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Causas y consecuencias politicas de la crisis 

Ram6n Martinez Escamilla-

La economfa nacional parece estar ordenada por un c6digo que prohibe reparar 
en si nos gusta 0 no la forma en que se opera la economfa mundial; pues "10 
que importa ahora" es saber si estamos dispuestos y si somos capaces de 10grar 
el ~xito en el nuevo mundo de la globalizaci6n. Esta mptura proviene de la inser
ci6n en el gobierno y en el partido oficial de nuevos gnlpoS de intereses que 
surgieron, -a la sombra de la reforma poUtica-, de los procesos intemos desa
tados por la desregulaci6n, la apertura comercial, la mayor subordinaci6n fman
ciera al exterior y la privatizaci6n con que oficialmente se redonde6 el viejo modelo 
de la soberama econ6mica. 

The national economy is apparently governed by a code forbidding us to notice 
whether or not we are satisfied by the way the world economy is run, since "what 
matters now" is whether we are prepared and capable of achieving success in 
the new world of globalization. These changes come from the insertion into the 
government and the official party of new interest groups which emerged, in the 
shadow of political reform, as a result of the internal processes set in motion 
by deregulation, trade liberalization, greather financial subordination to the outsi
de world and privatization which officially completed the old model ofeconomic 
sovereignty. 

L'economie nationale semble etre ~gie par un code qui nous d~fend de dire 
Ii nous sommes d'accord ou non avec la marche dominante de I'~nomiemondia
Ie, car "ce qui importe aujourd'hui" c'est de savoir si nous voulons ttussir dans 
Ie nouveau monde de la globalisation ou si nous en IOmmes capables. Cette ruptu
re vient du fait qu', ~ I'ombre de la ~forme ~onomique; se sont in~~, dans 
Ie gouvernement et dans Ie parti officiel, de nouveaux groupes d'int~ret, surgis 
des processus internes d~clanch~s par la d~~glementation, par l'ouverture 
commerciale, par une pl.us grande subordination financi~re.~I'ext~rieuret par 
la privatisation, qui ont compl.6t~ officiellement ce vieux mod~le de p~tendue 

souverainet~ ~nomique. 

• Invatipdor del Inatituto de Investigaciones Econ6mi~. 
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Introducci6n 

En la transici6n de diciernbre de 1994 a enero de 1995, como ya 
ha sido tradici6n desde hace cuarenta arios, M~xico experiment6 
una severa crisis financiera en ellnarco sexenal de caInbio de pode
res federales. 

COIno siempre que concluye un perfodo de gobierno, una vez 
InaS se agotaron las reselVas de divisas "mas altas de la historia" , 
y el resultado InaS visible fue que la en~sima devaluaci6n del peso 
no pudo ser enfrentada con recursos internos; por 10 que, como tam
bi~n es ya tradicional, se recurri6 a la ayuda externa que forz6 de 
inrnediato la instauraci6n de un prograrna interno rnas de austeridad. 

Segun se asegura oficiahnente, can este prograIna "se esta
bilizara la econornfa, se recuperara la confianza del sector privado 
y repuntaran las entradas voluntarias de capital externo"; pero 
la verdad es que, corno desde el inicio de los arios setenta, el pro
graIna se finca principahnente en el rnanejo de la polftica mone
taria y fiscal; pretende restringir el credito por parte del Banco 
de M~xico y reducir el ingreso y el gasto del gobierno; polfticas 
que perrnitiran el alza "gradual" de los precios de los sectores 
publico y privado, la privatizaci6n de las empresas que aun conser
va el Estado y el control de la inflaci6n mediante la rigidez de los 
salarios. 1 

No es necesario llaInar la atenci6n aquf acerca de las rnoda
lidades e indicadores de la profundizaci6n de la crisis econ6mica 
nacional que se ha conseguido, tanto con el recurso a la "ayuda 
externa" como con el recurrente programa de austeridad -esta vez 
llalnado Acuerdo de Unidad para Superar la E"tergmcia Economica-, 
pues otros autores 10 hacen con toda propiedad en este mismo 
volumen; nosotros nos centrarernos s610 en las causas y consecuen
cias polfticas de esta crisis y en el impacto que de inmediato esta 
teniendo en la continuidad de la economfa y la sociedad mexicanas. 

No sera poco, pues, el grado de agregaci6n fenomenol6gica 
que impliquen los conceptos de que nos se-rviremos, restricci6n 

1 Una visi6n cntica de corto y mediano plazo, a la manera de una instant:anea preasa 
de la transici6n 1994-1995 de la econonlla de Mexico y el paPeI del gobierno, Be encuentra 
en Manrique, Irma. ccFinancianliento de la Crisis: Dilema Mexicano", MtwnIftIo &oMmit:o, 
Mexico, Instituto de Investigaciones Econ6micas de la UNAM, num. 78, marzo de t995. 
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que nos obliga a brevedad pero taInbi~n a la mayor concreci6n posi
blea la hora de seiialar los aspectos principales de esos fen6menos. 

El primero de eUos es el fen6meno mismo de la crisis global 
y el de su periodizaci6n; el segundo es el del proceso polftico-eco
n61nico nacional y su propia periodizaci6n, y el tercero es el del 
iInpacto del susodicho programa de austeridad, que aquf llama
remos Programa E"lergente y el alcance real de su administraci6n. 

Sin el animo de establecer apriorfsticamente simultaneidad 0 

paralelismo temporal en sentido alguno entre la recurrencia de 
las crisis financieras sexenales de M~xico y la ya Inuy prolongada 
onda de la crisis global del capitalismo, pueden mencionarse varios 
hechos de alcance decisivo para la caracterizaci6n tanto de esta 
ultima como de las Inodalidades regionales y aun nacionales con 
que paralelamente se Inanifiesta. 

Si mantenemos como referencia en tiempo los ultimos cuarenta 
aiios, tenemos que reparar en que, -precisamente en ese periodo 
y tomando como punto de vista la sist~mica racionalidad econ6
mica-, se puede observar la gestaci6n de un desfase sociopol!tico 
del gobierno mexicano; como veremos al final, por una parte pare
ce venir separandose de los mas preciados intereses de la sociedad 
civil, y por otra parece contradecir tozudamente la esencia misma 
del Estado capitalista del cual es su principal aparato de poder. 

Sobre la crisis polttica 

Partamos de un hecho bien conocido: desde la segunda mitad de 
los aiios cincuenta, se proclamaba a nombre de los grandes cien
tfficos, 0 de la ciencia misma, la muerte de toda filosofla; sin perjui
cio de mantener ese punto de partida y a sabiendas de que la filosoffa 
sigue viva, fijelnos como punto de toque otro hecho: al inicio de 
la d~cada de los noventa fue decretado -por Francis Fukuyama
el fin de la historia, 10 que equivale al segundo magnicidio decre
tado pero tambi~n incumplido en nombre de la racionalidad y de 
la ideologfa capitalistas. 

Como en su tiempo 10 dej6 escrito Maurice Godelier, en una 
actitud que hubiera parecido que presagiaba la irrupci6n de todos 
los Fukuyama, el interin fue la ~poca en que muchos predicaban 
en las calles el abandono inmediato del cadaver inutil que los habfa 
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hecho vivir, para dispersarse en la trama s6Iida de experiencias 
"utiles", fuesen cientfficas, polfticas 0 est~ticas.2 

Desde entonces lleg6 a ser tal el avance de las ciencias, que 
provoc6 un ~xtasis desmedido en 10 concreto, en 10 "real", en 
10 material, y de ahf a la muerte del espfritu no hubo m~s que 
un paso que el boom tecnol6gico a partir de los anos sesenta comen
z6 a concretar con velocidad desusada.g . 

Y muchos se fueron de la fdosofIa para no volver m4s a ella; 
otms se encogieron de hombros y se quedaron como si nada. Y otms 
m~ volvieron a ella 0 se quedaron en ella crfticamente to acaso s610 
revisionistamente? Pero otms m~ -los menos, por cierto- Ie b~sca
ron y acaso Ie encontraron "campos de profundizaci6n", 10 que equi
vale a decir que quiz~ simplemente la pragmatizaron. 

No hay que dar muchas vueltas a este t6pico: otro tanto suce
di6 con todas las ciencias sociales hasta el punto en que, en menos 
de medio siglo, los campos de "especializaci6n" y de "profun
dizaci6n" se multiplicaron de tal manera que es patente que la 
humanidad ha comenzado a recrear la milenaria experiencia de 
Babel; con la diferencia de que en las postrimerfas del siglo xx 
de esta era el extrema pragmatismo a que mueve la racionalidad 
aprovecha la envoltura de los mitos no en busca de la "Tierra 
de Promisi6n" sino en promoci6n de unas realidades que s610 son 
halagiienas en el discurso de los polfticos, porque es tambi~n paten
te que a pesar del progreso f~ctico de las ciencias empfricas, la 
caUdad de la vida social "en el concierto de las naciones" se encuen
tra hoy en acelerado deterioro. Nada, pues, hay m~s global que 
1a crisis de racionalidad hoy presentee 

A ciencia cierta no sabemos si el referido cambio epistemol6
gico haya sido el principal abrevadero de los polfticos "moder
nos" de M~xico y otras partes del mundo; entre otras cosas porque 
su discurso del ultimo cuarto de siglo ~a sido ante todo asiste
mAtico; pero, iqu~ de extrano pudo haber tenido aquel cumulo 
de cambios en la teorfa del conocimiento y sus aplicaciones si en 

2 V~ue Maurice Godelier, RtJ&itmaJid4d I irrtJ&itmaJidtul 1ft lD lCOftornUt, M~xico, Siglo 
Veintiuno Editorea, 1970, p. 3. 

, Actualmente, alguien podrfa vel'1le tentado a preguntar si 8ena esta la provocaci6n 
inicial del 44Pin de la Historia" que 8e praent6 al inicio de los anos noventa; a quien habrfa 
que contestar de inmediato y en obvio de confusiones, que no; que simplemente fue aque
Ila una vuelta ma en la rueda del viejo molino de la historia. 
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todas partes la historia se aceler6 y ensanch6 hasta desbordar los 
moldes en que penosamente habfa logrado acomodar a la hurna
nidad a 10 largo de los ultimos cinco siglos? 

t No es cierto, acaso, que la mAs grande de las revoluciones 
cientfficas, tecnol6gicas y humanfsticas que registra la humanidad 
se desarroll6 en los mismos moldes en que se gest6 y nutri6 el capi
talismo? ino 10 confirman, acaso, los pasos de dubitaci6n que ahora 
practica el socialismo dondequiera que siga vivo y a pesar de los 
portentos que logr6 en multiples campos del acontecer social, mate
rial y en algunos casos hasta polftico? ino 10 es, tambi~n acaso, 
que la conocida revoluci6n socialista no bast6 para devolver a la 
humanidad la confianza en la constnlcci6n deliberada de su propio 
destino? iQu~ queda hoy de todos los procesos de planificaci6n, 
incluidos los balbuceos rnexicanos llamados planes nacionales de 
desarrollo, frente a la radiada invasi6n, 0 si se prefiere frente a 
la li~rrima readopci6n de la economfa de "libre mercado"? 

Parecerfa que a partir de los anos setenta la historia contem
por~nea se empen6 abonar las virtudes del mecanismo del merca
do; pero, progreso f~ctico de las ciencias y todo 10 dem~s, he aquf 
otra gran verdad: tampoco ese mecanismo pudo antes de esos anos 
ni ha podido despu~s dar a la humanidad suficiente confianza para 
la construcci6n de un destino deliberado y conciente; las crisis que 
produjo antes condujeron ados devastadoras guerras mundiales 
y ados guerras regionales mas, de efectos tambi~n mundiales; 
la crisis que produjo despu~s de ~stas acendr6 el ambiente de guerra 
frfa y al distenderlo, ha producido otra serie de guerras regionales 
de efectos definitivamente mundiales, que ponen en entredicho 
por 10 menos las tradicionales formas de aplicarlo. 

Si la planificaci6n central en medio de todo su fracaso garan
tiz6 alimentaci6n, vestido, vivienda, educaci6n, salud, recreaci6n" 
y deporte para la sociedad civil; el mecanismo del mercado, con 
todo su ~xito no ha logrado quitarle de encima siquiera el fantas
rna mundial de la hambruna. Los sfndromes de Biafra y Bangla
desh no son ya s610 africanos 0 asiaticos. Se prolongan por la 
cordillera de Los Andes y hacen estragos de Pimampiro a la Tara
humara, diezman ala poblaci6n de las mixtecas y se asientan sin 
piedad sobre los otomfes, los coras y los carcomidos---seris en la 
Isla de Tibur6n y los semidesiertos de Sonora; los sfndromes de 
Liberia y Somalia parecieron tomar carta de latinizaci6n en Chiapas. 
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EI mecanismo del mercado comienza a globalizarse desde fina
les de los aftos setenta y el capitalismo alcanza por fin su carActer 
y cobertura mundiales en la decada de los noventa. Y quizAs hasta 
por eso en el discurso que han empefiado los ultitnos tres regi
menes de gobierno en Mexico, la racionalidad econornica guhernamen
tal tenga -como en todas partes donde no se consolidan los 
principios de la historia propia, escogidos de manera deliberada 
y conciente a partir de vastos procesos sociales surgidos otrora de 
condiciones revolucionarias-, no s610 formas de expresi6n que 
para algunos resultan novedosas hasta el extasis, sino hasta patro
nes de conducta social, polftica y sobre todo econ6Inica que por 
principio rechazan 0 simplemente desechan sin vacilaci6n todo 
aquello que conteste 0 que de una u otra manera se oponga a la 
supuesta espontaneidad con qlle la poderosa "Mano Invisible" 
gobierna la econom!a. 

Asr es como se objetiva ahora la "organicidad" que como clase 
gobernante guardan con el Estado los polfticos mexicanos insta
lados en los aparatos de poder, cualquiera que sea la combinaci6n 
de estos en que se distribuyan 0 se les observe; y aunqlle estemos 
daros de que podrran no compartir este criterio los estudiosos de 
la polftica pura, que ignoran 0 desprecian el papel decisivo que 
desarrolla el Estado en el proceso real de reproducci6n y desarro
llo del sistema capitalista m~s all~ del simple ejercicio de la pol!
tica partidista y de la polftica econ6mica con que se entretienen 
y medran los titulares de su aparato de gobierno. 

Las cosas se dan ahora de tal manera que las relaciones Estado
proceso econ6mico se explicitan por el discurso y la pr~ctica direc
ta de quienes, titulares de los aparatos de poder que especrfica
mente entrao enjuego para la instauraci6n del tipo de racionalidad 
metodologica que resulta vertebral al conjunto de las nuevas rela
ciones capitalistas, hacen como que median entre el Estado y la 
sociedad nacional sin tener ya nada que ver con el nacionalismo 
y menos con la revoluci6n econ6mica que un dfa todavfa no tan 
lejano dieron vida a la nacionalidad mexicana. 

Como ya no se trata de la intervenci6n masiva del Estado en 
la economfa, aquellas relaciones se explicitan tambien por la acci6n 
indirecta del conjunto de los aparatos de poder que traducen esa 
racionalidad metodol6gica a medidas especfficas de polftica econ6
mica impulsoras y no s610 "inductoras" de un nuevo orden inter-
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no que privilegia a la competencia privada, prejuzga el origen 
predominantemente externo del financiamiento y, como consecuen
cia, talnbien el destino exportador del producto y del excedente 
econ6Inico. 

Como en todo el ambito capitalista, se trata, pues, de uno de 
los ~ngulos fundamentales del fen6meno llamado rector(a econornica 
del Estado, fen6meno y concepto suaves que sugieren s610 propues
ta y, en este sentido, s610 inducci6n de voluntades; y que se deslin
dan desde el punto de vista del discurso de la dureza del fen6meno 
inteIVenci6n, autoritarismo y dirigislno econ6micos; pero que velan 
el nuevo papel "globalizador" de los gobiemos de estos dras, sobre 
todo en el mundo del subdesarrollo. En efecto, desde el inicio de 
los aftos ochenta tal rectorfa comenz6 ya no a impulsar, sino a 
jorzar una muy pronunciada inflexi6n del capitalismo en conjun
to, al promover la revisi6n al sistema metodol6gico y tecnico de 
que se servfa, tomando como justificaci6n la carda del orden pacta
do en Bretton Woods que arrastr6 tras de sfal viejo esquema de 
producci6n y distribuci6n basado en la idea del desarrollo y, con 
esta, en la egida del Hamado Welfare State. 

El impacto fue brutal en la sociedad mexicana, CllyO modelo 
de integraci6n de fuerzas privadas, publicas y sociales para produ
cir y distribuir la riqueza nacional, con todas sus lilnitaciones y 
problemas de estructura y de realizaci6n, termin6 por represen
tar, -como en todas las sociedades nacionales que caeteris paribus 
habfan desarrollado el mismo modelo-, uno de los principales 
obst~culos al proceso de aceleraci6n de la rotaci6n monetaria que 
ya venfan exigiendo los principales centros mundiales de concen
traci6n, oferta y especulaci6n financiera. 

Y fue brutal sabre todo ya en 1988 en que toc6 fondo la crisis 
de acumulaci6n de todo el sexenio previo, misma que ya habfa 
agravado la disminuci6n de la sociedad en los esquemas de un 
nacionalismo revolucionario que se habfa comenzado a quebrar 
c1aramente desde los afios sesenta. En 1988" rompi6 las barreras 
de contenci6n estrictamente econ6micas e invadi6 masivamente 
el terreno polftico en una extensi6n y en una profundidad que no 
habfa conocido desde el afio de 1929 en que se instaur6 el sistema 
polftico oficial. Y la respuesta del gobierno comenz6 a ser articu
lada de inmediato en terminos de dar continuidad y mayor efecto 
a la reforma polftica con que desde mediados de los aiios setenta 
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intentaba lograr el empate de la estructura del pader publico y 
su dinAtnica con la acelerada liberalizaci6n del proceso econ6mico 
interno. 

Se trataba entonces, y se trata ahora con mAs ~nfasis, de empa
tarlos a una liberalizaci6n en el sentido de adecuar todos los proce
sos productivos, distribuidores y financieros internos a los intereses 
del proceso mllndial de terciarizaci6n econ6mica que desde fina
les de los setenta habfa ya comenzado a privilegiar a los circuitos 
financieros de alcance global 0 mundial y que ahora ya se ha conso
lidado en ese esquema. Tambi~n se trataba y se trata ahora con 
mAs ~nfasis de empatarlos a una liberalizaci6n en el sentido de 
derogar todas las normas, leyes, reglamentos, estatutos y demas 
instrumentos del derecho econ6mico, incluida la Constituci6n en 
sus partes que no impulsen, que no se articulen inconfundible
mente 0 que contradigan aquella terciarizaci6n especffica. Pero 
tambi~n se trataba y se trata ahora con mas ~nfasis de empatarlos 
a una ruptura inconfundible del esquema proteccionista caracte
rfstico de una economfa nacional en desarrollo que habfa estado 
instaurando un claro proceso de industrializaci6n frente al f~rreo 

proteccionismo industrial estadllnidense, europeo y asiatico. 
Mas aun, en el fondo de todo ello, se trataba y se trata ahora 

mas que nunea antes, de facilitar la destrucci6n acelerada de la llama
da «onam(a del sector pUblico, que en M~xico era impulsada a trav~s 

de organismos publicos descentralizados, empresas de propiedad 
o de participaci6n estatal, de fideicomisos y demas figuras jurf
dicas que asum!an la propiedad, la copropiedad, la participaci6n 
o el control estatal en materia econ6mica; en suma, se trataba y 
se trata de una reforma pol{ticafuncionaL a La globaLizacion, La desregu.lacion 
La apertura y fa privatizacion, caracterfsticas de la prolongada infle
xi6n comunmente Hamada crisis del capitalismo mundial, misma 
que provoc61a crisis polftica en muchos sistemas formalmente fede
rales localizados en diversas partes del planeta. 

Crisis pol1tica y perdida de la soberanta 

SintomAticamente, el16 de septiembre de 1990, en una expresi6n 
desgarrada, y acaso tambi~n desgarradora, Fernando Solana Mora
les, a la saz6n Secretario de Relaciones exteriores de M~xico, 
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pronunci6 al pie de la Columna de la Independencia Nacional 
un discurso oficial en nombre de los Tres Poderes de la Federa
ci6n mexicana, en el que dijo que hay nuevas formas de intole
rancia en el mundo, pretensiones de hegemonfa ideol6gica que 
se tratan de imponer desde los centros de poder econ6mico; inten
tos por debilitar el derecho internacional y condicionar la coope
raci6n -entre naciones al cllmplimiento de exigencias polfticas; 
agregando que la independencia de M~xico estaba amenazada y 
qlle los desaffos a la libertad y a la autonom!a eran incesantes.4

Como Secretario de Relaciones Exteriores tenfa el mejor de 
los miradores de la estrategia capitalista y, aprovechandolo, con 
claridad y firmeza alert6 sobre los viejos y nuevos riesgos que 
amenazan a la libertad nacional en un mundo interdependiente, 
retador, globalizado, vibrante y vertiginoso; reconoci6 que asf como 
los cambios internacionales ofrecen grandes oportunidades, que 
M~xico intenta aprovechar, el mundo de hoy tambi~n presenta 
riesgos ante los cuales la naci6n debe estar alerta. Y mencion6 
los siguientes: 

la profundizaci6n de las diferencias entre los niveles de vida 
de los pafses ricos y los parses pobres; 
las pretensiones de hegemonfa ideol6gica que se tratan de impo
ner en el planeta; 
las intenciones de exportar, incluso con el apoyo de invasiones 
militares, supuestos sistemas democrAticos, disenados y "legi
timados" desde el exterior; 
la intolerancia a escala mundial hacia algunos sistemas de valo
res y formas de pensar; 
las pretensiones de debilit~ el derecho internacional y el condi
cionamiento de la "cooperaci6n" internacional. 

Pudo haber agregado la atribuci6n del derecho de injerencia 
y de destrucci6n de la seguridad nacional de los demas, y sabre 
todo la arrogaci6n del derecho de invasi6n armada ahf donde las 
formas de organizaci6n social y econ6mica no se ajusten a los nuevos 
moldes en que se presenta la hegemonfa de las potencias capitalistas. 

4 V~8IIIe Le,ls;'" 17 de septiembre de 1990. 
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Pero aun sin hacerlo, su denuncia fue en el sentido de que 
sin tener en cuenta el punto de vista del 70 % de la poblaci6n 
mundial, desde los nuevos centros de poder 

Ie pretende exportar y aun universalizar la idea comercial de la democracia, en la 
que poca 0 ninguna diferencia queda entre la venta de productos y la de candidatos; 
. . . universalizar una democracia de exportaci6n, en la cualla nlanipulaci6n conler
cia! sustituye a la voluntad polftica aut6nonla de los votantes; [es decir] ... una denlo
cracia que desde los nuevos centros de poder se maneja con los criterios, las tecnicas 
y los costos del mercadeo nlas sofisticado... 

Agregando que 

a! principio de soberanfa se Ie quiere subordinar a la idea de interdependencia. AI prin
cipio de no intervenci6n se Ie relega, argumentando una supuesta contradicci6n con el 
deber internaciona! de tutelar derechos humanos y proresos electorales; pues se intenta 
hacer retroceder a! derecho internaciona! y globa!izar muchos fen6menos econ6micos, 
ecol6gicos, crimina!es y culturales a! tienlpo que se condiciona la ayuda econ6nlica a! 
cumplinliento de exigencias poIrticas establecidm por las potencias donantes. 5 

A la luz del recientemente firmado Acuerdo de Unidad para Supe
rar La Emergencia Economica; acuerdo emergente que nos sirvi6 de 
punto de partida en este artfculo, no cabe duda que se justificaba 
plenamente la alarma que Fernando Solana puso a sonar con cinco 
alios de anticipaci6n, pues el principal fundamento del Acuerdo 
es que frente a la crisis financiera mexicana, entre diciembre de 
1994 y enero de 1995, "existfan fuentes de financiamiento sufi
cientes para constituir un fondo de estabilizaci6n por 18 000 millo
nes de d6lares estadunidenses, utilizando para ella el Convenio 
de Apoyo Financiero de America del norte y la ayuda del B'anco 
de Pagos Internacionales, principalmente, pero contando ademas 
con el apoyo de otras fuentes crediticias de diversos pafses"; y 
por primera vez en la historia binacional, "Ia Reserva Federal 
de los Estados Unidos decidi6 entrar al rescate del peso mexicano 
con un paquete de garant{as crediticias (no de creditos directos) 
por un monto de 40 000 millones de d6Iares" con lajustificaci6n 
ante la fracci6n inconforme del Congreso de que se trataba de "((lIn 
novedoso modelo•• que podfa impedir graves consecuencias para 

~ Ihidnn. 

AInerica Latina pero, sobre todas las cosas", con la justificaci6n 
de que era el segura "ccrnas que del futuro de Mexico... dellide
razgo estadunidense en el hernisferio y rnas alIa)), 10 que represen
taba ccfuentes de ernpleo estadunidenses, la seguridad de sus 
fronteras y el futuro del cornercio y cooperaci6n econ6rnica del 
hernisferio»".6 Mas clararnente no podfan haberse planteado los 
prop6sitos de la estrategia estadounidense. 

Crisis Globalizadora: 
(Memento mori 0 inflexion del capitalismo? 

Los bruscos carnbios que sacuden a la sociedad de nuestros dras 
son producto del agotarniento de los rnodelos de desarrollo que 
irnperaban en sus distintos arnbitos. Los que se registran en el 
arnbito del Estado juegan un papel sustantivo que oscila entre distin
tos proyectos; y aquf acabamos de ver c6rno a partir del cuestiona
rniento al Estado Benefactor, surge con pretensiones de incontestabilidad 
la llamada alternativa neoliberal. 

Corno expresa Antonio Barba Alvarez, las prernisas basicas 
de esta "alternativa", chocan con los reducidos avances que la 
sociedad habfa logrado paso a paso para lirnitar relativamente el 
poder del capital, en momentos en que esta reclama con mas enfa
sis una mayor participaci6n rnediante el establecirniento de meca
nismos democraticos y un aparato estatal eficiente que permita 
responder a sus demandas. 

En este contexto, evidentemente el Estado se constituye como uno de los actores centra
les en la definici6n de los canlinos a seguir para hacerle frente a las denlandas de 
cambio que la sociedad exige carla vez con nlayor energfa, entre las que destacan 
la libertad y la eficiencia econ6nlicas. Pero, a la vez, estas denlandas reclanlan la 
necesaria reformulaci6n de las funciones estatales las cuales se han expresado, parcial
mente, en la visi6n neoliberal de modernizaci6n, abriendo las dicotonlfas entre Esta
do y mercado. 7 

Ahora, como si no tuvieramos otro tipo de consideraciones 
que hacer frente a un mundo "globalizado", a los mexicanos nos 

6 Irma Manrique, Dh. cil. p. 6. 
1 Barba Alvarez, Antonio, eeEl Canlbio en el Estado Neoliberal", publicado en &c,/

sior del 6 a1 9 de mayo de 1991. 
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tocarfa decidir, sin alternativa, una sola posibilidad de vida que, 
COIno por Inera casualidad se contrae al siguiente nuevo decalogo: 

1.	 La econornfa global surge de la integraci6n de los procesos 
productivos a traves de las fronteras. 

2.	 Las reglas de la econornfa global nos pueden gustar 0 no, pero 
son las reglas bajo las que tenernos que vivir, ningt1n pafs del 
Inundo puede abstraerse de esta nueva realidad. 

3.	 La econoInfa interna es el terreno natural donde nacen, crecen 
y se desarrollan las ernpresas, desde el rna.s Inodesto carnpe
sino hasta el conglornerado rnas diversificado; [ahora es nece
sario saber] que es 10 que el gobierno puede hacer para apoyar 
a las ernpresas a adaptarse a las nuevas circunstancias. 

4.	 Las consideraciones globales son 10 unicoque irnporta en el funbito 
econ6Inico, para la creaci6n de riqueza y, por 10 tanto, para 
la consecuci6n del desarrollo. 

5.	 En este contexto, la definici6n de soberanfa ya no se puede 
reInitir a los viejos libros de texto que partfan del concepto 
del control integral del gobierno sobre todos los procesos que 
ocurren dentro de las fronteras nacionales; la nueva definici6n 
de soberanfa ya no es geografica y defensiva, sino activa y social: 
10 que irnporta es el bienestar de la poblaci6n y no tanto si los 
productores son rnexieanos puros. Puesto de otra Inanera, la 
globalizaei6n iInplica aceptar que el valor priInario para lIn 
pafs con los rezagos que tiene Mexico es el desarrollo econ6
Inieo para una Inejorfa social. 

6.	 El estado de derecho, la legalidad, es el factor central del desarrollo 
eeon6lnico, polftico y social. Sin leyes que se hacen cumplir 
para todos y cada uno de los habitantes del pafs, el desarrollo 
es iInposible porque nadie sabe e61no va a aetuar alguien rnas 
ni existen Inedios para diriInir disputas y conflietos de un tipo 
o de otro. 

7.	 Las erllpresas paraestatales no son piezas de Inuseo sino entidades 
productivas que pueden favorecer 0 irnpedir el desarrollo econ6
Inico, pero no las dos cosas; en la aetualidad pocas dudas hay 
aeerca de que las paraestatales que quedan irnpiden Inas q\le 
favorecen el desarrollo, tal como ocurrfa con todas las que ya 
se privatizaron. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS POtrICAS DE LA CRISIS 

8.	 La ltgzslacion laboral es incornpatible con la nueva realidad econ6
mica. Una nueva legislaci6n laboral que fuese cornpatible con 
el desarrollo en esta epoca tendrfa que perseguir algunos obje
tivos que ahora no estan presentes: i) fornentar activamente 
la productividad corno criterio principal para el pago a los traba
jadores; ii)facilitar y volver rnenos costosos la contrataci6n y 
el despido de los trabajadores; iii)crear rnecanisrnos que prote
jan a los trabajadores desernpleados. 

9.	 Los irllpuestos son una necesidad inevitable; a Inas de que deben 
curnplirse, deben incentivar la productividad y el ahorro. Debe 
haber estabilidad fiscal y no cambiantes Iniscelaneas sernbra
doras de incertidumbres entre los empresarios. 

10.	 La funci6n del gobierno es hacer posible el desarrollo, elirni
nando los impedimentos al desarrollo de las empresas y hacien
do que las condiciones en que estas operan sean tan buenas 
como las que tienen sus cornpetidores del extranjero. 8 

Para el nuevo decaJogo de la eeonomfa Inexieana 

la interrogante no es ya si nos gusta 0 no la manera en que funciona la econonlla 
internacional, sino si estamos dispuestos (y, ala vez, somos capaces) de hacer posible 
que Mexico sea exitoso en ese nuevo nlundo globalizado, del cual depende nuestra 
capacidad de salir de la pobreza y del subdesarrollo.9 

Sfntesis ideo16gicas como la que acabo de. parafrasear tienen 
la virtud de ofrecer una visi6n de 10 Inexicano como el conjunto 
de todo aqllello que resulta estrictamente funcional a la concepci6n 
del mllndo, de la sociedad mundial y de su historia, aCllnadas dentro 
de la mas militante y entusiasta visi6~ "globalizadora", y de dar 
por sentado que, en todo caso, la globalizaci6n mas que el fin de 
la historia y de la racionalidad capitalista es apenas el tan anhe
lado te6rica y polfticamente punto de inflexi6n hacia la verdadera 
universalizaci6n del modelo capitalista de desarrollo. 

La virtud es que, al exhibirse asf, facilita la tarea de qllienes 
identificandose con tales formas de sentir y pensar la historia de 
nuestro tiempo, de una u otra manera establecen causa comun 

8 IbiJlm.
 
9 IbiJlm.
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y participan organizadalnente desde el funbito de los negocios pero 
talnbi~n desde el de la polftica interna y exterior, para cumplir 
y hacer cumplir los programas de la globalizaci6n que, cOlno helnos 
visto, pasan por los de la desregulaci6n 0 regulaci6n funcional, 
la apertura y la privatizaci6n; y sin parar en "pequefieces" tales 
como las que en torno a las hegelnonfas supranacionales y a la 
amenaza hacia las soberanfas nacionales a su tiempo denunciaba 
Fernando Solana y que aquf helnos recogido. 

Pero no 10 es menos -y hasta quizas esto sea 10 que haya que 
destacar por sobre todas las expresiones que se elniten al respecto
el que en el centro de la escena colocan a la acci6n de un Estado 
capitalista que, para funcionalizar su estructura y dinalnica inter
nas hacia aquella globalizaci6n, desde su aparato de gobierno fuer
za polfticamente una reforma que consiste sobre todo en la aparente 
minirnizaci6n de sujurisdicci6n en materia econ61nica yen ellevan
tarniento de una estrategia Inuy cercana a la de la seguridad nacio
nal, por 10 menos en 10 que toea al asegurarniento de la continuidad 
de sus polfticas frente a los embates de la creciente inconformidad 
ciudadana. 

Expresado 10 anterior, apenas hace falta advertir que, en 
verdad, aquf no estamos atribuyendo a tal tipo de expresiones mas 
virtudes de las que, dentro de su ambito, caen por la e\tidencia 
de su propio peso, alcances y funcionalidad hacia el sistelna. Con 
una ortOOoxia que para nuestro gusto les resulta inmejorable, desta
can los atributos de un orden polftico interno estrat~gicamente 

favorable en todo a la globalizaci6n: 

1.	 Nuestras estructuras y practicas polfticas son absolutarnente 
incompatibles con la economfa global y con el desarrollo econ6
rnico en su conjunto. 

2.	 A pesar de 10 polarizado del debate interno, hay cada vez un 
mayor reconocirniento de que la unica manera de recuperar 
el crecirniento econ6mico es cOlnpitiendo en los mercados inter
nacionales. 

3.	 El sistema polftico tiene que carnbiar, de 10 contrario, sera 
ilnposible recuperar ~I crechniento econ6rnico. 

4.	 Mas que una transici6n, 10 que el pars requiere es la construe
ci6n de un nuevo sistema polftico que -sea compatible con los 
requerimientos y demandas de la sociedad mexieana de hoy 
y con las caracterfsticas del mundo que nos ha tocado vivir. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS POITICAS DE LA CRISIS 

5.	 Por irnportante que sea el tema de la dernocracia -y eviden
temente es cnlcial- en las actuales circunstancias es razonable 
plantear- la duda de si la estnlctura polftica y el comportamiento 
de los diversos grupos, personajes y actores polfticos es 0 va 
a ser compatible con los requerirnientos de una economfa en 
desarrollo. 

6.	 Los eventos de Chiapas y el conjunto de redefiniciones polf
ticas que a partir de ahf se han planteado, han vuelto a poner 
en entredicho la capacidad del pafs de asir una polftica de desa
rrollo econ6Inico y sostenerla hasta que arroje resultados favo
rabIes para todos los mexicanos. 

7.	 La llarnada globalizaci6n de la econornfa internacional ha alte
rado tOOos los conceptos y criterios que tradicionahnente gober
naban a las econornfas nacionales: antes era posible alcanzar 
elevados niveles de crecirniento econ6rnico sin rnayor vincu
laci6n con la economfa intemacional; hoy en dfa ninguna econo
mfa puede crecer sin participar activamente en esos procesos 
porque la economfa internacional ya no es la suma de muchas 
naciones, sino un proceso que interconecta a las economfas na
cionales en una busqueda constante de eficiencias y ventajas 
comparativas. 

8.	 La producci6n global se da a trav~s de diversas naciones, 10 
que hace imposible que se aisle cualquier economfa que preten
da lograr elevadas tasas de crecirniento en forma sostenida por 
largos periodos. Por su naturaleza, sin embargo, la globali
zaci6n de la economfa internacional entrafia una serie de prin
cipios muy fundamentales de comportamiento par-a las empresas 
y el ~xito de ~stas se ha convertido en el factor determinante 
en la creaci6n de fuentes de empleo y de los niveles de :vida 
en general. 

9.	 La globalizaci6n tambi~n exige un comportamiento muy espe
cffico por parte de los gobiernos orientado a hacer posible el 
~xito de las propias empresas. 

10.	 La econom{a se ha convertido en el meollo de la actividad guber
namental en practicarnente todos los pafses y esto ha impli
cado cambios de fondo en los valores y premisas polfticas alre
dedor del Inundo. tO 

10. Vease Rubio, Luis. "La Polftica Mexicana Vs.la EconoDl{a Global". En 
N,xos num. 201, Sept. de 1994, pp. 67-75. 
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Gobierno y periodizaci6n de la ~risis 

No son pocas las reflexiones y cOlnentarios que, en aras del espa
cio a que debe contraerse este artfculo, por ahora se nos quedaran 
fuera de texto; con todo, en una InfniIna consideraci6n de las InaS 
significativas, debieralnos al rnenos listar las siguientes: 

En el proceso hist6rico real de Mexico hay sobradas razones 
para sostener que las reforInas de estnlctura y de Estado que desde 
arriba se "sugieren" son una especie de ruptura no con todo sino 
s610 con parte del pasado polftico, y a la vez, una proyecci6n toda
vfa parcial hacia el futuro; que, cOlno era natural, tenfa que trazar
se yefectuarse sobre el texto de la Constituci6n para iInpactar desde 
ah!, al abrir los correspondientes espacios sociales, al proyecto nacio
nal. 

COlno dice Aurora Berdejo, 

la refornla al articulo 27 ConstitucionaJ, 10 nlisnlO que las... refomlas propuestas a los 
artlculos 130, 3, 5 y 24..., no vienen a ser en ese sentido, nlas que los soportes de 
orden jur(dico de este proceso de refornla anlplia desarrollado por la adnlinistraci6n Sali
nas, pero proyectado desde nlucho antes, en el reginlende Miguel de la Madrid. 

Esta revoluci6n constitucional, en su prinlera etapa, ... se centr6 basicanlente en 
los artfculos de la parte llanlada de garantCas individuales asr conlO de nlanera espe
cial en la relativa a las re1aciones en tre e1 Pader Judicial de la Federaci6n con e1 resto 
de los poderes, asl conlO las relaciones entre la federaci6n y los nlunicipios y entre 
estos ultinlos y los gnbiernos estatales, adenlas de las reformas de orden electoral nluchas 
de las cuales ya [hablan] sido rebasadas par las refornlas introducidas por la LIV Legis
latura al texto constitucional. . 

Esta continuaci6n de un nlonlento de inlportante ruptura institucional... ha conti
nuado con las reformas, prinlero, al Estatuto que nornlaba la propiedad de la Banca 
nacional, y... con la refornla al estatuto jurrdico que normaba no s610 las relaciones 
de tenencia de la tierra, conlO de nlanera especial a un articulo de la Constituci6n 
que condicion6... el desarrollo rural del pals, parte de su vida polftica y la conducta 

11de varios actores institucionales durante los ultinlos cincuenta anos. 

En este sentido, como 10 expresa la propia analista, importa 
destacar que esta ruptura es resultado de una iInportante lucha 
de posiciones en el seno del Partido Revolucionario Institucional, 
Inislna que en buena Inedida es deterlninada en sus resultados 
no s610 por las condiciones internas en ese partido, COIno de Inane

11 Vease la colunlna "Frentes Polhicos~~ de Excilsior. Edici6n del 10 de diciembre 
de 1991. 

CAUSAS YCONSECUENCIAS POLITICAS DE LA CRISIS 

ra especial por la presencia de nuevos 0 renovados actores polf
ticos y sociales en la escena. nacional, asf c91no por la innegable 
influencia de una escena internacional propensa Inas a la defensa 
del Inercado y la democracia forlnal que a las viejas y degradadas 
f6rlnulas del populismo. 

Este segundo tienlpo -obvianlente- ha dejado heridos en el campo. Muchos de 
los priistas convencidos de las viejas pautas ideol6gicas de su partido, han visto caer 
bastiones conlO 10 era el artfculo 27, conlO 10 sera el articulo 130, convencidos [quiza] 
de las ventajas de dirigirel proreso de canlbio antes de que el proreso de canlbio 
los dirija a ellos... La pedagogfa [de este presidencialisnlo], despues del tienlpo nubla
do... de 1988, ha debido disipar la neblina con una dosis nada despreciable de nlani
festaci6n de poder, no en bruto, sino conlO en una suerte de epifanla politica en la 
que el Ejecutivo presidencial ha contado incluso con un anlplio e inlportante apoyo 
de la conlunidad internacional, especialnlente de la conlunidad financiera. 

...Esta epifanla, desarroHada... en varios tienlpos y nlonlentos, ha pernlitido al 
Presidente de la Republica recuperar el control del proceso politico, aspecto este en 
el que la adnlinistraci6n anterior no fue tan eficiente, para desde ahl proyectar la inlagen 
del arreglo jurCdico institucional que su proyecto de naci6n requiere para hacerse 
realidad... Y, al hacerlo, ha seguido al pie de la letra las recetas de la refornla 
lfdesde arriba'~ buscando evitar aJ pars un p'roceso de refornla desde abajo que 
pudiera afectar el funcionanliento institucional. 12 

La anterior nos lleva si no a contradecir, si a cuestionar 10 
que desde hace decadas en Mexico ha sido practica de analisis 
polftico: la periodizaci6n de Inanera s610 sexenal de los t6picos 
mas relevantes, y la calendarizaci6n tambienconforlne a sexenios 
de todas sus secuelas. Este cuestionalniento surge de la necesidad 
objetiva de emprender los analisis Inas que con irrestricto apego 
a los cicios polfticos internos, con arreglo a las grandes inflexiones 
que presenta ellargo proceso de integraci6n econ6mica de la naci6n 
mexicana al capitalislno de nuestro tieInpo que es un capitalisIno 
de enormes y vertiginosas mutaciones. 

Hemos visto que este proceso de integraci6n no es estrictarnente 
nacional pues, en mucho, tiene sus principales impulsos, apoyos 
y hasta puntos de llegada con sus resultados y beneficios, en un 
subsistema productivo y circulatorio que envuelve a la sociedad 
mundial, no obstante la heterogeneidad social y econ6mica a esa 
escala, y a pesar de las irregularidades teInporales, aceleramien
tos, retrasos y desfases segmentales generadores de muy visibles 
hegemonfas supranacionales, y de que la sociedad Inundial esta 

12 Ibidem. 
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en vertiginosa transici6n hacia forInas desconocidas de organiza
ci6n de las que, los InaS visibles esqueInas transnacionales y regio
nales de integraci6n, son apenas osados, Inuy sugestivos, pero 
taInbien muy poco confiables proleg6Inenos; ~es posible, enton
ces, justificar una periodizaci6n s610 sexenal? 

Mas que abonar 0 contradecir la ahora socorridfsirna practica 
de destinar los Inejores espacios editoriales a la articulaci6n auto
ral de distintas cuentas de resultados sexenales, -10 cual sin duda 
tiene su utilidad practica en coyunturas polfticas dOInesticas yespe
cfficas cOlno la presente-, aquf estarnos procurando llalnar la aten
ci6n a que el Estado capitalista Inexicano y su aparato de gobierno, 
lejos de asulnir la arriba aludida rectoria econoTnica a la rnanera tradi
cional del viejo Estado y el viejo gobierno policfas; intervienen 
fuerte y directarnente en su funcionamiento en nOlnbre de una 
racionalidad en nada diferente a la del calculo econ6Inico tfpica
rnente capitalista, sus visicitudes y Inutaciones; pero cuyo cOlnpor
talniento en las coyunturas, en los ciclos y en las ondas perspectivas 
en nada se parece a la polftica Inexicana y sus calendarios. 

Estos han sido reducidos ya s610 a Ineros instrulnentos de la 
estructura real del poder a escala nacional, para que en el acen
drado ambiente de globalizaci6n, los gobiernos Inexicanos que han 
sido funcionales a ultranza a este fen6Ineno, "expliquen" la perdi
da de sentido hist6rico de la racionalidad en sf del Estado nacio
nal, y para que "justifiquen" su practica, COIno gobiernos, de una 
real separaci6n por una parte respecto del Estado capitalista nacio
nal al que se deben y por otra parte respecto de la sociedad nacio
nal de la cual provienen (la verdadera real politik del subdesarrollo 
capitalista de finales del siglo xx). 

Esta perdida del sentido de nacionalismo no quiere decir, sin 
elnbargo, que los gobiernos proclives a la globalizaci6n hayan esta
do 0 esten en condiciones de explicarse a sf Inismos 0 de explicar 
nada ante la propia sociedad nacional, no obstante seguir prego
nando a esta corno la sociedad de su procedencia y su deber; enme
dio de la doble y grave contradicci6n que los aqueja, en realidad 
10 unico que alcanzan a dejar claro es que se separan del Estado 
nacional capitalista y rnoderno en la rnedida en que, en su prac
tica polftico-adrninistrativa, se sobregiran en la apropiaci6n parti
dista de los recursos econ6micos y las atribuciones propios de ese 
Estado; y que en aras de la gobernabilidad, se sobregiran hacia 
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la oposici6n y la contestaci6n de fondo con la llarnada concertacesion 
de los atributos del propio Estado y del g<?bierno rnisrno. 

Por otra parte, tienden a ahuyentar toda clase de dudas respec
to a que, lejos de rnediar entre el propio Estado y la propia socie
dad nacionales, tambien se separan de esta no s610 por cuanto 
con su practica global resultan cada vez maz extrafios a un allten
tico estado de derecho sino, sobre todo, porque al manosear y tergi
versar a este en aras de un erratico discurso y una no menos erratica 
conducta frente a los explfcitos compromisos que contraen con la 
ciudadanfa, pierden hasta las escasas dosis de autenticidad con 
que se installran y la raquftica credibilidad con que inician su ejer
cicio. 

Todos estos aspectos de un mislno fen6meno, sin embargo, 
son cOlnprobables s610 en la Inedida que el gobierno, y bajo su 
influjo el resto de los aparatos de poder del Estado, suplantan a 
aquella racionalidad en sf del Estado nacional con una aparente 
racionalidad de estricta supervisi6n que es s610 funci6n y opera 
s610 en funci6n de la agitaci6n de la diversidad del mundo de las 
necesidades y las prioridades de los negocios privados, nervio motor 
de la glob31izaci6n y hegem6nicos al interior del todo nacional. 

Todavfa mas: como las actividades estatal y estrictamente 
gubernamental se orientan y aun se fincan en la rentabilidad del 
capital y en la continuidad de la producci6n de plusvalfa social 
y de su realizaci6n ya no s610 a escala nacional sino sobre todo 
a una escala globalizada; una y otra actividades se centran, como 
quehacer propio, en el caIculo econ6rnico global y, por ella rnismo, 
en la acci6n de disciplinar todo el comportamiento de los par
ticulares y de la sociedad nacional en tanto conjunto de agentes 
econ6micos, a los intereses de ese caIculo. 

Pero como es este y no otro el sentido hist6rico social can que 
en nuestros dfas el Estado desarrolla su rectorfa econ6mica, y como 
para que se desarrolle, en Mexico como en todas partes el gobierno 
ha tenido que distender los lazos del control politico de la sociedad 
y promover la reforma del propio Estado a la manera y en los 
moldes s610 de la democracia formal; esa reforma no deja conten
to a ningUn segmento social y da por resultado inmediato el mas 
alto grado de inestabilidad polftica que registra la historia desde 
que se instaur6 y comenz6 a funcionar el sistema politico oficial. 
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Ya las exigencias de la globalizaci6n habfan perfilado en el 
interior de la estructura nacional de poder algunos de los ras
gos m~ salientes del Estado mCnimo, especfficarnente por los cami
nos m~ concretos de la desregulaci6n y la privatizaci6n de algunos 
importantes circuitos de la actividad econ6rnica del sector publi
co; ahora, despues de las experiencias poUticas en que el viejo siste
ma fue destroncado en Guanajuato, Baja California, Chihuahua, 
San Luis Potosf y Jalisco; tarnbien se cornienzan a perfilar algu
nos rasgos del Estado de seguridad nacional;13 sobre todo en 
presencia de la guerra de Chiapas y su secuela polftica ahC rnismo, 
en Tabasco y en el resto de la Republica Mexicana, con lo.cual 
pareciera que tienden a volverse borrosos los Ifrnites del proyecto 
nacional y de la historia nacional contemporanea. 

13 Sobre ·Ias caracter{sticas de estos tipos de Estado capitalista vease Casanova Gonza
lez, Pablo, ,t al., EI EstaJo In Ammca Latina. T,tJriay Practica. Mexico, Universidad de las 
Naciones Unidas y Siglo Veintiuno Editores, 1992. 

Tambien Escanlilla Mart!nez, Ram6n, ccLatinoamerica: Estado y Polltica de Desa
rrollo. Hacia una Tipologfa del Estado y Ia Polltica de desarrollo ~ ~. En Prohlmw till f),SDmJUo. 

RlVultJ LatinoammcQna til Econom{Q. IIEe-UNAM. num. 99, Oct-die. de 1994, pp. 143·110. 
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