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MEXICO Y LA CRISIS: DE LA APERTURA
 
DEMOCRATICA A LA RENOVACION
 

MORAL (1972-1983) *
 

Cary HECToR** 

De aproximadamente trescientos informes trasmitidos ahora por el 
jefe del Ejecutivo mexicano, desde el Emperador Iturbide, ninguno 
habia suscitado tanto interes e inquietudes como el del presidente 
Miguel de la Madrid del 10. de septiembre de 1983. "El informe 
de la crisis", titulaba al siguiente dia el cotidiano Uno rn..ds Uno/ 
y habia razon. Le fue necesario al presidente tres horas y veinte mi
nutos para dar lectura al texto principal de su primer informe anual 
a la nacion, ademas en una atmosfera de atenci6n deliberadamente 
sobria y directa. 2 i Por que tanto interes, inquietudes y solemnidad 
reforzada? 

Se sabe demasiado: el presidente de la Madrid iba no solamente 
a dar cuema de nueve meses de gesti6n de La crisis, sino tambien a 
indicar, confirmar 0 reforzar nuevas orientaciones yeventualmente 
a sefialar las perspectivas de salida del tune!. i Que hay de ello? 
EI Presidente consagr6, en efecto, una parte importante de su infor
me a la descripci6n de la crisis econ6mica que ha golpeado a Mexico 
desde e1 principio de la decada, as! como al balance de la poHtica 
seguida por su gobierno para hacerle frente. 

* "Le Mexique et la crise: «l'ouverture democratique» a Ia «renovati'Jn 
morale» (1972-1983)", publicado en Amerique Latine, Paris, CETRAL, Nc. 
15, JuiIIet-sept., 1983. Traducci6n de Salvador Rodriguez y Rodriguez, In
vestigador del llEC-UNAlI1. 

** Investigador del Departamento de Ciencia Polltica, Universidad de 
Quebec en Montreal, Canada. 

1 Uno mas Uno, 2 de sept., 1983. 
2 El presidente De la Madrid habia expresado el deseo de limitar los 

aplausos acostumbrados solamente al principio y al final de su Informe. 
Este comprende un texto principal de 275 paginas y 13 anexos. Para tJ 
texto principal ver el suplemento El Dla, 2 de sept. de 1983. 
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168 PROBLEMAS DEL DESARROI.LO 

Recuerdese que, desde su discurso de instalacion el 10. de di
ciembre de 1982, el nuevo presidente puso en marcha un programa 
de urgencia en 10 puntos (Programa lnmediato de Reordenaci6n 
EconOmica) que intentaba principalmente combatir a fondo la in
flacion, proteger el empleo y sentar las bases de un desarrollo dina
mico, sostenido, justa y eficiente. Este programa pretendia ser un 
principio de respuesta a la crisis, la recuperacion propiamente dicha, 
deberia «tomar su tiempo», «1080 dos proximos afioS».3 

AI mismo tiempo, se trataba de articular este programa a «la 
plataforma sexenal», es decir al programa de gobierno anunciado 
durante su campafia electoral y resumido en siete «tesis de base» (el 
nadonalismo revolucionario, la democratizaci6n integral, la socie
dad igualitaria, la renovaci6n moral, la descentralizacion de la vida 
nacional, el desarrollo, el empleo y el combate contra la inflaci6n, 
finalmente la planificaci6n democratica). 

Asi pues, entre el 10. de diciembre de 1982 y el 10. de septiem
bre de 1983, el presidente De la Madrid habra podido poner en 
marcha el programa de urgencia, verificar la coherencia de sus ins
trumentos y de sus objetivos de relanzamiento, emprender los aju~

tes y balances parciales 0 sectoriales, etcetera, culminando el todo 
en el Primer Informe. En 10 esencial, este sefiala que los objetivos 
estrategicos contra la crisis han sido a1canzados 0 estan en vias de 
serlo (ejemplo: atenuacion de tensiones inflacionarias, reduccion del 
deficit del sector publico, renegociaci6n de la deuda exterior, etce
tera) , en resumen, que los aspectos mas inquietantes de la crisis estan 
bajo control pero que la situaci6n continua siendo delicada, dado 
que la crisis econ6mica nacional tiene origenes a la vez coyunturales 
y estructurales (distorsiones y desequilibrios acumulados). 

A juzgar por los numerosos cumplidos acordados al gobierno de 

3 Ver Miguel de la Madrid Hurtado, "Mensaje a la Naci6n", Comercio 
Exterior, Mexico, diciembre de 1982, pp. 1278-1285. Mencionaremos como 
puntos sobresalientes: la disminuci6n del crecimiento del gasto publico (ler. 
punto), la protecci6n del empleo (20. punto), el aumento de los ingresos 
publicos con el fin de frenar el crecimiento desmesurado del deficit (publico) 
y el aumento desproporcionado de la deuda publica (60. punto), el manteo 
nimiento del principio de la rectoria del Estado y del regimen de economia 
mixta (100. punto), etcetera. Este programa fue acompanado de un docu
mento titulado: "Criterios generales de politica econ6mica para 1983". 
que establece el diagn6stico de la situaci6n de crisis y las medidas de poli
tica econ6mica previstas para ese ano. En cuanto al programa de gobierno, 
este sera publicado en su fonna definitiva en mayo de 1983 como Plan 
NacionaJ de Desarrollo 1983-1988, Mexico, Secretaria de Programaci6n y 
Presupuesto. 
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De la Madrid antes de su primer Infonne, tanto por los organismos 
internacionales FMI, Banco M undial) como por la prensa interna
donal,4 parece no haber duda que Mexico haya, en buena parte, 
recuperado su credibilidad internacional. Falta por saber ia que 
precio? iPor cuanto tiempo? iCon que perspectivas a mediano y 
largo plazo? De aqui que, para quien busca comprender el sentido 
del itinerario recorrido y por correr, parece indispensable moverse 
mas aca y mas alIa del primer infonne presidencial (el cual no po
dna, mientras tanto, ser percibido como una suerte de «parte-aguas», 
del nuevo sexenato, no estando siquiera a medio camino). Para ser 
mas que ejemplar, la situaci6n de crisis mexicana exige ser puesta 
en persp.ectiva. Tal es el sentido de los pr0p6sitos que siguen y que 
quisieramos encuadrar (enfocar) a traves de tres interrogaciones: 
iDe donde viene la crisis mexicana? i Como se despliega? i Que tra
mas y perspectivas se desprenden de la confrontacion de las fuerzas 
sociales de la cual la crisis es la manifestacion? 

Descartando de entrada los tratamientos de tipo empirista, aprio-
ristico 0 teologico de la crisis, el enfoque privilegiado aqui pro
blematiza a esta como fenomeno de conjunto que afecta las reIa
dones econ6micas, politicas e ideol6gicas de la sociedad mexicana. 
Teniendo en cuenta la cornplejidad de estas relaciones, no es nece
sario decir que seria imposible proponer un tratamiento mediana
mente exahustivo. Se trata mas simple y maS modestamente de iden
tificar una serie de cuestiones pertinentes, de circunscribir cifras bi
sicas y de sefialar algunas pistas de analisis y de interpretacion.s 

Esbozando en primer lugar los antecedentes de la crisis, nos ocupa
remos enseguida de mostrar las manifestaciones respectivas de sus 
fonnas econ6mica y politica para desembocar, al final, sobre la inte
rrogaci6n -para muchos aun inquietante-: i Hacia d6nde va Me
xico? 

ANTECEDENTES DE LA CRISIS 

Comencemos por una interrogaci6n: i Que fue 10 que pasO para 
que Mexico, proyectado en el curso de los ultimos afios como 

4 Ver a tiulo de ilustraci6n The Economist, "Mexico under the IMF", 

20-26 agosto de 1983, pp. 19-22. 
5 En sus grandes orientaciones, este texto se apoya, actualizandola, en 

una ponencia presentada en el Coloquio anual de la Sociedad quebequas de 
ciencia politica, bajo el titulo Crisis econ6mica 'Y crisis poUtica en Mexico: 
ertun4 'Y perspectivas. Universidad de Quebec en Trois-Rivieres, mayo de 1983. 
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otto milagro econ6mico (tasa de crecimiento anual alrededor del 
8% entre 1978 y 1981), se haya encontrado en septiembre de 1982, 
literalmente al borde de la quiebra econ6mica y financiera? 

En su forma econ6mica,6 se admite que la crisis mexicana finca 
sus rakes en el desarrollo econ6mico y social en curso desde los 
aiios cuarenta. A su vez, este desarrollo esta condicionado por un 
tel6n de fondo del cual nosotros nos contentaremos con esbozar los 
contomos. Para hacerlo, retomaremos a Iluestra cuenta la periodiza
ci6nsiguiente que utilizan la mayoria de los estudios socio-hist6
ricos sobre el Mexico contemporaneo.7 

1. Antes de la revoluci6n de 1910, domina el modele llamado 
de desarrollo hacia afuera puesto en marcha desde 1880 con 1a dic
tadura de Porfirio Diaz. Sin embargo, a pesar de la revoluci6n, los 
movimientos de masa recurrentes, la rev01uci6n constitucional (1917), 
etcetera, este modelo, basado en el latifundismo y los enclaves del 
capital extranjero, no entra en crisis sino hasta 1929-1938. 

2. Con el gobierno del general Lazaro Cardenas (1934-1940), se 
instala el desarrollo por sustituci6n de importaciones. Se trata de 
un modele de tipo nacionallsta que estimula la acci6n de la bur
guesia nacional y favorece el intervencionismo estatal (cf. naciona
lizaci6n del petr61eo en 1938) para promover la industrializaci6n. 
Este modelo tomara su paso en 1940-1946 bajo el sexenato de Avila 
Camacho. 

3. A partir de 1946 y hasta los aiios 50, el modelo nacionalista 
sera, por asi decirlo, trastocado por los monopolios y el capital mui
tinacional, 10 que refleja plenamente la nueva dinamica de la eco
nomia mundial de la posguerra (<<multinacionalizaci6n») y sabre 
todo de su nuevo polo hegem6nico: el capital americano. Se trata, 

6 Por razones de exposiei6n, estamos obligados a distinguir la forma ,co
nomica y la forma politica de la crisis. Nosotr05 no postulamos menos su 
interacei6n reciproca sin al mismo tiempo suponer alguna deductibilidad (la 
Wla de la otra) 0 aun un pasaje obligado (es decir mecanico) de la una 
a la otra. Ver infra sobre las relaeiones entre crisill econ6mica y crisis politica. 

7 Ver, entre otros, Julio Labastida Martin del Campo, de la unidad na
clonal aI desarrollo estabilizador, America Latina, Historia de medio dglo, 
Mexico, Siglo Veintiuno editores, 1981, Vol. II, pp; 328-376; Pablo Gonzalez 
Casanova, Mexico: el desarrollo mas probable, Mexico hoy, Mexico, Siglo 
Veintiuno editores, 1979, pp. 405-419; Carlos Perzabal, Acumulaci6n capita
lista· dependiente y subordinada: el caso de Mexico (1940-1976), 2a. ed., 
1981, Mexico, Siglo Veintiuno editores, 1979 (segunda edici6n 1981). 

,
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entonces, de un tipo de desarrollo que sent demasiado familiar en 
America Latina: industrializaci6n dependiente y subordinada, con 
presiones inflacionistas recurrentes, desequilibrios regionales, desigual
dades crecientes (y alarmantes) en la distribuci6n del ingreso, et
cetera. 

4. Es necesario e~erar a mediados de los aiios 50 para ver a 
las dases dominantes mexicanas iniciar un cierto reajuste con una 
orientaci6n Hamada de «desarrollo estabilizador», que se extended. 
a 10 largo de practicamente dos decadas y contribuira a asentar la 
imagen de la prosperidad relativa de Mexico: crecimiento econ6
mico sostenido del PIB (6% por aiio), expansi6n y diversificaci6n de 
la producci6n industrial, comercializaci6n creciente de 1a agricultu
ra, fijaci6n de la tasa de cambia despues de 1a devaluaci6n de 1954, 
lento crecimiento de los preciosy de los salarios, pero tambien con
centraci6n creciente del ingreso, monopolizaci6n y «trasnacionaliza
ci6n» aceleradas, etcetera. 

5. De manera general, se seiiala que el «desarrollo estabi1iza
dor» llega a su agotamiento a finales de los aiios sesenta y que en 
consecuencia, Mexico entra en la decada del setenta (sexenato de 
Luis Echeverria) en situaci6n de crisis es.tructural. 

l\1Exrco EN LA CRISIS 

£1 contenido econ6mico: cris~/ruptura del mode4o de acumulaci6n 
con una coyuntura de recesi6n como detonado1' 

Alrededor de 18 millones de desfavorecidos de las zonas ru
rales viven en una miseria extrema; 40 millones de mexicanos 
tienen un regimen alimenticio inadecuado y 30% de la po
blaci6n consume 10% de los alimentos producidos, mientras 
que los 15% que tienen el poder de compra mas elevado, con
sumen 50% de eUos. S610 un tercio de la poblaci6n es bene
ficiaria de la seguridad social; los cuidados medicos no repre
sentan sino el 2% del producto intemo bruto. Hay un deficit 
de 5 millones de viviendas y 40% de los jefes de familia no 
han jamas terminado sus estudios primarios. 

Pablo GONZM.EZ CASANOVA, 1981 
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En Mexico hay crisis no solamente porque las dfras estan a 
la baja, en Mexico hay crisis porque se perfila un nuevo mo
delo de acumulaci6n, porque hay ajustes en el seno del bloque 
(de dases) en el poder y que se decide no solamente la impor
tancia del estado y de su papel en la recesi6n sino tambien 
su lugar en el modelo de desarrollo por sustitucion compleja 
de importaciones en via de implantacion. 

Carlos PERZABAL, 1978 

Estas dos citas del soci610go Gonzalez Casanova y del economista 
Carlos Perzabal proporcionan, por un lado, algunos indicadores des
criptivos, por el otro, algunos parametros conceptuales de la situa
cion de crisis mexicana. Parece tambien evidente que no podriamos 
contentarnos con una aprehension formalista de la crisis (sus mani
festaciones visibles), sino que conviene desprender de ella la dina
mica profunda (corolario de una explicaci6n hist6ricamente satisfac
toria). Con una convergencia remarcable, la mayona de los obser
vadores 0 analistas de la situacion econ6mica mexicana, natural
mente diferenciandose en los matices 0 la jerarquizaci6n de los fac
tores,8 ponen el acento en el agotamiento, del modelo de acumulaci6n 
en vigor (y de ahi, por implicaci6n, sabre su reestructuraci6n nece
saria como preambulo a toda salida durable de la crisis). De aqui 
la doble interrogaci6n: t de que modo de acumulacion se trata y en 
que consiste su agotamiento? 

1. EL MODELO DE ACUMULACION Y SU AGOTAMIENTO 

EI modelo de acumulaci6n identificado con el "desarrollo esta
bilizador se ha enraizado, en 10 esencial, en un desarrollo industrial 

8 Sobre la crisis econ6mica propiamente dicha, ver en particular: Ig
nacio Cabrera, "Crisis econ6mica y estrategia petrolera", (Cuadernos poli
ticos, Mexico, n. 28, Abr._jun., 1981, pp. 43-61; Carlos Perzabal, "Carac
teristicas de la crisis en Mexico", Historia y sociedad, Mexico, n. 17, 1978, 
p. 48; Pablo Gonzalez Casanova, "EI desarrollo econ6mico de Mexico", 
Problemes economiques, Paris, La Documentation fran.,aise, 25 de mana de 
1981, n. 1716, pp. 23-29; Jose Manuel Quijano, "La crise economique au 
Mexique, Amerique latine, Paris, CETRAL, n. 12, oct.·dec 1982, pp. 91-96; 
Victor M. Soria Murillo, "Caracterizaci6n de la crisis de 1976 y 1982 en 
Mexico", Economia: teor£a y practica, Mexico, UAM, n. 1, invierno 1983, 
pp. 41-85. 

dependiente y subordinado desigual (ritmos y formas de crecimiento 
desigual entre las diferentes ramas de producci6n), sabre protegido 
(proteccionismo estatal que algunos han juzgado excesivo), ligado 
al credito interntU:io:nal y al crecimiento constante de la deuda exte
rior (como fuente de financiamiento), generando un sector parasi
tario, disfuncional y desproporcionado con relacion a la capacidad 
industrial y al mercado interno. Conviene agregar como corolario 
de este desarrollo la bi-polariztUi6n de la agricultura (neo-latifun
dismo/minifundismo), la disgregaci6n acentuada del ejido y la pe
netraci6n capitalista avanzada en los sectores de ganaderia. 

Uno puede inspirarse en el Plan global de desarrollo 1980-1982 
establecido bajo la presidencia de LOpez Portill09 para distinguir los 
signos de agotamiento de este modelo desde 1965, crisis de la pro
ducci6n agricola, sobre todo alimentaria, deficitaria con respecto al 
credmiento demogrifico, y esto, en funci6n de la estrategia de apo
yo al sector industrial y a la agricultura comercial; los signos de este 
agotamiento se hacen igualmente evidentes en otros aspectos: agra
vamiento del gasto financiero, tecnol6gico y alimentario; ausencia 
creciente de competitividad de la industria con aparici6n de cue
llos de botella en los sectores daves, deficit cr6nico de la balanza dp
pagos; ineficiencia e inequidad del sistema comercial, agravamiento 
de concentraci6n personal, sectorial y regional del ingreso; desbor
damiento del aparato burocratico y, sobre todo, incapacidad de 
creaci6n de empleos, etcetera. Entendida como ruptura del modelo 
de acumulaci6n, la crisis se instala a todo 10 largo del sexenio de 
1970-76 y alcanza su punto de condensaci6n con la coyuntura de 
1975-1976. Veamos su evoluci6n hasta el final del sexenio de L6pez 
Portillo. 

El cuadro 1 no suscita muchos comentarios. Solamente dos selia
lamientos: despues de un inicio de recuperaci6n en 1972-1973 (Ia 
tasa de crecimiento del pm lleg6 a mas del doble) -imputable sin 
duda al flujo masivo de inversiones publicas--, el deterioro es par
ticularmente pronunciado a partir de 1974 y coincide con la rece
si6n mundial (1974-1975). Por otra parte, se notara que la crisis 
a1canza su punto culminante en 1976 (caida del PIB a 1.7%, inver
sion privada inferior a 0, deuda extema pr6xima de los 20 mil 
millones de d6lares, etcetera. En este momenta esta actuando la co
yuntura de recesion como detonador de la crisis (1975-1976) desem

9 Plan Global de Desarrollo, Mexico, Secretaria de Programaci6n y Pre
supuesto, 1980, p. 37. 

Administrador
Text Box



174 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

bocando ella misma en la devaluaci6n del peso a finales de agosto 
de 1976. 

La coyuntura de recesi6n se entiende principalmente en funci6n 
de dos 6rdenes de factores, internos y externos: 

a) En el primer caro, se trata para todos los fines practicos de 
la destnjJaricifm de las bases materiales del modelo de acumulacibn 
Nosotros debemos contentarnos aqui con enunciar las manifestacio
nes mas importantes: descapitalizaci6n del sector agro-pastoral, con
tracci6n de la inversi6n privada, deficit presupuestario, endeuda
miento publico creciente, proceso inflacionario en aceleraci6n y otros.W 

En particular conviene sefialar la crisis del sector (lgricola, que va 
a conocer su tasa de crecimiento mas baja, no solamente durante el 
sexenio de Echeverria (0.3% en promedio), sino tambien durante 
toda la decada 1970-1980 (2% en promedio), mientras que la tasa 
de progresion demografica se situa a 3.5%. De ahi el alza de los 
precios alimentarios y el recurso cada vez mas masivo a la importa
cion para paliar el deficit alimentario. (Asi, por ejemplo, despues de 
1977 Mexico se vio forzado a importar 6 y 7 millones de toneladas 
de cereales y de prote-oleaginosas).l1 

b) En cuanto a los factores externos se trata esencialmente de la 
incidencia de la coyuntura de recesi6n americana sobre el desarrollo 
de la crisis mexicana. En efecto, no podria comprenderse plenamen
te esta sin hacer intervenir to.'s relaciones de fuerte dep!endencia (co
mercial, financiera, turistica, etcetera) de Mexico respecto de los 
Estados Unidos. Retenemos aqui factores de agravamiento de la cri
sis: los intercambios exteriores y la tasa de interis. La contraccion 
de la demanda americana que se tradujo por una baja de las ex
portaciones mexicanas implic6, en efecto, perdidas sensibles de di
visas, las cuales, en su momento, redujeron la capacidad mexicana 
de importar. De ahi el recurso (por el Estado y el sector privado 
importador) del endeudamiento externo para financiar sus impor
taciones de bienes de equipo (maquinas, tecnologia), alimentando asi 
el circulo vicioso entre desequilibrios externos y endeudamiento.12 En 

10 Ver Perzabal, Acumulad6n ... , pp. 70-71. 
11 En 1980, el gobierno de L6pez Portillo pone a funcionar el SAM (Sis

tema Alimentario Mexicano), programa de relanzamiento de la producci6n 
nacional que pretende alcanzar la autosuficiencia alimentaria de ahi a 1985 
para un grupo de 25 productos agricolas de base (consumo popular). Para 
una apreciaci6n critica del SAM, ver Omar Musalem L6pez, "Voyage au 
pays de l'utopie rustique: Le Mexique paysan", Amirique Latine, Paris, 
OETRAL, n. 7, 1981, pp. 15-19. 

12 Cabrera, op. cit., p. 45. 
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cuanto a la csolidaridad monetaria» entre Mexico y los Estados 
Unidos, indujo necesariamente al alineamiento de las tasas de interes 
internas (de Mexico) y se tradujo [... ] por una transmisi6n de las 
influencias deflacionistas (americanas).13 

CUADRO 1 

EVOLUCION DE LA CRISIS ECONOMICA EN MEXICO 

1971-1977 

Il1dicadores 1971 1972 19,73 1974 1975 1976 1977 

Producto interno bruto 
(PIB)'" 3.4 7.3 7.6 5.9 4.1 1.7 3.2 

Inversi6n privada' -0.4 -0.6 10.8 20.1 - 1.6 --- 0.2 -21.6 
Inversi6n publica' -9.4 39.4 22.9 - 4.9 19.9 -12.4 12.2 
Prod. industrialb 2.5 9.5 9.2 7.2 4.3 3.3 4.7 
Prod. agricolac 2.0 0.5 2.2 2.8 0.9 - 2.8 2.7 
Indices de preciosd 4.5 5.6 12.4 24.0 16.7 22.2 32.3 
Deuda externae 4.5 5.0 7.0 9.9 14.2 19.6 22.9 
Deficit de la balanza 

de pagose 0.7 0.7 1.1 2.5 3.6 3.0 1.5 

a Diferencia en % del ano precedente. 
b Diferencia en % en las actividades industriales (minas, petr6leo, petroquimica, 

~anufacturas, construcci6n y electricidad). 
c Diferencia en porcentaje en las actividades agricolas (comprende ganaderia y 

pesca) . 
d Aumento en % (1960 = 100). 
e En miles de millones de d61ares us. 
FUENTE: Adaptado de Richard L. Harris y David Barkin, "The Political Economy 

of Mexico in the Eigthies", Latin American Perspectives, Los Angeles, 
Calif. 32, Vol. IX, n. 1, diciembre de 1982, p. 8. 

A partir de esta coyuntura de recesi6n, el Estado mexicano fe 
compromete entonces en las estrategiau de enderezamiento de la si
tuaci6n: hacia el final de su mandato, Echeverria pone por delante 
un programa de desarrollo compartido que no tuvo la suerte de gustar 
a ciertas fracciones de la burguesia (grupo de Monterrey) en disi
dencia abierta. En cuanto a su sucesor, L6;pez Portillo, se dara par 

18 Denis Besnainou, "L'industrie mexicaine: les limites de l'atout petro
lier", EcoJlomie prospective internationale, n. 10, 2e trim. 1982, p. 163. 
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tarea irunediata al redespliegue de la maquinaria econ6mica. De 
ahi su programa de partida: «1a Alianza para la producci6n» que 
intento, entre otras, reunir a las fracciones industriales de la bur
guesia alrededor de las primeras orientaciones econ6micas del go
biemo. De hecho, es necesario precisar que con Lopez Portillo se 
iniciara la primera iniciativa de restructuraci6n mayor del modelo 
de acumulacion, sobre todo por la utilizaci6n deliberada del petr6
leo como «anna de desarrollo» y por la introduccion, a partir de 
1979, de la p'tanificaci6n sectorial sistematica en la maquinaria eco
n6mica estatal,14 

2.	 UNA PRIMERA TENTATIVA DE SALIDA DE LA CRISIS:
 

LA POLlTICA ECONOMICA DEL PETROLEO
 

Durante su campana presidencial de 1975, Lopez Portillo habia 
anunciado su intenci6n de consolidar el status de «potencia media» 
de Mexico y de utilizar los recursos petroleros como medios de finan
ciamiento del crecimiento economico y de la modemizacion indus
trial. El confirmara esta intencion en su discurso de instalaci6n (pri
mero de diciembre de 1976) y en su primer informe presidencial 
(primero de septiembre de 1976). 

Al final de su mandato(sexto y ultimo infonne del 10. de sep
tiembre de 1982), podemos resaltar las cifras siguientes: con 72 mil 
millones de barriles de petr6leo en rescTvas pTobadas (contra 6 mil 
millones en 1976), Mexico se coloco en 1982, en el cuarto rango 
mundial detr3.s de la URSS, Arabia Saudita e Iran. Al 18 de marzo 
de 1982, la platafonna de explotacion de hidrocarburos (para el con
sumo intemo y la e~10taci6n) fue fijada en 2.5 millones de barriles 
por dia (Mbd). De esta platafonna se desprende una exportaci6n 
promedio de 1.5 mbd, 10 que habria pennitido a Mexico de acumular 
una reserva de 14 mil millones de dolares en divisasY 

En resumen, POT p'rimera vez despues de 1921, Mexico se con
vierte en potencia petrolera y exportador neto de crudo a partir 
de 1975 (de 15% del valor total de las exportaciones alrededor de 
75% en 1981) y puede asi desarrollar una politica economica del 
petr6leo. 

14 Mencionemos a titulo de i1ustraci6n: Plan global de desarrollo (ya 
citado), El Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el SAM (ya citado), e1 
Programa de Energla, entre otros. 

1-5 Jose L6pez Portillo, "Sexto informe presidencial" (extractos), Comer
cio Exterior, Mexico, Vol. 32, n. 9, septiembre, 1982, pp. 919-941. 
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Esta politica economica del petr6leo permitira a Jesus Silva 
Herzog F., Secretario de Hacienda y Credito PUblico, proporcionar, 
entre otms, el siguiente balance para 1977-1981: 16 

1.	 Creaci6n de 900 000 empleos anuales, de ahi una tasa anual 
de crecimiento de 5.1%; 

2.	 Triplicaci6n de la industria petroquimica, duplicaci6n de la 
produccion de fertilizantes y de camiones, aumento de mas 
del 50% de la capacidad electrica instalada, etcetera. 

3.	 Cambios en la estructura industrial, aceleraci6n de la creacion 
de err.presas productoras de bienes de capital, consolidad6n 
y reforzamiento de las PMI, modemizaci6n del aparato comer
cial, etcetera. 

4.	 Tasa de crecimiento anual del PIB de 8.5% del ingreso peT 
capita, de 5.4% de la masa salarial (tasa media superior a 
5% ), el todo en terminos reales. 

Este balance, que no quicre caer en el «triunfalismo» sino ate
nerse a «la objetividad y al realismo», habria pennitido, se insiste, 
iniciar el cambio cuiOJitativQ que exige el pais (somos nosotros quie
nes subrayamos), a saber: ampliacion de las oportunidades para la 
poblaci6n, modemizaci6n de la industria,· redistribuci6n geogrMica, 
sectorial y social de la riqueza, etcetera. 

Ahora bien, la contrapartida negativ;l de este balance, sobre todo 
a partir de 1980, indica que la estrat~a petrolera de la salida de 
la crisis mas bien habra profundizado seriamente los des.equilibrios 
estructurales de primera importancia para el futuro economico a me
diano y largo plazo de Mexico. 

Dos series de indicadores consignados en los cuadros 2 y 3 ilus
tran esta observacion. 

Del cuadro 2, resalta que el proceso de crecimiento econ6mico 
a traves del petr6leo ha tenido por efecto primero, abrir una dife
rencia significativa y creciente entre el ritmo de expansion del sec
tor petrolero y el del sector no petrolero de la economia. Los auto
res del articulo citado en este cuadro hacen resaltar que los sectores 
mas dinamicos (en el sector no petrolero) habran sido (por orden 
descendente de crecimiento): la construccion, la electricidad, las ma

16 Jesus Silva-Herzog F. (discurso frente a 1a XLVII Convenci6n Ban
caria), Comercio Exterior, Mexico, Vol. 32, n. 8, agosto 1982, pp. 881-886. 
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nufacturas (el comercio y los servicios), despues la agricultw'a. El 
sector manufacturero se desacelera de manera notable en 1980 y co
noce, por primera vez despues de la posguerra y durante un periodo 
de auge, un ritmo de expansion interi01" al de la produccion total. 
Agreguemos que el debil crecimiento de la agricultura acarreani, 

- en el CUJ'110 de estos mismos alios, la importaci6n masiva de pro
ductos y bienes alimenticios (de 558 millones de dolares us en 1975 
a 1. 7 mil millones de dolares en 1970 seglin los datos del Banco 
Mundial en 1981). 

CUADRO 2
 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRODUCCION
 
POR SECTORES
 

Indicadores	 1978 19801979 1977-89 

Producto interno bruto' 7,9 8,5 8,1 8,1
Sector petrolero*	 28,2 25,2 30,9 28,1
Sector no petrolero 7,0 7,6 6,7 7,1

Agricultura** 4,4 0,7
- 5,3 3,0
Manufacturas 9,0 8,6 5,6 7,7
Bienes de consumo no 

durables 5,0 7,4 3,1 5,2
Bienes de consumo durables 18,4 18,8 12,7 16,6
Bienes de inversi6n 22,6 17,8 12,9 17,7
Electricidad	 8,5 8,9 6,5 8,0
Construcci6n	 13,3 14,1 12,8 13,4 

* Comprende petroqwmica de base. 
** Comprende ganaderfa, silvicultura y pesca. 
FUENTE: Adaptado de CIDE (Centro de Investigaci6n y Docencia Econ6mi. 

cas, a.c.), "La evoluci6n reciente y las perspectivas de la economla 
mexicana", en Econom£a Mexicana, Mexico, n. 3, 1981, p. 9. Ell
timaciones a precios constantes de 1975 sobre la base de datos, entre 
otros, del Banco de Mexico. 

En cuanto al cuadro 3, este pone particulannente en relieve cier
tos elementos fundamentales en el viraje de la situacion econ6mica 
alrededor de 1980-81: 

1.	 Crecimiento explosivo del creruto en cuenta corriente de la 
economia no petrolera: de 2.4 miles de millones de d61ares 
en 1977 a 16.6 miles de millones de d61ares en 1980; 
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2.	 la totalidad del aumento del excedente petrolero contribuyo 
a financiar solamente e1 aumenta del deficit industrial, el 
cual, a el solo, corresponde un 70% del deficit del sector no 
petrolero; 

3.	 importancia creciente de los pagos netos al exterior (intereses 
sobre la deuda extema y remesas de beneficios al capital ex
tranjero) . 

CUADRO 3 

EL DEFICIT NO PETROLERO Y SUS COMPONENTES 

(En miles de millones de d6lares) 

Indicadores	 1977 1978 1979 1980 1977-80 

1.	 Deficit en cuentas corrientes 1.5 2.6 4.8 6.5 5.0 
2.	 Excedentes petroleros 0.906 1.5 3.6 10.0 9.0 
3.	 Deficit no petrolero = (1) + 

(2) = (4) + (5) + (6)-(7) 2.4 4.2 8.4 16.6 14.1 
4.	 Deficit industrial 2.9 4.1 7.5 12.8 9.8 
5.	 Pagos netos al exterior 1.8 2.1 3.0 4.5 2.7 
6.	 Deficit agro-pastoral -0.948 -0.745 -0.806 0.467 1.4 
7.	 Excedente de servicios 

no financieros 1.3 1.3 1.4 1.2 -0.114 

PUENTE: Adaptado de CIDE, ibid. 10. Las cifras han sido redondeadas aqul. 

En resumen, el petr61eo no fue la panacea, no solamente a causa 
del espectro de «petrolizaci6n» que hizo planear sobre la sociedad 
mexicana, sino tambien, por una parte, a causa de la dimension 
altamente aleatoria de la cual fue afectado despues de la inestabilidad 
del mercado petrolero, por otro parte, a causa de las condiciones de 
dependencia acrecentada que el arrastr6 para Mexico, sobre todo 
en primerisimo lugar respecto de los Estados Unidos. 

Como quiera que sea, es una realidad que al alba de los anos 
ochenta, la economia mexicana aparece trabada en un tipo de desa
rrollo que caracteriza, en 10 esencial, los rasgos siguientes: desequi
librios estructurales durables, concentraci6n del capital, profundas de
sigualdades sociales, monopolizacion creciente (control de los sectores 
estrategicos por el capital extranjero), la deuda exterior mas im
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portante de America Latina, agravaci6n de la dependencia c<;>mer
cial y tecnologica respecto de los Es.tados Urtidos. En, el momento 
que interviene la cayuntura propiamente desestabilizadora de la mi. 
tad de 1981 al verano de 1982 (concentraci6n del comercio mun
dial, descenso del precio del petr61eo, devaluaci6n del peso, campana 
y elecciones presidenciales, etcetera), la fase «espectacular» de la 
crisis mexicana se extiende en toda su amplitud y culmina en la na
cionalizaci6n de ios bancos y el control generalizado de los cambio.q 
(10. de septiembre de 1982). En este estadio los elementos en juego 
de la crisis fueron largamente debatidos, sin embargo las perspectivas 
de salida de la crisis se perfilan'aun' como un campo de interroga
ciones, de proposiciones, verde «rnodelos», tan vivarnente laborado 
como el de la crisis misma. Entramos, al mismo tiempo, en la era 
«de aus!eridad» y de «renovaci6n moral» que, pregona Miguel de la 
Madrid, nuevo sustentante de la presidencia hasta 1988. Entonces 
-y sin tener la apariencia---'-, la politica parece estar mas que n!1n9, 
a la orden del dia. 

El contenid'o politico: l Cudl crisis? 
/. 

Es [... ] con instituciones debili tadas que MexiCo entra .en .1a 
era del petr61eo. Es un estado mas vulnerable que d~beafron
tar las incertidumbres del futuro inmediato c;u:gadQ de ,piotne
sas pero igualmente lIeno de peligros. . 

Heriberto FLORES, 1980 

La interrogaci6n que nosotros planteamos de entrada encuentra 
su raz6n de ser no solamente en la «especificidad» del campo politico 
'(siem,pre a precisar) sino tambien y sobre todo en la dificultad de 
plantear ---de manera convincente- la articulaci6n postulada entre 
crisis economica y politica. Se plantea primeramente elproblema 
de las mediaciones: elIas remiten, en 10 esencial, al grado y a las 
farmas de institucionalizaci6n de las relaciones sociales (porejem
p!o, :Mexico como regimen politico «semipluralista»), «semicorpora
tivista») Y Luego, fundamentalmente, en la medida en que se con
ceptualice la crisis politica no como «estallamiento instantaneo 0 mo
mentaneo» sino mas bien como un proceso con ritmo propio, con 
tiernpos fuertes y tiempos debiles, de altas y bajas y que puede fre

11 Manuel Avila Camacho,EI futu10 inmediato (serie': la clase obrera 
en'la historia de Mexico, 15), Mexico, Siglo,Yeintiuno editores, 1980, p, 23. 

r 
MEXICO .y LA CRISIS ,18~ 

cuentemente extenderse sobre un largo periodo (Poulantzas) .Parece 
evidente que la coyul).tura mexicana no es la de una crisis de Es
tado en el sentido arnplio y restringido del, termino. La que parece 
estar actuando, al menos despues de los dos ultimos sexenios (Eche
verria y L6pez Portillo), es mas bien una crisis de legitima.ei6n po
Utica e ideol6gica del' Estado mexicano. De aqui 1<11 observaci6n apa
rentementeparad6gica de Roger Bartra en su ensayo reciente: "1Q 
mas grave de la crisispolitica en Mexico es, que no haty crisis. En 
otros terminos: la crisis es durable, no pasajera: ella forma parte de 
nuestra normalidad y de nuestra vida cotidiana desde hace varias 
decadas".18 . 

Lejos de ser una incoherencia, esta observaci6n significa que en 
Mexico, la crisis politica esanteriO'r 'a la crisis economica propia
mente' dicha y que, en la coyuntura que nos ocupa, esta viene a 
reforzar los efectos y las potencialidades de aquella. Sin embargo, es 
necesario guardarse aun de una vision en sentido unico de esta di
namica: como vamos a vel', 10 politico se despIiega igualmente con 
sus propios mecanismos y procesos. 

tEn que consiste pues esta crisis de legitimacion ideol6gica y 
politica del Estado mexicano? tDe donde viene esta y c6mo el poder 
constituido Ie hacc frente? 

A partir de la mitad de los sesenta y de manera espectacular 
con el movimiento estudiantil de 1968, comienza a desmoronarfe cl 
sistema. tradicional de dominaci6n forjado e institucionalizado des
pues de los alios veinte y treinta (Obregon, Calles), reforzada y 
consolidado pOI' Cardenas (1934-1940), despues diversamente reno
vado y «modemizado» pol' los sucesores de este ultimo. En efecto, 
bajo e1 impulso de las reivindicaciones de las capas medias recien
temente constituidas y grupos urbanos marginalizados,19 las tenden
cias autoritarias y represivas del sistema pasan cada vez mas al pri
mer plano. La explicaci6n de esta involuci6n del sistema puede en
contrarse en la combinaci6n de dos factores: 1) La usura de los 
medios tradicionales de control y dominaci6n; 2) el ascenso popular 
despues de los anos sesenta. 

En efecto, as! como 10 seliala Gonzalez Casanova, de 1946 a nues

18 Roger Bartra; EI reto de la izquierda, Mexico, editorial Grijalbo, 1982. 
p. 47 (subrayado del autor). 

19 Yer a este prop6sito Heriberto Flores, "La evoluci6n del regimen ~. 

Kicano, de la aperturademocratica a la .refonna politica", Problemas de 
America Latina, LVII, Paris, la· documentaci6n francesa, n. 4579-4580, 1980~ 
pp.47-72. 
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tros dias, el Estado mexicanoha podido establecer' sistemas de me
diacionjcoaccion asegurando de manera casi previsible el funciona
miento y la reproduccion del'pader sin rupturas 0 cuarteaduras ma
yores. A esto 'es necesario agregar su 'larga tradicionde hegemonia 
(ideol6gica) ejercida sobre las masas en tanto que garante ---depo
sitario-interprete legitimo de los «valores de la revoluci6n mexica· 
na» (<<nacionalismo», «independencia», «liberalismo», etcetera. En 
este sentido, prosigue el autor, 'leI Estado ha reconocido la existen
cia de la lucha de clases y la ha controlado a traves de la media
cion. Las clases han reconocido la version oficial del Estado y se 
han comportado en consecuencia. Los instrumentos de mediacion del 
Estado, sus ideologias de comurUcaci6n y su capacidad de distribuiI 
una parte importante del excedente social Ie han permitido dictaI 
las norrnas de accion y de conciencia en la lucha de clases".20 

Ahora bien, con el ascenso del movimiento popular, esta hege
monia sufre una erosion activa, en la medida que este suscita -aun 
cuando de manera limitada- un desprendimiento del compromiso 
ideol6gico y ,politico frente a las estructuras establecidas del poder.21 

En efecto, este moviIniento se traduce en la creacion y la movili
zacion de organizaciones populares, campesinas, sindicales indepen
dientes a todo 10 largo de la decada 70,22. la explosion de movi

20 Gonzalez Casanova, Mexico hoy ... , p. 409 y ss. 
21 Bien entendido, faitaria algo mas que este enunciado de principio para 

medir de manera significativa la extensi6n y la profurididad de este des
prendimiento del compromiso. Mientras tanto las apreciaciones a cste res
pecto varian mucho de un sector a otro 0 de un l\ctor a otro. Sin embargo, 
en este nivel se puedensefialar los indices convergentes, y que expresan ten
dencialmente este desprendimiento de compromiso:' el abstericionismo elec. 
toral particularmente elevad'o en el curso de la decadasetenta (vcr «refor
rna politica», infra), el surgimiento de organizaciones populares profesionales 
y sindicales independientes (0 en todo caso que se prete;nden tales), d 
proceso de unificaci6n politica de la izquierqa opositoq, las propias empre
~as poIitico-ideol6gicas de reconquista. de la legitimid~~ por ,el poder, et
cetera. 

22 No es. posible dar cuenta, incluso aproxirn;;,tiv~ente; de este abun
damierito multiple y multiforme del movimientopopular de los afios setenta, 
A titulo indicativo, se puede consultar Raul Trejo Delabre, "EI movimiento 
obrcro: situaci6n y perspectiva", Mexico hoy, "', op. cit" pp. 121-151. 
Ver en particular:' "La irisiJ.~gencia sindical", pp.' 135-143, 's6brc his luchas 
populares en las municipa,lip.ades, yer: Adrian'a' L6pezMontjardin, "La 
'lucha 'en los municipios", Cuadeiiios po[£iicos, Mexico, 20 abr.-jun., 1979, 
pp. 50~5L Ver, en fin, lao1;ira .importante de Jorge Basurto, En ill regimen 
'de Echeverria: rebeli6n' 'e zndependencia, Mexico, Siglo Veintiuno. editores, 
1983. • .' . 
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mientos sociales radicales en diferentes reg-iones del pais, el naci
miento de movimientos de oposici6n, incluso el estallido de revuel
tas espontineas, la formacion de acciones de protesta (aun destitu
ciOn) contra ciertos gobemadores de estados, etcetera. No hay duda 
de que hasta los partidos de izquierda, quienes aun fragmentados 
ideologica y organizativamente, no hayan contribuido a hacer vacilar 
-en este contexto de crisis- el dorninio ideolOgico del Estado y de 
su partido -PR!' (Partido Revolucionario Institucional) (ver infra 
sobre el proceso de unificaci6n de la izquierda). 

Combinada a las frustraciones, tensiones y reivindicaciones liga
das a la crisis econ6mica, esta ascension del movimiento popular se 
difunde en e1 seno del bloque en el poder;23 asi como del Estado' 
y de sus organos de soporte (sindicatos oficiales, partidos de apoyb, 
organizaciones de masas, etcetera). Asi, se impone al poder la nece
sidad de reconstituir la cohesion politico-ideo16gica alrededor de prio
ridades, alternativas, proyectos, etcetera, capaz de crear una salida 
viable a la crisis y, a termino, de consolidar las bases del nuevo mo
delo de acumulacion vuelto hist6ricamente necesario. 

Emerge entonces, bajo Echeverria, «la apertura democritica», que 
vendra a avivar una politica exterior de veleidad 5<tercermulldista,», 
ver «i:mtimperialista». Se sabe que Echeverria no logro -lejos de 
eso--- cambiar la situaci6n de crisis cuyo apogeo coindde, 10 hemos 
dicho, con el fin de su sexenio. Le tocari a LOpez Portillo, su suce
sor, proseguir y concretizar la «reforma politica» (1977~1979). Se 
trata con ello de una doble empresa de «reinstitucionalizacioil», es 
decir, esencialmente de renovaci6n de la legitimidad ideologica y 
politica del ,poder en turno. i Cuiles habrin sido los objetivos y los 
resultados? Nosotros sugeriInos enseguida una sintesis de elementos 
de respuesta, puesto que esta problemitica se antoja ser un campo 
de interpretaciones' controvertidas, asi como condicionadas por las 
percepciones y las posiciones politicas que lassustentan.24 . , 

23 Roger Bartra sefiala que '''por primera vez despues de muchos aiios se 
manifestaban los sintomas de una crisis de hegemonia", es' decir, en ter

minos de "divisiones y antagonismos casi incontrolables en' el seno del 
Estado", op. cit., p, ,20. 

24 Ver en particular 'en Mexico hOYl "', las contribuciones de Gonzalez 
Casanova, Carlos Pereyra y de Luis VillorD, en El Estado mexicano (Jorge 
Alonso, coordinado/, Mexico, Nueva Ima~n, 1982),.. lJ1§. de Silvia Gomez 
Tagle, Alberto Aziz y Carlos Ruiz; tambien C. Bf;rzabal (1978, pp. 64~71), 
H. Flores (1980, pp. 52-71). . 
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"La ap·ertura democrdticti' 

«La apertura democratica» se inscribe directamente en la huella 
de la represi6n de 1968, seguida de la perdida de legitimidad politica 
del Estado-partido, manifiesta sobre todo en la «revuelta de la gene
raci6n ascendente contra los gestionarios de la herencia revoluciona
ria», en «la marginalidad politica de los sectores sociales cada vez 
mas extensos» y en «1a disidencia abierta de intelectuales», hasta en
tonces mimados por el regimen [H. Flores]. 

En un primer tiempo, Echeverria se aplic6' a practicar una cierta 
liberalizaci6n ideol6gica e institucional: liberaci6n de los presos po
liticos de 1968 a finales de 1971, creacion de un «Comite nacional 
de auscultaci6n y de coordinaci6n» (CNAC), promulgaci6n de una 
«Nueva Ley Federal Electoral» (1973), que intentaba reforzar «la 
proporcionalidad y la representatividad» en el seno del sistema ,po
litico.2J Asi, seg6n este autor, se trata, en previsi6n de las elecciones 
legislativas de 1973, de poner fuera de ruta «al partido de la abs
tenci6n», de reforzar los partidos de oposici6n, de mejorar la imagen 
y la credibilidad del PRI. Bajo la egida de esta liberaci6n politic~ 

electoral, emergen nuevos movimientos y los partidos que pretenden 
situarse a la izquierda del PRI, particularmente el Movimiento de Ac
ci6n y de U nidad Socialista (MAus), asi como el Partido Socialista 
de los Trabajadores (PST), el Partido Mexicano de los TrabaJadores 
(PMT) y el Partido Socialista Revolucionario (PSR). 

Ahora bien, no solamente este estimulante electoral no produjo 
los resultados esperados (la tasa de ab&tenci6n pasa del 36.19% en 
1970 al 39.70% en 1973), sino tambien se acompafia -y esto hasta 
el fin del sexenio--- del empuje del movimiento popular reivindica
tivo: numerosos movimientos de huelga en las pequefias empresas 
entre 1972 y 1975, sobre todo en los estados de Mexico, Morelos asi 
como en el DF, huelgas reclamando tanto reivindicaciones salariales 
como objetivos de democratizaci6n sindical; surgimiento de organi
zaciones sindicales independientes -fenomeno conocido despues como 
«1a insurrecci6n sindical»-; ocupacion de tierras y levantamientos 
campesinos; revueltas municipales; actividades terroristas (cf. Liga 
del 23 de Septiembre) y de guerrilla (sobre todo en el estado de 
Guerrero), etcetera. 

Frente a 10 que aparece como una ascension de los elementos en 
juego con relacion a sus propias iniciativas, el poder reacciona con 

2,') Americo Saldivar, ldeologla 'Y politica del Estado mezicano (1970. 
1976), Mexico, Siglo Veintiuno editores, 1980, p. 163. 

M:E:1acO Y LA CRISIS 185 

una combinacion de represion institucional abierta y de discursos 
presidenciales radical p·opulistas (A. Saldivar). Es.te discurso esperaba 
asi optar deliberadamente por una «estrategiade la tension» (y de 
la crisis), a fin de «colocar al regimen frente a la necesidad absoluta 
de su propia transformaci6n» (reportado por H. Flores). Ahora bien, 
esta «estrategia de la tensiOn», articulandose a la coyuntura de re
cesi6n de 1975-1976, va a poner en seria alerta a la fracei6n tra
dicional de la burguesia reagrupada alrededor de COPARMEX (Con
federaci6n Patronal de la Republica Mexicana) y dar el tonG a la 
campana presidencial de L6pez Portillo. Este intentara entonces co
ronar la fronda patronal con «la Alianza para la producci6n» y 
canalizar la radicalizacion politica ambiental por la «reforma poli
tica». 

"La reforma poUtica" 

«La reforma politica» se de~liega como reforma constitucional 
(Ley del 6 de diciembre de 1977) y como reforma electo'fa! (Ley so
bre las organizaciones politicas y los procedimientos electorales 
-LOPPE- del 30 de diciembre de 1977). En el primer caso, se trata 
de sancionar tres objetivos: a) la constitucionalizacion de los partidos 
politicos; b) la institucion de un sistema de representacion proporci~ 

nal; c) la extension de las competencias del legislativo.26 En cuanto 
a la LOPPE, viene a establecer las condiciones de reconocimiento de 
los partidos politicos (primeramente a titulo condicional, despues a 
titulo definitivo). Instituye igualmente el status «de Asociaci6n Po
litica Nacional» acordado a las organizaciones que no reagrupen los 
65000 adherentes requeridos para el reconocimiento definitivo como 
partido politico pero tt'niendo un minimo de 5 000 adherentes. Estas 
asociaciones pueden participar en las elecciones federales a condi
cion de incorporarse a un partido politico. Bajo el amparo de esta 
ley, tres partidos obtienen su status definitivo (el PAN, el PARM y el 
pps), mientras que el PCM, PST Y el PDM (Partido Dem6crata Me
xicano) obtienen su reconociIniento condicional.27 

26 H. Flores, Op. cit., pp. 60 y 61. 
27 PAN: Partido de Accion Nacional; PARM: Partido Autentico de la 

Revoluci6n Mexicana; PPS: Partido Popular Socialista; PCM: Partido Comu
nista Mexicano. Algunas modificaciones adicionales fueron agregadas a la 
LOPPE entre diciembre de 1980 y enero de 1982. Se trataha de Ilenar 0 de 
corregir ciertas lagunas constatadas durante las e~cciones 1egislativas de 
1979. La modificaci6n mas importante se refiere a Ia primera secci6n del 
articulo 68 de la L9PPE: que establece a partir de ahora Ia obtenci6n auto
matica del reconocimiento definitivo para tOOo partido que obtenga al 
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Puede legitimamente sostenerse que la «refoqna politica» busca 
proseguir y profundizar «1a apertura democra.tica» en el sentido de 
una ampliaci6n de la participaci6n popular y .de una voluntad rei
terada de reforzar la representatividad politica del sistema. :EI primer 
test de esta doble gesti6n habran sido las elecciones federales (legis
lativas) del 10. de julio de 1979. 

CUADRO 4 

PORCENTAJES DE	 PARTICIPACION NACIONAL 
(1979) 

PRI	 68,35 
PAN	 11,06 
PPS	 2,82 
PARM 2,16 
PCM 5,10 
PST	 2,25 
PDM 2,12 
Otros (no significativos) 

Votos nulos 6,08 

CUADRO 5 
NUMERO DE CURULES OBTENIDAS 

(1979) * 

Escrutinio mayoritario Escrutinio praporci6n . Total 

PRI 296 o 296 
PAN 4 39 43 
peM o '18 18 
PARM o 12 12 
PPS o 11 11 
PST o 10 10 
PDM o lO 10 
Total 300 100 400 

*	 Segun la revision constitucional de 1979, la Camara esta tompuesta de 300 
miembros en e1 escrutinio mayoritario en una ronda (circunscripciones uni. 
nominales) y de 100 miembros elegidos en el escrutinio proporcional ' (cir
cunscripciones plurinominales). La LOPEE, con. sus 5capitulos y 250 articu
los estlj,blece en detalle las modalidades de aplicacion de. estos dos escruti
nios. Ver Diario Oficial, Secretaria de Gobernaci6n, 30 de diciembre de 
1977. 

menos 1.5% del voto (nacional), pero tambien Ill. perdida de este rntono
cimiento en case ·de un porcenta.je inferior al minimo. Ver Comercio' Exterior, 
Mexico, Vol. 38, no. 8, agosto de 1982, p.' 808. . , 

I 
Sobre el plano formal, la preponderancia del PRI se hace de nue

vo .aplastante. Ahora bien, esta oculta la progresi6n no menos ful
gurante del abstencionismo que pasa esta vez de 36.74% en 1976 a 
50.17% en 1979. H. Flores sefiala que esta tasa no valdria sino para 
los s610 inscritos; si a ellos se agrega el numero de los no inscritos 
(de edad electoral), se constata una tasa de abstenci6n del 58.29%. 
Se comprende entonces, seg-un este autor, que la reforma politica 
haya dejado, en los medias oficiales, "una impresi6n de fracaso que 
se revierte sabre el presidente, sabre el sistema politico y sabre el con
junto de las instituciones". 

CUADRO 6 

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 1982 

Porcentaje 
Partido Numero de votos de votos 

PRI 16 145.254 71.63 
PAN 3700.045 16.41 
PSUM* 821.995 3.65 
PDM 433.886 1.93 
PRT 416.448 1.85 
PPS 360.565 1.60 
PST 342.005 1.52 
PARM 242.187 1.07 
PSD 48.413 0.21 
OTROS (No inscritos) 28.474 0.13 

TOTAL 22539.272 100.0 
VOTOS NULOS 1 053.616 
ABSTENCIONES 7923.482 

TOTAL 31 516.370 

l1UENTE: CFE, reproducido y adaptado de Comcrcio Exterior, agosto de 1982, 
p. 807, cuadra 1. 

"* Partido Socialista unificado de Mexico, surgido en noviembre de 1981, 
en una fusion de cinco organizaciones de izquierda: e1 Partido Comunista 
Mexicano (PCM). el Partido del Pueblo Mexicano (PPM), Y el Movimiento 
de Acci6n y Unidad Socialistas (MAUS) y e1 Movimiento de Acci6n Po
pular (MAP). Simbolizando el proceso de unificacion de la oposicion de 
jzquierda, el PSUM presento un candidato {mico en las elecciones presi. 
dencialcs del verano de 1982. 
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Por el contrario, un viraje espectacular se oper6 con las eleccio
nes federales (presidenciales y legislativas) del 4 de julio de 1982. 
Tanto la participaci6n electoral (mas de 22 millones de votantes 
sobre un total de 31.5 millones de electores inscritos) como los re
sultados de las elecciones van a servir de aval a 10 bien fundado 
de la reforma politica. 

Por primera vez en la historia politica de Mexico, el cuerpo 
electoral tenia para elegir entre siete candidatos a la presidencia, 
mientras que nueve partidos politicos oficialmente reconocidos e ins
critos (comprendido naturalmente el PRI) aceptaban jugar el juego 
de la democracia representativa. Los resultados preliminares de las 
elecciones, tal como fueron ofrecidos por la CFE (Comisi6n Federal 
Electoral), indican los datos siguientes: 

Este segundo test de la «Reforrna Polltica» aparece pues, en ter
minos coyunturales, convincente si no concluyente para el poder: 
confirrna un ascenso del PRI en la opini6n ,publica (de 68.35% de 
los votos en 1979 a 71.63%). Mejor y aun mas fundamental: el voto 
abstencionista se reduce de manera significativa: de 50% en 1979 
a alrededor de 22% en 1982. Y en esto habran sin duda contribuido 
la movilizaci6n politica sostenida durante un ano (1981-1982) y la 
campana electoral centrada en los temas econ6micos del momento 
(devaluaci6n, inflaci6n, baja del crecimiento) y sabre el futuro po
lltico-econ6mico de Mexico. 

t Valdria pues afirrnar que el poder alcanz6, algunos 10 anos 
mas tarde, los tres objetivos buscados por la «Nueva ley Federal 
Electoral» de 1973? La respuesta no parece ser univoca. De logros 
incontestables han sido registrados: la «victoria sobre el abstencio
nismo» es, si no decisiva, al menos politica e ideol6gicamente impor
tante (legitimaci6n) ; desde un punto de vista estrictamente electoral, 
«el reforzamiento de los partidos de oposici6n» se antoja mas bien 
ambiguo: mientras que el PAN ---oposici6n de derecha- iPasa de 
11.06% (1979) a 16.41% (1982), la oposici6n de izquierda (com
prendidos alii los partidos de apoyo) disminuyen sensiblemente: asi, 
por ejemplo, el PSUM no habra obtenido mas que el 3.65% (1982), 
comparativamentc al 5.10% del PCM en 1979; en cuanto al mejora
miento de «Ia imagen y la credibilidad» del PRI, su concretizaci6n 
va sin duda mas alia del 71.63% del cual se enorgullece el partido; 
aun faltara que este nuevo empuje de apoyo electoral pueda encon
trar su contrapartida en la satisfacci6n de las necesidades reveladas 
y reconocidas en la campana presidencial. 

En suma, la evaluaci6n dominante que puede desprenderse de la 
mayoria de los analisis que se refieren a este periodo (<<apertura 
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democratica» y «reforma politica») muestra que se trata de una em
presa a la vez de consolidaci6n -relegitimaci6n del Estado-partido, 
de canalizaci6n y de control de las nuevas fuerzassociales emergen
tes, asi como de la institucionalizaci6n de las reivindicaciones y de los 
conflictos sociales en ascenso durante el periodo. En este sentido con
viene sin duda conjugar la disminuci6n del abstencionismo electoral a 
los logros de estabilizaci6n 0 de reequilibraje relativo del sistema. 

Sin embargo, los problemas de fondo que han servido de motiva
ci6n a la «reforrna politica» perrnanecen planteados en la medida 
en que su soluci6n reside, a mediano y largo plazo, en la superaci6n 
de la crisis misma (entendida como movimiento de estructuras). Asi, 
por ejemplo; i C6mo proseguir la «reforrna politica» (y controlarla) 
en un contexto de emergencia de nuevas fuerzas pollticas y sociales 
llamadas cada vez mas a enfrentar la hegemonia politica e ideol6gica 
del poder en turno? iQue papel atribuir al Estado en un contexto 
de monopolizaci6n creciente'de la economia? tC6mo reajustar, es 
decir, renovar los mecanismos de control, cooptaci6n, de mediaci6n 
o de.asociaci6nrespecto a los grupos sociales constitutivos del Es
tado-partido (empresarios, sindicatos, profesionistas, organizaciones 
populares) ? 

Estas interrogantes remiten de manera inevitable a una nueva pro
blematica progresivarilente engendrada 'por la crisis, a saber: el es
tablecimiento de un pro'iecto de sociedad capaz" de dar las respuestas 
no solamente viables sino tambien durables a' la situaci6n de crisis, 
en resumen, de crear las condiciones ~estructurales-- de su supe
raci6n a mediano y largo plaza. Tal parece seT la trama hist6rica 
real del Mexico de los anos ochenta. 

c" Quo vadis, iUexico? Perspectiu~ de los q.iios ochernta 

No deja de tener interes el subrayar que a partir de la «fase 
espectacular» de la crisis mexicana (agosto-septiembre de 1982), los 
aspectos econ6mico-financieros de esta toman un, lugar prepoderan
te, ~i no exclusivo en los analisis y comentarios que Ie son consagra
dos. Todo pasa como si la crisis se redujera a,la deud(l publica ex
terior (entre 80 y 85 mil millones de d61ares, seg6n los calculos), a 
la hyper-inflacion (equivalente al 100%), al deficit del sector pu
blic() (17% del PIn), y, naturalmente, a la nacionalizacion de los 
Bancos y al confrol 'generalizado de los cambios, decretadosel 10. 
de septiembrede .1982. Esto,no es ninguna casualidad. En la ri1~da 
en que la crisis propiamente dicha no surgi6 como expresi6n dom,i
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nante (0 en todo caso pennanece bajo su fonna aprehendida), puede 
reinar, en apariencia, la urgencia del diagnOstico econ6mico y de 
los remedios de La miSiTTUL naiuraleza. 

Una vez establecidos, en la perapectiva gubemamental, los fac
tores intemos y extemos de la crisis --en buena parte de acuerdo 
con el FMI- se trata de remediarlos como sigue: reducci6n del de
ficit publico a 8.5% del PIB y de la tasa de inflaci6n de 100% a 
50% en 1983, crecimiento nominal de los salarios de 25% con un li
gero ajuste de 10 a 12% a mitad del ano, endeudamiento e.xterior 
neto del sector publico limitado a 5 mil millones de d61ares (con
tra 14 mil millones en 1981); estabilizaci6n progresiva del mercado 
de cambios, aIrededor de 150 pesos por un d61ar a finales del ano, 
en fin, crecimientonulo 0 negativo durante un periodo de dos anos 
con tasas elevadas de desempleo abierto mantenido alrededor del 
8%, etcetera.28 De aqui, 10 hemos senalado al principio de este en
sayo, el Programa Inmediato de Reordenaci6nl Econ6mica en 10 pun
t05 del presidente Miguel de la Madrid (primero de diciembre de 
1982) y de una manera general, el Plan Nacional de Desarrollo 
1983-1988 (mayo 1983). 

En el momento en el que el presidente trasmite su primer in
forme anual (10. de septiembre), i cuales habran sido los resultados 
de la gesti6n de la crisis? Nosotros no pretendemos, a este nivel, 
intentar un examen apropiado de este infonne, ni siquiera hacer un 
resumen circunstanciado.29 

Para nuestro prop6sito, recordemos simplemente 10 que hemos 
consignado en la introducci6n: el Infonne presidencial afinna el 
control de los aspectos mas agudos de la crisis (control de la infla
ci6n -reducida al 80%- reestructuraci6n de la deuda exterior, re
ducci6n del deficit del sector publico en los limites fijados, trans
fonnaci6n del deficit en cuenta corriente en un superavit estimado 
en 2.5 mil millones de d61ares durante los seis primeros meses de 
gobiemo, etcetera). Sin embargo, el presidente insiste fuertemente 
en que, por ser estructural, la crisis no estasuperada y que conviene 
«no bajar la guardia». 

Para quien busca escrutar el horizonte mexicano de los anos 
ochenta, esta visi6n de la crisis debe ser conservada en ei centro 

2S Ver Jaime Ros, "La crisis de Mexico", Nexos, 67, julio de 1983, pp. 
20-22. Mesa redonda organizada por la revista Nexos en el mes de marzo 
de 1983 y publicada sucesivamente en los nfuneros 67 y 68 (agosto 1983). 

29 Para los primeros comentarios de 1a prensa mexicana, puede reportar
se a la edici6n del 2 de septiembre de 1983 del Excelsior, El Dla, El Nacio
nal, Uno mas Uno. 
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del analisis y al mismo tiempo servir de punto de referencia de la 
empresa de salida' de la crisis "(entendida como proyecto de socie
dad). Nosotros entramos aqui en un campo de detenninaciones p·o
l£tico-ideol6gicilS'que reflejan fundanientalmente las opci()tfj,es y prio
ridades del poder en tumo (el gobiemo dominado por el PRI), pero 
tambien las' asp~'racio1les Y p'Toyecciones de partidos, grupos 0 movi
mientos en oposici6ri a ese poder, situandose en el tablero de la 
izquierda y nosiendo (0 no queriendo serlo) parte integrante del sis
tema hist6rico de domiriaci6n heredado de la Revoluci6n de 1910. 
Se trata de una esquematizaci6n rapida pero que traduce una dina
mica de polarizaci"6n en "curso en la sociedad mexican~ 

El p"dyccto del bloque en el poder:30 entre el «noJei.onaliwno 
rev'Oluciomario'11 y el «neoliberali.mw de los 1M!Tlop'Olios» 

Lejos de pretender que este proyecto sea unanimemente para 
todossus socios y aliados, naturales u obligados, nosotros 10 identi
ficamos, para tod(i)s sus fines'practicos, al actual gobiemo de Miguel 
de la Madrid. Este. proyecto no parte ciertamente de cero: el pro
longa 0 rearticula cientas orientaciones del sexenio anterior (por 
ejemplo: planificaci6n sectorial) y de manera, general, par sus re-

so No ignoramos' la dificultad de hacer este concepto operatorio, particu
larmente en los paises de desarrollo capitalista llamado periferico. Como no 
tenemos aqui mas que el proposito de seiialar, y no seria mas que a titulo 
indicativo, las fuerzas .sociales portadoras del proyecto de sociedad, desea
mos economizar los preambulos te6ricos habituales referentes a este concepti>. 
A partir de autores como A. Saldivar, distinguimos, en el caso mexicano. 
tres componentes fundamentales de este bloque: 1. La fracci6n antigua 0 

«tradicional de la burguesla» (jefes de fila: grupo de Monterrey) cuyos 
origenes se remontan a finales del siglo XIX y a principios del siglo xx; 
2. la nueva burguesia 0 «los nuevos empresarios» cuya emergencia se sit6a 
en los anos 20-30 bajo la egida del proteccionismo estatal; 3. la burocraci4 
polltica (BP) quien controla directamente el sector publico y el aparato de 
Estado. Se puede distinguir aqui una capa tecnocratica (Planificadores Eco
n6micos y dirigentes de empresas de Estado), una capa propiamente poli
tica (dirigentes politicos e ideoI6gicos), y una capa identificada a la buro
cracia sindical y al liderazgo de las centrales campesinas y populares li
gadas al poder. A. Saldivar, op. cit., pp. 55_56. Mas recientemente, Roger 
Bartra distingue cuatro grandes fuerzas socio-poli ticas hegem6nicas: 1) Ja 
tecnocracia, 2) los banqueros, 3) la burguesia tradicional, 4) los nuev:)S 
empresarios; estllB cuatro fuerzas apoyadas por la «burocracia populista» (or
ganizaciones campesinas), la «burocracia sindicab (movimiento obrero) y la 
cburocracia de 1a burocracia» (lideres y organizaciones de empleados del Es
tado y de los sectores medios asimilados), op. cit., pp. 39-41. 
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ferencias hist6ricas, se entiende como un nuevo esfuerzo de concre
tizaci6n 0 de actualizaci6n de las adquisiciones de la «revoluci6n» 
en el contexte contemporaneo. Nosotros tomamos como principal do
cumento de referencia: el Plan Nacicmal de Desarrollo 1983,]988.31 

Fundandose en la RevolU:ci6n de 1910 y la Constituci6n de 1917, 
el Plan define un «gran objetivo nacional» que es el de "mantener 
y reforzar la independencia de la naci6n para la construcci6n de una 
sociedad que, regida por los principios dei Estado de Derecho, ga
rantice las libertades individuales y colectivas en un sistema integral 
de demOcracia y en condiciones de justicia social [...]". Este obje
tivo exige "la reestructuraci6n de la ecoriomia y la promoci6n de 
cambios estructurales". De ahi los cuatro objetivos fundamentales 
de desarrollo para 1983: a) "preservar y reforzar las instituciones 
democniticas; b) superar la crisis; c) recuperar la capacidad de cre
cimiento; d) iritroducir les cambioscualitativos que exige el pais 
en sus estructuras econ6micas, politicas y sociales". 

De estos objetivos emergen dos lineas estrategicas de 2.cci6n eco
n6mica y social: la primera llamada de «reestructuraci6n econ6mica», 
de aqui el programa del mismo nombre del cual nosotros hemos ya 
hecho referencia;· la segunda llamada de «cambios estructurales». 
Es interesante notar que el Plan se esfuerza por subrayar que esta 
estrategia "im,plica transfonnaciones que necesariamente tomaran 
tiempo en materializarse. No se les podra realizar ni al mismo tiem
po ni con la misma intensidad duramte este sexenio" [po 271 subra
yado nuestro]. Se trata de: 

. - dar JYrio,ridad a los aspectos sociales y redistributivos del cre
cimiento; 

- reorientar y modernizar el aparato de producci6n y de distri
buci6n; 

- descentralizar territorialmente las actividades productivas, los 
intercambios y el bienestar social; 

- ajustar las modalidades de financiamiento a las prioridades 
del desarrollo; 

- preservar, movilizar y poner en marcha el potencial de desa
rrollo nacional; 

31 Este plan integra en su version final 
Basico 1982-1988 y Plataforma Electoral y 
cursos, memajcs), de diciembre de 1982 a 
el titulo: Miguel de la Madrid, Cien d£as 
cion General de Comunicacion Social de 
marzo de 1983. 

varios documentos como el Plan 
toda una serie de textos (dis

marzo de 1983 publieados bajo 
contra la crisis, Mexico, Diree

la Presidencia de la Republica, 

I 
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I --'- reforzar la rectorla del Estado, estimular al sector ernpresarial 
I y promover al sector social". (subrayado nuestro). 

I 
I 

I Vienen en seguida los instrumentos de esta doble estrategia: la 
I iPolitica econ6mica general, la politica social, las politicas sectoria

les, la politica regional, y, en fin, las modalidades de «participaci6n 
de la sociedad en la ejecuci6n del Plan». 

Mas alIi de las determinaciones coyunturales inmediatas, este 
Plan, como p·royecto de sociedad, refleja, en nuestro concepto, una 
voluntad de «compromiso experimental» entre los parametros poli
tico-ideol6gicos del «nacionalismo revolucionario» -herencia domi
nante de la Revoluci6n (de la cual se rec1ama explicitamente De 
la Madrid)- y 10 empirico, rampante y difuso del «neo-liberalis
mo de los monopolios» intimamente ligado al desarrollo econ6mico
social de Mexico despues de 1946. El Plan resuelve en apariencia 
esta «di~uta por la Naci6n»,32 es decir, la elecci6n entre estos dos 
proyectos de sociedad al cual se encuentra confrontado el bloque en 
el poder a principios de los aiios ochenta. El «nacionalismo revolu
cionario» es en cierto sentido un retorno al «cardenismo» (el Plan 
hace referencia al Plan sexenal de Gardenas como uno de sus ante
cedentes), es decir a la idea de un Estado nacional relativamente 
independiente y aut6nomo de la creaci6n y la reproducci6n de las 
condiciones de acumulaci6n. Ahora bien, la realizaci6n de tal pro
yecto depende esencialmente, por una parte, del grade de resistencia 
de la burguesia monopolista extranjera y de sus socios y aliados 
locales, asi como de sus apoyos entre los sectores tecnocraticos de la 
burguesia, por otra parte de la profundizaci6n de la «reforma poli
tica», es decir en el sentido de la ampliaci6n (y de la renovaci6n) 
de las bases politicas y socia:es del poder.88 

No obstante sus manifestaciones rituales de solidaridad y de una
nimidad, en particular despues de la trasmisi6n publica del primer 

32 Hacemos referencia a la obra reciente de Rolando Cordera y Carlos 
Tello que tratan precisamente esta problematica: Mexico, la disputa por 
la naeion. P.rlpeetiutU 7 opeion61 d.l deltJ"ollo, 3a. ed., Mwco, Siglo Vein
tiuno editores, 1981. 

33 Esta renovacion implica no solamente una refonna del sistema de par
tidos (que "no refleja la verdadera constitucion de la sociedad civil", Bar
tra, op. cit., p. 39), sino tambien aquella del propio partido dominante. 
Ver a este respecto Rodolfo Siler Rodriguez, La crisis del Partido Revolu
donario Institucional, Mexico, B. Costa-Arnie, 1976; mas recientemente Man
lio Fabio Murillo Soberanis, La reforma politica mexicana y el sistema plu
ripartidista, Mexico, Ed. Diana, 1979, y Pablo Gonzalez Casanova. El Ls
tado y los partidos politicos en Mexico, (2a. ed.), Mexico, Ed. Era, 1982. 
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infonne presidencial se sabe que las demandas y reivindicaciones de 
los diferentes grupos constitutivos del Estado-partido en el contexto 
de la crisis reflejan los «intereses sectoriales» medianarnente diver
gentes, si no es que hasta opuestos (por ejemplo, aumento vs. conge
lamiento de los salarios, restricci6n vs. ampliaci6n del rol del Estado, 
etcetera). Cierto, existe un nuevo «Pacto de solidaridad» [empresa
rios-sindicatos (oficiales) -Estado] que data del mes de agosto de 
1983, y el 99 Congreso nacional de la CTM (Confederaci6n de los 
Trabajadores Mexicanos --central obrera mayoritaria) habra sido la 
ocasi6n de un acercamiento espectacular entre el gobierno y su sec
tor obrero. 

Pero, de una manera general, no podria descartarse la posibili
dad de una inflexi6n de hecho hacia el neo-liberalismo bajo la do
ble presi6n de la propia poHtica econ6mica de reestructuraci6n a 
corto plazo y de las resistencias u obstaculos ligados a la coyuntura 
internacional (relaciones Estados U nidos/Mexico, politica exterior de 
Mexico, etcetera). Por otra parte, mismo si no tiene aun un peso 
significativo en la relaci6n actual de las fuerzas, el movimiento que 
animan las corrientes de la izquierda o,positora (partidos, sindicalis
mo independiente, organizaciones populares independientes) puede 
en la ocasion constituir «puntos de fijaci6n» de resistencia 0 contra
tendencias al desarrollo de la poHtica ofieial. 

La inflexion neo-liberal implica, no se dude, el recurso «a la 
mana fuerte» (represi6n social y politica), as! pues una vez mas la 
manifestacion de las tendencias autoritarias del sistema al encuentro 
de «Ia apertura» y de la «refonna pregonadas desde hace dos de
cadas».34 

El p'TOyecto del «bloque alternativo» M poder 

Digamos de entrada que esta f6rmula (bloque alternativo) re
fleja, en el Estado actual, una hi.p6tesis de pensamiento mas que 
una realidad hist6rica en acci6n. Sin embargo, el proyecto que la 

34 El recurso a «la mano fuerte» se ha manifestado durante las huelga., 
de mediados de junio de 1983, sobre todo respecto de los sindicatos de 
maestros quienes no tuvieron derecho al awnento salarial reclamado as! 
como mas recientemente (agosto 1983) respecto de los «trabajadores nu
cleares» (SUTlN) cuyo sindicato es golpeado con la liquida.cion despuc~s del 
cierre autoritario de la empresa estatal (URA~fEX). Sobre un plano mas di
rectamente politico, se puede sefialar los eventos (violencia polltica) en el 
estado de Oaxaca que condujo a la destitucion de las autoridades munici
pales (alianza PSUM-COCEl), par eI parlamento local (agosto de 1983). 

r 
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sustenta toma fonna y rakes, no abstractamente sino en la concien
cia ideo16gica y organizacional de los grupos, movimientos, organiza
eiones y partidos que la fundan. Fundamentalmente, se trata de 10 
que nosotros hemos llarnado antes las «aspiraciones y proyecciones» 
de las corrientes de la izquierda opositora. No es necesario decir que 
nosotros no podriamos dar cuenta aqui de un movimiento tan divenQ 
como multifonne, pero que es incontestablemente marcado por una 
din3.mica de unificaci6n. tsta, 10 hemos dicho, se ha originalmente 
concretizado con la coalici6n de izquierda (agosto-septiembre 1981) 
que dara enseguida nacimiento al Partido Socialista U nificado dp 
Mexico (PSUM). Se puede sostener que el PSUM representa no soIa
mente la corriente mas importante (numerica y organizacionalmente) 
sino tambien la visioo ddminante de la izquierda opositora. As!, no 
pretendiendo reducirla a esta, nos contentaremos aqui de panerla por 
delante.&5 

Esta vision dominante, que comparten otros grupos con maticcs 
y fonnulaciones diversas parte de la tesis -postulada originalmente 
por el antiguo PCM- segun la cual la crisis actual de Mexico se in
terpreta como la. transici6n 0 el pa.saje al CiIlrpitalismo mcmop'olista de 
Estado. Los rasgos sobresalientes de este capitalismo monopolista de 
Estado son los siguientes: dominaci6n de los monopolios con orienta
ci6n hacia el mercado mundial, papel del Estado reducido al status de 
mediador para los sectores modernos de las clases medias y de la c1ase 
obrera organizada; sobre el plano politico: alianzas ad hoc combi
nando las concesiones y la represi6n, autoritarismo creciente del E,
tado, etcetera. Vuelto inevitable por los «modelos» de acumulacion 
seguidos por Mexico y habiendo conducido al debilitamiento del Es
tado frente a los monopolios (sobre tpdo en el curso de la decada 
setenta), este pasaje al capitalismo monopolista de Estado debera, 
sin embargo, contar con la resistencia de las nuevas fuerzas sociales 
y poHticas emergentes. 

Entonces, para el PSUM y sus aliados,36 se trata de empujar hacia 
la profundizaci6n de la refonna politica y a la ampliacion del espa

&5 Para un breve esbozo de las corrientes y posiciones de la izquierda, 
ver entre otros, Punto Gritieo, "Luchas de clascs 1972-1982", ano II, n. 123, 
mat= 1982; Espueios, "Que opina la izquierda de S1 misma", agosto de 1983 
(reed.); Estrutegiu, "La crisis de la sociedad mexicana", 32, marzo-abril, 
1980, y "La situacion politica en Mexico", 51, mayO-junio 1983; Asi tiS 

(organo del PSuM), sobre todo el n. 76, 19-25 de agosto de 1983, durante 
el Segundo Congreso Nacional del partido. 

36 Citemos entre otros a la COCEl (Coalicion Obrero-CampesinarEstudian
til del Istmo), la Corriente Socialista, la U nidad de la Izquierda Comunist<\ 
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cio politico y de la democracia, de resolver los problemas de inde
pendencia nacional, de justicia social, en· resumen, de crear las, con
diciones 0 bases politicas de la larga marcha hacia e1 socialismo. (El 
que este a la orden del dia 0 sea un objetivo a largo plazo constituye 
una encrucijada de caracter estrategico diversamente apreciado por 
los gzupos, partidos 0 movimientos que se reconocen en esta dina
mica de oposicion de izquierda). Estas perspectivas de la oposicion 
de izquierda se inscriben en una trayectoria de acumulacion de fuer
zas (como movimiento de masas fundamentalmente) de ahi podria 
emerger un nuevo bloque alternativo de poder. 

Asi, durante su segundo congreso nacional (agosto de 1983), el 
PSUM, por intermedio de su Comite Central, sefialaba «las tres gran
des tareas» del partido como sigue: 1) La construcci6n de un par
tido socialista fuerte y de masas; 2) el desarrollo del movimiento 
de masas (<<el combate por el socialismo en Mexico exige ahora, se 
lee, la formaci6n de verdaderas fortalezas»; solamente asi podremos 
introducir cambios autenticos en la relacion de fuerzas); 3) la uni
ficacion de las fuerzas de la izquierda socialista. 

Frente al contexto de crisis, el PSUM pregona un programa «po
pular, nacional y democratico» para enfrentar la politica guberna
mental de «remodelaje del capitalismo mexicano». Ademas de las 
reivindicaciones economicas y sociales urgentes como la escala m6
viI de salarios, el control de los precios, la moratoria sobre el pago 
de la deuda exterior, la lucha contra la venta de empresas estatales 
a1 capital privado nacional y extranjero, etcetera, el PSUM pretende 
promover «1a conquista de nuevos derechos y libertades democrati
cas» (plena libertad sindical, por ejemplo). Asi, el gran objetivo de 
la lucha politica actual ha sido resumido par el Comite Central como 
«la derrota de la politica economica y social del gobierno». 

Es facil darse cuenta. Estas grandes orientaciones no pueden in
terpretarse en sentido estricto como la contra partida del proyecto 
global gubernamental. Por una parte, a su nivel actual de enraiza
miento politico y de formacion organizaclOnal, el PSUM no formula 
sin duda mas que «opciones politico-programaticas» que dejan en
trever los ,parametros de su proyecto potencial. Pero es justa men
cionar igualmente otra raz6n importante: a corto y mediano plazo, 
esta opcion es parte integrante de la dinamica del juego politico do
minado por el PRI y, a este titulo, debe pues -a la manera de toda 

y el Partido Obrero Socialista, organizaciones que participaron en la cam
pana electoral del PSUM en las elecciones presidenciales del 4 de julio de 
J982. 
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oposicion oficial-, participar en los actosde gobierno.81 No es de 
dudarse que esta «institucionalizacion» no dejara de ejercer los efec
tos de poder (en principio limitantes) sobre las posibilidades de de
sarrollo de la oposici6n como fuerza autOnoma. De ahi la necesidad 
de desarrollar c1 trabajo politico e ideol6gicosimultaneamente «al 
interior» y «al exterior» del poder. 

A MANERA DE CONCLUSION 

Las consignas del proyecto gubemamental de salida de la cnSlS 
se escriben «racionalizaci6m>, «modernizacion», «ajustes». Por el con
trario, la vision por la oposicion de izquierda, de la crisis mexicana 
y de las vias de su superacion plantea la problematica de «trans
formacion en profundidad», de «ruptura», de «revolucionarizaci6n», 
sino de «revolucion» del conjunto de las estructuras de la sociedad 
mexicana. Esta dicotomia no es maS que aparente en la medida en 
que bien se admite que la sociedad civil se expresa aun grandemente 
bajo el dominio (imaleficio?) de la Revoluci61l como herencia idee
l6gica y como cultura politica dominante. Entonces, la linea de 
demarcaci6n no podria ser solamente referenciada en el frente a fren
te de opciones politicQ-programaticas, sino mas bien en el desarrollo 
hist6rico concreto de las luchas y coyunturas. 

Salvo desarrollos imprevistos e imprevisibles a corto plazo, nos 
parece que la crisis del Estado mexicano no esta a la orden del dia 
y que en consecuencia, el Estado actual esta en medida de desplegar 
los medios de una salida de crisis en los parametros de su desarrollo 
capitalista. La publicacion londinense The Economist (ya citada) 3e 

maravilla, sin duda por otras razones, de la capacidad del Estado 
mexicano de aplicar su programa radical «tan nipidamente, sin ti
tubeo --0 con un exito r~ntino--», como «en ninglin otro pais de 
los tiempos modernos, incluso ni siquiera la Alemania pos-Weimar». 
Podemos sefialar entre otras razones, estas fuertemente plausibles: his
t6ricamente, el Estado mexicano permanece aun fuerte en su base 
de masas (aun cuando controladas y manipuladas) y dispone aun de 

a1 En el momento de la campana presidencial de 1982, el PSUM (en 
tanto que coalici6n de izquierda), disponfa de 19 diputados federales, 16 
diputados regionales, 5 lllcaldes y 19 regidores en los concejos municipale. 
(c/. Comercio Exterior, agosto 1982, p. 811). Despues de las elecciones de 
1982, e1 D<unero de diputados /ederales estaba distribuido como sigue: PRl: 

295, PAN: 51, PSUM: 17, PDM: 12, PST: 11, PPS: 10 (c/. Comercio Exte
rior, oc:tubre, 1982, p. 1075). 
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poder de negociaci6n (nacional e internacional) que no ha eliminado 
la monopolizaci6n de la economia; las fuerzas de represi6n (ejercito, 
polida) estin aun controladas politicamente y son parte integrante 
del Estado-partido; en fin, en el contexto de la economia mundial 
en restructuraci6n, Mexico ha devenido (por su endeudamiento) una 
pieza clave del sistema financiero internacional que el FMI, el Banco 
Mundial y los Estados U nidos como jefe de fila del sistema tienden 
a todo precio a preservar de la «desintegraci6n». Entonces, parece 
bien que no esta en cuestionamiento la compatibilidad entre el «na
cionalismo revolucionario» mexicano y la economia mundiaI, incluso 
a la hora de la «reaganomics». 

,: ~~' 

ONDA LARGA Y FUERZA SOCIAL
 
DESTRUCTIVA DEL CAPITAL*
 

Ignacio CEPEDA** 

Marx ya habia anaIizado como la producci6n capitalista toma la 
forma dclica de expansionesy contracciones en la produccion de 
mercancias en la realizaci6n de la plusvalia y en la propia acumu
laci6n de capital. Estos tres movimientos no estan completamente 
sincronizados, ni son los mismos en su volumen ni proporciones. 

Marx relacionaba estos ciclos con la renovaci6n del capital fijo 
y el comportamiento que, en ultima instancia, se produda en la tasa 
de ganancia. 

De esta manera, un periodo de auge se caracterizaria por aumeI1
tos en la masa y la tasa de ganancia, asi como en el propio ritmo 
de acumulaci6n. Por el contrario, en el curso de la crisis y la de
presi6n, la masa y la tasa de ganancia bajan y el ritmo de la acumu
laci6n disminuye. 

En la fase de auge la acumulaci6n es acelerada, pero llega un 
punto en que, para vaIorizar el capital acumulado se producen pro
blemas. 

El sintoma mas claro de ello es que la tasa de beneficio baja. 
Se da un estado de sobreacumulacion relativo a una tasa de ganan
cia inadecuada. Una porci6n del capital no puede ser invertido a 
una tasa suficiente de ganancia. 

Es necesario, pues, desvalorizar capital y, en parte, destruir su 
valor y eso es 10 que sucede en el curso de la crisis. Ahi mismo 
se produce una subinversi6n, una baja de inversion en relaci6n a la 
que podria valorizarse a una tasa de ganancia creciente. De esta ma
nera, 1a funci6n de estas desvalorizaciones y subinversiones peri6di

* Para un desarrollo de este concepto ver la ponencia comun pre3~ll

tada al Simposium Internacional de. Ciencia y Tecnologia, de Francisco e 
Ignacio Cepeda y Jesus Cervantes, "La revalorizaci6n social de la ciencia", 
FacuItad deCiencias, abril, 1984. 

**. Investigador del IIEC-UNAM~ 
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