGEN DEL PLANTEAMIENTO SALINISTA DE LAS REFORMAS 
ECONOMICAS.SOBRE LA DESINCORPORACION DE ENTIDADES 

PUBLICAS EN EL  EXTERIOR. 

"en  su  discurso  inaugural,  el  Presidente  mexicano 

declar6  que  ya  no  se  debe  hacer  sufrir  al  pueblo  mexicano a 

causa  de  la  deuda  externa.  Se  espera  que  Salinas  adopte  una 

posicidn  m6s  dura  en  la  renegociaci6n  de  la  misma." 

Editorial 

The  Japan  Times  (Jap6n) 

5/12/88 

"El  arresto  de  Joaquin  Herndndez  Galicia  puede 

considerarse  como  una  lucha  abierta  entre  los  nuevos  lideres 

politicos  mexicanos  -en  primer  termino  el  presidente  Carlos 

Salinas de Gortari- y los  viejos  dinosaurios  politicos." 

I Liberation  (Francia) 

11/01/09 
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con  Mijail  Gorbachov.  Se  dice  que  ambos  han  llegado a la 

conclusi6n  de  que  la  reforma solo se  puede  lograr  atacando 

las  columnas  del  gobierno.  Los  blancos  de  Gorbachov son el 

ejercito,  la  burocracia y aún  el  partido,  mientras  que 

Salinas  se  ha  fijado  en los sindicatos y en  la  red  de 

organismos  paraestatales." 

Jurek  Martin 

Finantial  Times  (Inglaterra) 

2/05/89 

I'Mientras  la  partida se  decide,  M6xico  est6  entre  dos 

luces.  La  democracia y el  crecimiento  econ6mico  de  un  lado, 

la  herencia  del  viejo  monopartidismo  de  facto y el  sueÍí0  del 

nacionalismo  revolucionario  de  otro.  Un  futuro  que  no  acaba 

de nacer y un  pasado  que  se  resiste a morir,  pero  al  que  con 

toda  certeza  seria  inútil  pretender  aferrarse...  Solo  cabe 

desear  que  se  gane  el  juego.  Que lo ganen  M6xico y América 

Latina. It 

Ludolfo  Paramio 

El  País  (Espaila) 

13/07/09 
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ItLa  decisión de permitir  el  control  privado y la 

inversión  extranjera  en  una  empresa  tan  importante  como 

Mexicana,  podria  ayudar a convencer a los  inversionistas, 

tanto  en  México  como  en  el  extranjero,  de  que  el  nuevo 

presidente  de  M6xico,  Carlos  Salinas  de  Gortari,  habla  en 

serio  de  reducir  el  papel  del  gobierno  en  la  economia.lI 

Matt  Moffett 

The  Wall  Street  Journal  (EE.UU.) 

23/08/89 

I I L a  nueva  fascinación  para  la  inversión  en  México 

refleja  la  obra  del  Presidente  Carlos  Salinas  de  Gortari, 

quien  en  solo  ocho  meses  de  gobierno  ha  abierto  los  mercados 

mexicanos y suavizado  las  restricciones  para  la  inversión 

extranjera.  Su  último  triunfo  fue  la  renegociación de la 

deuda  de  México  en  julio. It 

Stephen  Baker 

Bussinessweek  (EE.UU.) 

28/08/89 
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"Funcionarios  del  gobierno  mexicano  anunciaron  ayer  que 

el  Estado  est6  dispuesto a poner a la  venta  la  mayoria de sus 

acciones  de  TelQfonos  de  Mexico.  La  privatización  de  Telmex 

es  una  continuación  de  la  politica  del  actual  gobierno  de 

sanear  empresas  públicas  ineficientes e improductivas.Il 

Larry  Rohter 

The  New  York  Times (EE.UU.) 

19/og/ag 

*'Con  la  privatización  de  Telmex,  Salinas  cumple  una 

etapa  m6s de la  reforma  estructural  de  la  economia  mexicana.I1 

Paulo  Sotero 

O Estado  de S. Paulo  (Brasil) 

20/09/a9 

"A 10 meses de  su  toma  de  posesión,  Salinas  ha  emergido 

como  un  lider  fuerte,  engrgico y decidido,  que  est6 

transformando  la  faz  de  Mexico  con  un  programa de 

modernización  económica.  Salinas  emprender6  su  primera  visita 

a los Estados  Unidos  habiendo  logrado  un  respeto  cada  vez 

mayor  en  el  extranjero y con  una  colección  cada  vez  más 

grande  de  trofeos  en  casa:  líderes  sindicales  corruptos y 

financieros  famosos  han  sido  depuestos,  amos  de  la  droga 
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encarcelados y sacrosantas  empresas  estatales  se  han 

privatizado ... Habiendo  demostrado su habilidad  para  conducir 
a Mexico  hacia  el  cambio,  el  prdximo  desafio  que  Salinas 

tendrá  que  enfrentar  será  el  de  ampliar su base  social.tt 

Phillip  Bennett  (Corresponsal) 

The  Boston  Globe (EE.UU.) 

1/10/89 

"En  el símbolo mds  reciente  de los estrechos  nexos  que 

prevalecen  entre  MQxico y los Estados  Unidos, los presidentes 

Bush y Salinas  firmaron  un  acuerdo  que  pretende  incrementar 

el  comercio y las  inversiones  entre ambos países.  Dicho 

acuerdo  es  el  pacto  econdmico  m8s  importante  que  jamas  se 

haya  alcanzado  entre  ambos  países.t1 

Clyde H. Farnsworth 

The  New  York  Times (EE.UU.) 

4/10/89 

IIOnce  mese  despues  de su toma  de  posesidn,  un  presidente 

Salinas de aspecto  intelectual  se  encamina  hacia su Primer 

Informe de Gobierno  como  un  lider  admirado  -aunque a veces 

tambiQn  criticado-  por sus despliegues  de  poder 

presidencial ... Como un  peleador  de  peso  ligero  que  se 
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transforma  en  un  Charles  Atlas,  Salinas  ha  encarcelado a 

lideres  sindicales  corruptos;  ha  combatido a los amos  del 

narcotráfico;  ha  privatizado  empresas  paraestatales;  ha 

silenciado a la  izquierda, y ha  solucionado  disputas  internas 

al  conceder  su  primera  victoria  en  una  elecci6n  estatal a la 

oposición  de  derecha.  Algo  todavia  m6s  importante, 

especialmente  para  las  clases  medias  que  abandonaron  al PRI 

en  las  elecciones  de 1988: el  economista  educado  en  Harvard 

ha  ayudado a estabilizar  la  economía y a estimular  un  modesto 

crecimiento  de 2.8% para  este  año... Hoy en  día  pocos 

mexicanos  ponen  en  duda  que  Salinas  tene  el  mando.  su  uso 

agresivo  del  poder  presidencial  le  ha  dado  un  nuevo  enfoque 

al  tradicional  presidencialismo  mexicano,  el  cual  ha  servido 

como  base  de  la  estabilidad  política  que  ha  logrado  el  país 

durante  m6s  de  medio  siglo." 

Brook  Larmer 

The  Christian  Science  Monitor  (EE.UU.) 

1/11/89 

"Para  conducir a su  país  al  primer  mundo,  el  presidente 

Carlos  Salinas de Gortari  ha  encabezado  recientemente  veloces 

reformas  sobre , libre  comercio,  privatizando  la  banca, 

poniendo  en  venta  la  compafiía  nacional  de  teléfonos y 

presionando  para  lograr  un  Tratado  de  Libre  Comercio  con los 

Estados  Unidos.  Estas  acciones,  aunadas a una  enconada  lucha 
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Salinas  est6  suponiendo  que  sus  reformas  econdmicas 

rescataran  al  Partido  Revolucionario  Institucional  (PRI), 

cuya  imagen  se  ha  visto  disminuida  en  últimas  fechas.  Entre 

tanto,  ya  que los beneficios  de  la  Salinastroika  tomarán 

tiempo  para  consolidarse,  lanzd  el  ambicioso  Programa 

Nacional  de  Solidaridad  para  proporcionar  electricidad,  agua 

potable y bienes  subsidiados a los 41 millones  de  mexicanos 

-casi  la  mitad  de  la  población-  que  viven  en  la  pobreza. LOS 

fondos  para  este  programa  provienen  en  parte  de  10s  recursos 

obtenidos  de  la  privatización y de  la  renegociacidn  de  la 

deuda  externa. 

Linda  Robinson y Jane  Bussey 

U.S. News  and  World  Report (EE.UU.) 

3/12/90 

Carlos  Salinas  de  Gortari  prometid  modernizar a México 

mediante  la  apertura  de  su  economia, lo cual  ha  logrado  con 

mayor  celeridad  de  lo  que  podía  haberse  imaginado, y 

consiguid  un  triunfo  inesperado  al  decidirse a trabajar  para 

conseguir  el  Tratado  de  Libre  Comercio  con los Estados  Unidos 

y Canad6.  Esta  nueva  sociedad  no  hubiera  sido  posible  sin  las 
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reformas  econdmicas  que  se  han  llevado a cabo  en  M6xico. 

Algunas de ellas  son:  la  apertura  del  comercio  hacia  el 

exterior,  las  reformas  fiscales,  la  privatizacidn  de  empresas 

estatales,  la  eliminación  de  barreras  para  la  inversión 

extranjera,  el  control  estricto  de  las  finanzas  públicas,  la 

revisidn  del  sistema  financiero y la  eliminación  del  atraso 

en  el  pago  de  la  deuda  externa. 

"La  politica  mexicana  se  ha  vuelto  inusitadamente  activa 

en  los  últimos  ocho  años.  Salinas,  que  en  el  gobierno  de 

Miguel  de  la  Madrid,  fue  secretario de Programacidn y 

Presupuesto,  ha  continuado  alejandose  del  !Idesarrollo  hacia 

adentro" y ha  incrementado los esfuerzos  para 

internacionalizar  la  economía y diversificar  las 

exportaciones. De la  Madrid  logró  la  entrada  de  M6xico  al 

GATT;  Salinas  prepara  varios  acuerdos  de  integracidn, 

incluyendo  el  Tratado  de  Libre  Comercio.  Ahora  se  llevan a 

cabo  grandes  esfuerzos  para  reprivatizar  empresas,  para 

luchar  contra  la  corrupcidn y para  atraer  inversiones.  Con  el 

fin de combatir  la  inflacidn  se  diseñó  un  pacto  social,  por 

medio  del  cual  se  pretende  estabilizar  los  precios, los 

salarios y el  curso  cambiario  del  peso  respecto  al  ddlar.'I 

/ 

Nota  sin  firma 

Neue  Zuricher  Zeitung  (Suiza) 

28/12/90 
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"Como  parte  de  sus  esfuerzos  para  conseguir  la  apertura 

de la  economía  mexicana,  el  presidente  Salinas  ha  logrado 

avances  respecto  al  libre  comercio  con los Estados  Unidos, 

complementando  la  anterior  con  medidas  para  reducir  impuestos 

y liberar  la  circulacidn  monetaria  en  el  país.  adem& de la 

activa  venta de empresas  estatales.  Carlos  Salinas  de  Gortari 

considera  el  libre  comercio  como  el  arranque  de  nuevas 

inversiones y del  crecimiento  econ6mico  de  MBxico. 

Clyde H. Farnsworth 

The  New  York  Times  (EE.UU.) 

31/12/90 

"Salinas de Gortari  transform6  la  economía  mexicana  en 

tan s610 dos  aAos y amplió  las  oportunidades  de los 

inversionistas  al  privatizar  varias  industrias.  Aún  más,  ha 

puesto  en  manos  de  inversionistas  privados  las  dos  terceras 

partes  de  la  industria  mexicana,  que  incluye  clubs  nocturnos, 

construcci6n  de  autopistas y transportes  aéreos.  México ha 

aprendido  en  el  ejemplo  de  muchos  otros  paises  que  la 

inflación es una  p6sima  manera  de  buscar el financiamiento 

para  su  desarrollo  futuro.  El  país  sabe  que  sería  tonto 



regresar  al  proteccionismo  econdmico  ahora  que  conoce lo que 

es  una  economia  sana.” 

Don  Dzikowski 

Westchester  Bussiness  Journal  (Canadá) 

12/90 

‘ILa  venta  de  Telmex  ha  sido  piedra  angular  en  el 

programa  de  Carlos  Salinas  de  Gortari  quien  busca  reducir  el 

papel  del  Estado  en  la  economía  nacional.  Desde  que  asumi6  el 

poder  se  han  vendido  varias  empresas  que  anteriormente  eran 

de propiedad  estatal:  Aeromgxico,  una  de  las  lineas  agreas 

nacionales;  Cananea,  una  mina  de  cobre;  Dina,  una  fábrica  de 

maquinaria  pesada,  numeroso  hoteles y varias  compafiías de la 

industria  alimentaria,  pero  aún  están  en  proceso  de  venta 

otras  empresas  estatales. El presidente  Carlos  Salinas  de 

Gortari  ha  dejado  de  proteger  de  la  competencia a las 

compafiías  estatales  ineficientes. 

Gragory  Kat2 

The  Dallas  Morning  News  (EE.UU.) 

10/12/90 
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"Para  los  inversionistas  Itmachostt,  México  puede  ser  la 

tierra de  las  oportunidades.  Desde  que  el  presidente  Carlos 

Salinas  de  Gortari  lanzó su revoluci6n  de  libre  mercado  en 

1988, el  Estado  comenzó a privatizar  la  industria  minera,  la 

del  transporte y otras,  pero,  ademds,  esta  en  vías de 

privatizar  la  industria  del  acero y los  bancos.  Los 

ciudadanos  mexicanos  con  economía  saludable  estdn  repatriando 

los capitales  que  habían  sacado  del  país  para  invertirlos 

nuevamente  en  México,  donde  además  llegaron  el  afio  pasado 

cerca de 26 mil  millones  de  d6lares  de  capital  extranjero.Il 

Villiam  E.  Sheeline 

Fortune  (EE.UU.) 

31/12/90 

"El  tiempo  es  exacto  para  alcanzar  un  acuerdo  favorable 

con  México,  el  presidente  Carlos  Salinas  de  Gortari  continua 

cambiando  la  cara  de  la  economía  mexicana;  desde 1988 comenztj 

a reducir  la  inflación,  negoci6  la  deuda  externa,  vendió 

empresas  estatales  improductivas y derribó  las  barreras 

comerciales.  Con  estas  dramdticas  reformas,  el  empresario  que 

hubiese  tratado  de  abrir  un  negocio  en  México  hace  cinco  afios 

encontrar&  ahora un panorama  totalmente  distinto.lI 

Lloyd  Bentsen 

The  Huston  Chronicle  (EE.UU.) 
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"El  alma  del  Tratado  de  Libre  Comercio  es  el  economista 

Carlos  Salinas  de  Gortari,  presidente  de  México,  quien 

apoyado  por sus colaboradores,  un  grupo  de  tecndcratas  con 

estudios  en los Estados  Unidos,  sueAa  con  un  México  en  donde 

se de  el  libre  trato  comercial y hacia  donde  se  canalice  el 

abundante  flujo  de  ddlares  que  actualmente  se  dirige  hacia 

Europa  del  Este y Asia.  El  presidente  Salinas ha, tomado 

decisiones y adoptó  medidas  drásticas  respecto a la  apertura 

del  comercio,  que  ocasionaron  dimisiones  en  el  sector 

público,  la  privatizacidn  de  grandes  empresas  estatales y la 

liberacidn de las  disposiciones  legales  sobre  inversiones 

extranjeras,  asi  como  también  la  reestructuracidn de la  deuda 

externa de 100 mil  millones  de  dÓlares.l1 

Costas  Yanikos 

Prin  (Grecia) 

29/01/91 

"El  sector  econdmico  noruego  está  impresionado  por  el 

esfuerzo  del  presidente  Carlos  Salinas de Gortari  para 

mejorar  la  economía  de  México, y opina  que  en  ese  país  se 

vislumbran  grandes  posibilidades. 



112 

Parece  que  Mexico serti  una  nueva  zona  de  inversi6n  para 

la  vida  econ6mica  noruega.  El  país  esta  privatizando  empresas 

estatales,  tiene  suficientes  materias  primas y la  mano  de 

obra  es  de  bajo  costo.  Las  empresas  noruegas  quieren  invertir 

y vislumbran  enormes  perspectivas  de  negocios  de  contratos." 

Lars  honrik  Bjorgum 

Dabens  Neringsliv  (Noruega) 

26/01/91 

"La  piedra  angular  de  las  reformas  econ6micas  del 

presidente  Salinas  es  su  Programa  Nacional de Solidaridad, 

mediante  el  cual  lo  que  se  obtiene  de  la  privatizacidn  de  las 

empresas  estatales  se  canaliza  para  realizar  obras  públicas. 

La  crisis de M6xico  esta  todavia  lejos  de  resolverse, 

pero  aún  as1  emana  optimismo  del  lider  mexicano, y con  el 

Tratado  de  Libre  Comercio  con  los  Estados  Unidos  el  pais 

parece  estar a punto  de  iniciar  su  recuperaci6n  económica." 

J. Michael  Waller 

Reader's  Digest  (Canadti) 

06/02/91 
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llPolonia  transformó  su  sistema  centralizado y comunista 

en  una  economía  de  mercado,  transicidn  que  ha  requerido de 

gran  valor  politico. A medio  mundo  de  distancia,  los  polacos 

pueden  observar  en  M6xico  un  modelo  interesante y altamente 

prometedor. 

El  primer  paso  que  dieron  los  mexicanos  fue  controlar  la 

inflación y eliminar  el  d6ficit  que  la  originaba. Y durante 

el  afio  anterior  los  polacos  lograron  avances  en  ese  mismo 

aspecto. Los mexicanos  abrieron sus fronteras  al  comercio 

exterior y a la  competencia,  como lo han  hecho los polacos, 

pero  M6xico  fue  capaz  de  renegociar  considerables  reducciones 

de  su  deuda  externa,  algo  que  todavía  no  logra  hacer  Polonia. 

Los mexicanos  han  vendido  cientos  de  empresas  estatales a la 

iniciativa  privada,  por  lo  que  ahora  son los líderes 

mundiales  en  el  arte y la  ciencia  de  la  privatización, 

proceso  que  apenas  comienza a plantearse  en  ese  pais  de 

Europa  del  Este. It 

Editorial 

The  Washington  Post  (EE.UU.) 

17/02/91 

"La  piedra  angular  de  la  administración  de  Salinas  ha 

sido  el  hecho de revertir  las  tradicionales  políticas  de 

aislamiento y volver a atraer a los  inversionistas 
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extranjeros. A s í ,  al  privatizar  varias  empresas  estatales e 

instituir  energicas  reformas  econ6micas  que  disminuyeron  las 

tasas  de  inter&,  increment6  las  oportunidades  para  las 

empresas  internacionales y también  aumentó  el  valor  del 

peso. 

Diane  Francis 

The  Financial  Post  (Canadá) 

23-25/03/91 

"La  nueva  palabra  mkgica  en  Latinoamerica  es  la  de 

flprivatizaci6nfa, y en  ello  gran  parte  del  crédito  se  debe a 

Mexico.  Durante los próximos  doce  meses  se  pondrán a la  venta 

los 18 bancos  controlados  por  el  Estado,  las  acciones 

restantes  de  Telmex,  que  aún son propiedad  estatal, y la 

industria  siderúrgica  Sidermex. 

El  gobierno  mantendrd  en  su  poder  la  empresa  petrolera 

nacional  Pemex,  la  CompaAía  Federal  de  Electricidad, los 

ferrocarriles y los servicios  postales,  ademks  de  otras 

industrias,  pues  la  Constituci6n  mexicana  asi lo establece, y 

el  presidente  Carlos  Salinas  de  Gortari  ha  prometido  no  hacer 

cambios  legislativos  en  ese  sentido. 

Con  el  programa  de  privatizaci6n,  que  entr6  en  sus 

últimas  etapas,  México  parece  haber  aprendido los errores  del 
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pasado, y la  administracidn  del  presidente  Salinas  realiza  un 

trabajo  sustancial  al  reglamentar  la  estructura  que  enfrentan 

en  el  pais  las  compañías  del  sector  privado. 

La  privatización  en  México  ha  facilitado  las  mejoras 

llevadas a cabo  en  su  economía  durante  los  dos  últimos  aiios.tt 

Damian  Fraser 

Financial  Times  (Inglaterra) 

05/04/91 

"En  la  privatización,  el  Estado  ya  no  distrae  recursos 

para  subsistir a las  empresas  públicas;  al  contrario,  obtiene 

ingresos  por  su  venta, los cuales  destina  al  gasto  social.  En 

1982 el  Estado  mexicano  era  propietario  de  la  abrumadora 

cantidad  de 1,155 empresas  públicas,  de  las  cuales  ya  se  han 

privatizado,  fusionado o liquidado 822. En 1990 se  iniciaron 

y concluyeron 138 procesos  de  privatizacidn. 

La  venta  de  empresas  estatales,  la  reforma  tributaria y 

la  reducción  de  la  deuda  ha  permitido  al  gobierno  mexicano 

aumentar  en  forma  significativa los gastos  destinados a la 

inversión y a los servicios  sociales.  De  esta  inversión,  una 

parte  importante  esta  concentrada  en  el  Programa  Nacional  de 

Solidaridad,  que  contó  el alio pasado  con  cerca  de 1,700 

millones  de  ddlares  procedentes  basicamente  de  la  venta  de 
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empresas  ptíblicas y de  la  renegociacidn  de  la  deuda  potable y 

de mejoramiento  de  las  escuelas,  entre  otras. 

El  Estado  ha  regresado  al  pueblo.  En  efecto,  por  primera 

vez  en  varios  lustros los ingresos  gubernamentales  fluyen 

hacia  abajo y el  pueblo  se  apropia  del  Estado,  en  un  logro 

m& de la  revolucidn  liberal." 

Jaime  de  Althaus 

Expreso  (Perú) 

12/05/91 

"En  julio  de 1988, despuQs  de su elecci6n,  el  nuevo 

presidente,  Carlos  Salinas  de  Gortari,  decidi6  ampliar  las 

acciones . de su predecesor.  Pero a que  ritmo!  Desde un 

principio  se  propuso  renegociar  la  deuda,  prolongar  el  pacto 

social de control  de  precios y salarios,  promulgar  una  ley 

sobre  la  apertura  respecto a las  inversiones y acelerar  el 

programa  de  privatizacidn. 

Los "Salinas  Boysll,  neoliberales a la  mexicana,  son  en 

su mayoria  diplomados  de  grandes  universidades  de los Estados 

Unidos y casi  todos  tienen  alrededor  de 40  aAos  de  edad. El 

coraz6n  de  la  estrategia  de  esta  lttecnocraciall  se  basa  en  la 



Paul  André  Tavoillot 

Economie  (Francia) 

06/91 

"El presidente  Salinas  ha  desarrollado  un  programa 

ambicioso de reformas  econbmicas,  cuyos  resultados  fueron  el 

descenso  del  proceso  inflacionario y la  reducci6n  del  deficit 

pdblico.  México  logr6  renegociar  su  deuda  externa. 

El presidente  ha  suavizado  las  regulaciones 

gubernamentales  con  el  fin  de  abrir  el  mercado  mexicano  al 

resto  del  mundo, y también  continúa  con  la  privatizacibn  de 

empresas  estatales,  que  iniciara  como  secretario de 

Programaci6n y Presupuesto  en  el  gobierno  de  Miguel  de  la 

Madrid. 

Hiroshi  Yahagi y Yoshiaki  Itoh 

The  Nikkei  Weekly  (Japón) 

27/07/91 
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"La  privatización  de  las  compafiias  estatales,  una  de  las 

mayores  reformas  económicas  que  se  realizan  en  Mdxico,  est6 

entrando  en su fase  final.  El  presidente  Carlos  Salinas de 

Gortari  presionb  para  privatizar y liquidar  varias  empresas 

estatales,  proceso  que  habia  comenzado  con  el  gobierno  de 

Miguel de la  Madrid,  para  reducir  el  d6ficit  presupuestario, 

incrementar  la  competitividad y aumentar  la  inversión 

extranjera. 

Se  Comenzó  con  empresas  medianas y pequefias de poco 

impacto  sobre  la  economia  nacional, y después  se  extendi6 a 

10s bancos y a la  compafiia  de  teléfonos.  Mediante  la  venta  de 

estas  empresas,  Mdxico  busca  obtener  mayores  ingresos e 

incrementar  la  competitividad  al  introducir  la  tecnologia  de 

las  corporaciones  extranjeras  que  adquieren  dichas 

compafiias . 

Yoshiaki  Itoh 

The  Nikkei  Weekly  (Japbn) 

27/07/91 

En  estas  últimas  notas  podriamos  globalizar  la  labor  de 

Salinas  en  el  exterior: 

I@¿Podrli  Salinas  de  Gortari  salvar a M6xicoZ"  Esta  era  la 

pregunta  que  hacia  The  New  York  Times  en  su  reportaje  central 
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del 28 de  noviembre  de 1988, cuando  el  ahora  primer 

mandatario  mexicano  era  aún  presidente  electo. 

La  historia  daba  la  impresidn  de  que  si  Carlos  Salinas 

de Gortari  pretendía  ser  el  salvador  enfrentaria  un  reto 

monumental.  Los  problemas  eran  masivos y perniciosos,  el 

tiempo  muy  corto y la  situaci6n  explosiva. 

Ahora, a la  mitad  de  su  mandato,  parece  que  Salinas  va 

a lograr  sus  fines.  Estd  volviendo  creyentes a los mexicanos, 

e incluso a mi,  al  enfrentar a quienes  cinicamente  critican 

el  proceso  politico y gubernamental  de  México. 

Aún  cuando  no  estoy  dispuesto a descartar  viejas 

actitudes,  he  alcanzado  un  punto  en  el  cual  concedo  al 

presidente  Salinas  el  beneficio  de  la  duda,  sin  sentir  que 

estoy  bajando  la  guardia y exponiendome a la  decepcidn y a 

ser  traicionado.  La  cantidad  de  gente  que  comparte  mis  dudas 

es  la  que  hace  que  la  situacidn  política  de  México  sea  tan 

vol8ti1,  pues  con  el  historial  de  funcionarios  que  han 

burlado  la  confianza  de  los  mexicanos,  ésta  no  se  consigue 

fdcilmente. 

LOS tres afios  transcurridos  del  sexenio  de  Carlos 

Salinas  de  Gortari  parecen  indicar  que  esta  actuando  como 

debe  hacerlo y de manera  tan  genuina  que  ha  cambiado  la  forma 
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de pensar  de  sus  compatriotas,  no a base de ret6rica  sino  de 

acciones. 

Hace  tres afios  fue  electo  con s610 el 5 0 . 7 %  de los 

votos,  pero  ahora,  aún  habiendo  manejado  políticas  econdmicas 

impopulares,  se  las  ha  arreglado  para  acabar  con  las  dudas. 

En  las  elecciones  nacionales  de  agosto,  el  partido  del 

presidente  Salinas  consigui6  cinco  de  seis  gubernaturas  en 

una  elecci6n  que los observadores  calificar6n  como  las  más 

limpias  en la historia  de  México. 

¿Salvará a MGxico? 

LOS últimos  años  del  sexenio  presidencial  mexicano  son 

los m6s criticos,  debido a que  el  presidente  se  convierte  en 

un  personaje  secundario,  desplazado  por  la  sucesi6n.  pero 

hasta  ahora,  por lo menos,  Carlos  Salinas  de  Gortari  ha  hecho 

tal  vez lo mejor  que  se  pudiera  esperar, y quizas  aún  mucho 

m8s que  eso. 

Fernando  Pifidn 

Express  News (EE.UU.) 

10/11/91 
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r r E n  este  primer afio de  Cambio 16, en  ambas  costas  del 

Atldntico  hemos  tenido  que  elegir a dos  Hombres  del Afio, uno 

para  la  Peninsula  Iberica y el  otro  para  el  continente 

americano. 

No ha  sido  f&cil,  porque 1991 fue  un afio de 

acontecimientos  espectaculares  en  la  escena  mundial  que,  como 

es  natural,  fueron  presididos  por  hombres  de  destacada 

personalidad.  Sin  embargo,  nuestros  dos  Hombres  del AA0 1991, 

Francisco Fernhdez Orddfiez,  en  Espafia, y el  presidente 

mexicano,  Carlos  Salinas de Gortari,  en  America,  brillan  con 

luz  propia  en  otras  dreas  de  acción,  donde sus m6ritos 

personales  son  hoy  bien  claros, y cuyos  actos de acci6n 

ayudaron a mejorar  el  mundo. 

El  presidente  Carlos  Salinas  de  Gortari  es  el  Promotor 

de la  segunda  gran  reforma  mexicana  que  esta  sacando a su 

país de la  postración  de los dltimos afios y conduciendolo a 

un  renacimiento  extraordinario,  tras  heredar  un  país  con  la 

moral  por  los  suelos,  la  economia a jirones y un  vacío 

político  amenazador. 

En  poco m& de  dos afios,  el  presidente  Salinas, a quien 

no le  tiembla  el  pu.lso  reformador,  ha  puesto  la  economia 

“patas  arriba”,  pero  arriba  de  verdad, y a proporcionado a 

M6xico  una  gran  confianza.  Con  ambos  ingredientes y el  audaz 

programa de recortes  del  enorme  aparato  estatal  mexicano, 
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Tamafía  tarea  bien  se  merece  el  entusiasta  reconocimiento 

de esta  revista.  Este  es,  pues,  nuestro  homenaje." 

Juan  Tomas de Salas 

Cambio 16 (Espafía) 

13/01/92 
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El  hacer  un  balance  de  la  presencia  de  Salinas de 

Gortari  en  el  exterior  con  las  citas  que  hemos  retomado,  es 

la  visi6n  de  un  hombre  con  una  gran  tarea  por  cumplir,  sacar 

del  estancamiento  económico a un  país  que  en  su  tema  de 

gobierno  no  tenía  nada  que  ofrecer  al  interior  ni  al  exterior 

del  sector  privado,  pero  al  poner  en  practica  programas 

ambiciosos  que  fortalecerían y protegerían  los  intereses de 

los inversionistas, los recursos  no  se  hicieron  esperar 

mostrando  un  clima  de  confianza  para  que  regresen los 

capitales  que  se  habían  fugado  anteriormente,  pero  de  alguna 

manera  podemos  establecer  que  tambi6n  ofreci6  una  situación 

de estabilidad  social,  la  cual  es  necesario  en  toda  nación 

que  tenga  ambiciones  de  crecimiento  econ6mico.  En  fin, 

Salinas  es  el  hombre  apropiado  para  este  objetivo  según  la 

prensa  internacional;  también  para  nosotros,  pero w n  la 

diferencia  en  que  debe  haber  el  mismo  criterio  de  crecimiento 

en  el  aspecto  político y que a nuestro  parecer,  todavía  falta 

un  gran  avance. 



EVALUACIONES Y CONCLUSIONES 



La  reforma  del  Estado  en  el  proceso  de  desincorporación 

en lo que  va  del  actual  sexenio,  nos  muestra  la  continuidad 

del  programa  elaborado  en  el  sexenio  anterior  utilizando los 

mismos  criterios,  procedimientos y lineamientos  para 

desarrollar  dicha  tarea. 

Lo  que  se  puede  atribuir  al  Lic.  Carlos  Salinas y a su 

gabinete  es  la  virtud  de  dar  seguimiento a la  privatización, 

ya  que  es  con  el  supuesto  fin  de  proseguir  con  sus  reformas 

de  cambio  estructural.  Con  el  objetivo  de  hacer  el  Estado  más 

selectivo y eficiente  que  extensivo y poco  funcional. 

Observamos  que  la  capacidad  rectora  del  Estado  sigue  vigente 

atin cuando  la  mayoría  de  las  empresas  estdn  en  manos  del 

sector  privado,  implementando  mecanismos de control,  tanto 

para  las  empresas  públicas  como a las  privadas  mediante 

programas  de  regulación  fiscal, y concertación  para 

estabilidad  de  precios  (PACTO). A fin  de  contribuir  en  el 

mejoramiento y competitividad  del  desarrollo  productivo  de  la 

Nación. 

Lo que  podemos  apreciar  desde  que  se  inicio  la / 

desincorporación  de  las  empresas  públicas y hasta  este 

momento  es  que  se  ha  cumplido  con los objetivos  que  se 

propusieron. El de  reducir  el  tamaflo  del  Estado  en su aspecto 

estructural  sin  que  se  mostrara  una  desestabilizacibn  dentro 

de sus sectores  operativos y sin  que  repercutiera  en  la 

capacidad  rectora  del  Estado.  Canalizando los recursos  para 



sanear a las  empresas  públicas,  por  una  parte y por  la  otra 

efectuando  pagos a la  deuda  interna y externa.  También  para 

llevar a cabo  programas  de  beneficio  social  (PRONASOL). 

La  evaluacidn  general  de  Qste  proceso.  se  considera 

positiva  en  virtud  de  que  la  reestructuracidn  ha  dado 

estabilidad y viabilidad  al  sistema  económico,  acentuandose 

en  el  aspecto  social y político. 

Dentro de esta  reforma  del  Estado,  consideramos  que  la 

piedra  angular  del  Estado  es  el  Programa  Nacional  de 

Solidaridad. 

Referente a la  relacidn  que  podria  existir  entre  el 

proceso de desincorporación  de  entidades  paraestatales y la 

creacidn  del  Programa  Nacional  de  Solidaridad.  El  Estado  con 

el  objetivo de fortalecer  la  capacidad  rectora  del  mismo,  ha 

creado  nuevos  mecanismos  de  conducción  de  politica  econdmica 

y de política  social,  asimismo,  ha  tratado  de  desechar  viejas 

costumbres y vicios,  implementando  nuevas  vertientes  de 

trabajo  elaborados y ejecutados  por  el  ejecutivo y su  equipo 

de trabajo.  Como  es  el  caso  de  PRONASOL,  al  cual  se  le 

atribuyen  funciones  públicas  importantes y asignandole 

amplios  recursos  del  erario,  que  dentro  del  presupuesto 

federal  ocupan  el 40%, cantidad  superada  únicamente  por  el 

recurso  destinado  al  pago  de  la  deuda  externa  que  es  del 50%, 

según los diputados  Alejandro  Pérez  Duarte y Pedro  Acosta 



Palomino  de  la  comisión  de  Hacienda y Programación  del 

Congreso  de  la  Unión,  se  hace  mención a esto  porque los 

recursos  captados  por  el  erario  federal  reflejan los ingresos 

obtenidos  por  la  venta  de  las  empresas  públicas. 

Nosotros  consideramos  que  la  reforma  económica  se 

expresa  mediante  la  privatización,  desregularización 

económica,  apertura  comercial,  facilidades a la  inversión 

extranjera y la  liberalización  de los servicios  financieros. 

En  el  cual  el  Lic.  Carlos  Salinas  de  Gortari,  ya  no sólo se 

planteo  el  adelgazamiento  del  Estado  sino  una  redefinición 

global  del  Estado  en  la  que  Qste  no  podría  ser  al  mismo 

tiempo  propietario y justo,  de  ahí  que  se  haya  pronunciado 

contra  la  obesidad  del  Estado,  planteando,  un  nuevo  programa 

de trabajo  en  el  que  se  refleja  la  política  social  salinista 

que  es  el  PRONASOL. A nuestro  parecer  este  programa  surge  con 

dos  vertientes:  la  primera y la mAs importante  es  atender  el 

reclamo  de  la  ciudadania  expresada  en  las  votaciones  de  julio 

de 1988, la  segunda  con  la  intención  de  mejorar  el  nivel  de 

vida de la  población,  que  registraba  indicadores  alarmantes 

en:  alimentación,  salud,  educación,  vivienda,  servicios,  etc. 

No era  apropiado  aplicar  las  formas  de  operación  de  las 

dependencias y secretarias  vinculadas  con  estas  Areas  ya  que 

se  llevarla  mucho  tiempo  en  lograrse y existía  la  necesidad 

de restablecer  el  deterioro  de  la  imagen  del  presidente, 

convirtiendose  este  proyecto  de  PRONASOL  en  programa  del 

ejecutivo. 



Sin  embargo,  Emilio  Krieger  nos  dice:  Carlos  Salinas de 

Gortari a unos  cuantos  días  de su toma de posesión  hizo 

publicar  en  el  Diario  Oficial  el  Programa  Nacional  de 

Solidaridad,  contrariamente a los principios  establecidos  en 

la  Constitución,  Ya  que  según  el  Artículo 90 de  la 

Constitución,  es  función  del  Poder  Legislativo  expedir  las 

normas  que  regulen  la  estructura y funcionamiento  de la 

administración  pública  federal. 

Para  nosotros,  esto  es  una  muestra m8s del 

presidencialismo  en  nuestro  pais. 

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  según  la  versión 

oficial,  este  programa  tiene  el  objetivo  de  combatir  la 

pobreza  extrema  de  gran  parte  de  la  población  de  México, 

siendo  prioritario  el  mejoramiento  de los niveles  vida, 

asegurando  el  cumplimiento  de  programas  especiales  para  la 

atención de los núcleos  indígenas y la  población  de  las  zonas 

dridas y urbanas  en  materia  de  salud,  educación,  alimentación 

vivienda,  empleo y proyectos  productivos. 

Nuestra  posición  respecto a la  definici6n  oficial  de 

PRONASOL y los objetivos  del  mismo,  difieren  en  cuestiones  de 

aplicación  del  programa y no  en  el  discurso  de  presentación, 

con  esto  queremos  decir  que  estamos  de  acuerdo  en  que  se 

beneficie a la  población  que  mas lo requiera,  pero  no 



compartimos  la  idea  de  que  el  Programa  Nacional  de 

Solidaridad  se  identifique  con: 

a) La  figura  paternalista  presidencial. 

b)  La  recuperación  de  control  politico  (por  medio de 

asignación  de  recursos  como  son  los  tortivales, 

entrega  de  escrituras,  electricidad,  drenaje, 

infraestructura  en  general,  etc.). 

Para  llevar a cabo  tal  polftica no importa  la 

intromisión  que  vulnera  la  autonomía  de  los  estados y 

convierte  el  federalism0  en  letra  muerta,  ddndose  éste 

solamente  en  la  forma,  pues  en  el  fondo  el  país  est6 

sumamente  centralizado  en lo económico y en  lo  político. 

Aunque  oficialmente  se  niega  que  el  PRONASOL  es  un 

instrumento  politico o electoral  no  hay  obra,  programa o 

acción  que  no  tenga  que  ver  con 61, poniendo  particular 

énfasis  en  los  estados  en  que  el PRI tiene  dificultades 

políticas  como  Baja  California,  Coahuila,  Distrito  Federal, 

Michoacan,  Morelos,  Guanajuato,  San  Luis  Potosí,  Chihuahua y 

el  Estado  de  M6xico,  dichas  acciones  estdn  celosamente 

vigiladas  por  los  coordinadores  especiales  del  programa,  que 

se  han  convertido  en  funcionarios  con  tanto o mas  poder  que 

el  propio  gobernador  del  estado  en  que  se  trate.  Asimismo, 

encontramos  que  la  figura  presidencial  se  ha  fortalecido 

durante  estos  cuatro  aAos  de su mandato  con  actitudes 

proselitistas y populistas,  dejandose  tocar,  recibiendo  de 

mano a mano  papeles  con  demandas,  organizando  porras y 



pidiendo  aplausos  para  quienes  hicieron  alguna  hazaf'ía  en  el 

marco de solidaridad,  inaugurando  escuelas,  centro  de  salud, 

etc.  Todo  el  con  el  fin  de  reconstruir  la  figura 

presidencial.  De  igual  forma,  de  PRONASOL  se  desprende  un 

proyecto de captacidn  de  votos  por  medio  de  tortivales  que 

más  tarde  ser&  sustituida  por  la  tarjeta  de los pobres , 
lvbeneficiandot1 a 3 . 2  millones  de  "familias  pobresv1.  En  esta 

medida  el  gobierno  por  conducto  de  CONASUPO y la  Secretaria 

de  Comercio  determina y selecciona  que  personas  obtendrán 

dichas  credenciales  sin  que  precisamente,  necesiten  tal 

recurso, solo necesitan  simpatizar  con  el  PRI , por lo tanto 
el  PRONASOL  no  cumple  en  este  caso  con  las  respuestas  que 

necesita  la  población m& pobre y marginada  de  la  sociedad 

mexicana. 

i 
Esto  nos  muestra  que  el  PRONASOL  pas6 a depender  de 

criterios  vinculados  tanto a la  situacidn  real  de  la  pobreza 

en  MGxico,  como  la  búsqueda  frenetica  de  elevar  la 

popularidad  del  jefe  del  ejecutivo y junto a esto  en  forma 

por  demas  abierta,  se  deciditj  identificar  el  programa  con  el 

partido  oficial  desde su logotipo.  No  puede  ser  mera 

coincidencia  la  campaña  de  inauguracidn  de  obras,  entrega  de 

documentos de regulacidn  de  la  tenencia  de  la  tierra,  la 

propaganda de la  obra  pública y las  realizaciones 

gubernamentales, a escasos  dias  de  la  jornada  electoral.  El 

PRI  respeta las disposiciones  que  obligan a los partidos a 

suspender sus campañas  de  proselitismo 3 dias  antes  de  las 



elecciones,  pero  en  esos  días  SOLIDARIDAD  suple  con  creces 

los espacios  dejados  por  el  PRI.  Por lo tanto,  SOLIDARIDAD  es 

un  instrumento  sexenal,  personalisimo,  al  servicio  de  la 

restauración  del  autoritarismo  presidencial. 

Para  concluir  nosotros  intentamos  hacer  sefialamientos  de 

anjllisis  críticos  propositivos  en  aspectos  económicos y 

politicos  de  la  sociedad  mexicana. El proyecto  socioeconómico 

de caracter  tecnocrático  neoliberal  cuyo  fin  es  la 

reestructuración  de  la  economía  basada a corto  plazo  en un 

programa  de  ajuste  económico  negociado  con los acreedores 

externos y el  Fondo  Monetario  Internacional  para  atacar los 

efectos  más  agudos  de  la  crisis y en  el  largo  plazo,  para  las 

clases  dominantes  prefigura  un  nuevo  modelo  de  acumulación 

debido a la  consolidación  de  la  hegemonia  del  gran  capital 

nacional y extranjero,  consolidando  la  apertura  del  capital 

transnacional,  echando  abajo  el  sistema  proteccionista  de 

antafio.  Esta  nueva  politica  hace  necesario  el  recorte  en  el 

gasto  social,  cuidando  que  ello  no  redunde  en  una  perdida  de 

legitimidad o en  la  posibilidad  de  conflictos  sociales 

agudos. 

Asimismo  se  puede  sefialar  que  estamos  viviendo  un 

presidencialismo ,en su máxima  expresión,  ya  que  no  ha  tenido 

limitaciones  en  contradecir su discurso  para  seguir  con su 

proyecto  modernizador,  impactando  al  pais  en lo económico, 

político y social.  Ya  que  sin  importar  el  costo  se han 



recuperado  votos  sin  avance  democrdtico,  se  mejoró  la 

economia  nacional, y se  ganó  presencia  dentro y fuera  del 

pais;  en  suma:  se  ha  manifestado  el  poder,  cuándo  quitar e 

imponer  líderes,  cudndo  castigar y cudndo  premiar,  cudndo 

aplicar  una  ley y cudndo  no.  cuando  destruir  un  gobernador y 

poner  otro,  cudndo  sacrificar  políticos  de  su  partido y 

cudndo  usar a la  oposición.  Por lo tanto  podemos  sugerir  que 

no  hay  modernización  con  sentido  democratizante  si a la 

reforma  económica  no  se  afiade  una  verdadera  reforma  política. 
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