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Resumen - El presen te artícu l o pre-
tende ana l i zar l os e l emen tos cl ave
de l a transformación económ ica de
Méxi co en e l actua l proceso de g l o-
ba l i zaci ón . Para e l l o se ha estructu-
rado de l a s i gu i en te manera en tres
secci ones. Primero se hace un re-
corri do breve sobre e l proceso de
I ndustri a l i zaci ón por Susti tu ci ón de
Importaci ones en Méxi co. Segundo,
se ana l i za e l peri odo de trans i ci ón
de pol ít i ca económ ica (1 982-1 993)
que tend ría un pape l s i gn i fi cati vo
en e l cambio estructu ra l de Méxi co.
Por ú l t imo, con l a i n formación obte-
n i da se p l an tearan a l gunas concl u-
s i ones.

Palabras claves – Globa l i zaci ón ;
Economía ; Trans i ci ón Pol ít i ca ; Im-
portaci ones; I n dustri a l i zaci ón Méxi-
co;

Abstract – Th i s arti cl e a ims to
ana l yze the key e l emen ts of Mexi-
co 's econom ic transformati on i n the
cu rren t process of g l oba l i zati on . For
th i s , i t has been structu red i n th ree
secti ons . F i rst a bri ef summary i s
made abou t the process of Import
Substi tu ti on I ndustri a l i zati on i n Me-
xi co. Second , i t wi l l be ana l yzed the
trans i t i on peri od of econom ic pol i cy
(1 982-1 993) that wou l d p l ay a s i gn i-

fi can t ro l e i n Mexi co 's structu ra l
change. F i na l l y, wi th the i n formati on
obta i ned , some concl u s i ons wi l l be
presen ted .

Keywords – Globa l i zati on ; Eco-
nomy; Pol i t i ca l Trans i t i on ; Imports ;
I n dustri a l i zati on Mexi co;

INTRODUCCIÓN
Duran te l a década de l os ci ncuen-

tas , l a mayoría de l os países en

vías de desarro l l o , y en especi a l l os

de Améri ca Lati na , segu i rían una

estrateg i a de i ndustri a l i zaci ón por

susti tu ci ón de importaci ones ( I S I ) ,

respa l dada por i n sti tu ci ones i n ter-

naci ona l es como la Com is i ón

Económ ica para Améri ca Lati na

(CEPAL) . Se d i o nombre de I S I a

un con j un to de med i das d i ri g i das a

produci r en e l país aque l l os b i enes,

pri nci pa lmen te de consumo, cuyo

sum in i s tro importado provocaba un

deteri oro comerci a l con e l exteri or.

Se asum ió que, med i an te este pro-

ced im ien to , además de d i sm inu i rse
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e l desequ i l i bri o comerci a l , se esti-

mu l aría l a i nvers i ón , l a producci ón ,

e l empl eo y se asegu raría l a moder-

n i zaci ón económ ica y soci a l . Ba j o

este pri nci p i o se perm i ti ó una ma-

yor i n tervenci ón de l gob i erno como

agen te económ ico a fi n de fomen tar

l a producci ón que servi ría para

atender l a demanda i n terna en su

mayoría compuesta por b i enes de

consumo fi na l , hasta en tonces im-

portados. Méxi co no sería l a excep-

ci ón y también segu i ría esta

estrateg i a de i ndustri a l i zaci ón . S i n

embargo, para fi na l es de l a década

de l os seten tas era evi den te que

Méxi co y e l resto de l os países de

l a reg i ón tend rían que revi sar su

mode l o de desarro l l o ya que l a I S I

presen taba cl aros sín tomas de ago-

tam ien to que se verían refl e j ados

en desequ i l i bri os macroeconóm icos

que posteri ormen te darían ori gen a

l a cri s i s de l a deuda externa de l os

años ochen tas .

Méxi co se encon tró du ran te esta

década, con un escenari o naci ona l

e i n ternaci ona l económ icamen te

vu l nerab l e y, a n i ve l naci ona l , po l í-

t i camen te i nestab l e . Como respues-

ta a esta s i tuaci ón , e l gob i erno

deci d i ó rea l i zar un cambio en su

pol ít i ca exteri or que impl i caba una

transformación rad i ca l de l a po l ít i ca

económ ica y soci a l de l país . D i cho

cambio cons i s tía , en segu i r l os l i-

neamen tos p l an teados en l o que

hoy se conoce como el Consenso

de Wash i ng ton , en donde l a d i sci-

p l i na fi sca l , l a l i bera l i zaci ón de l co-

merci o y mercado de cap i ta l es ,

serían l as pri nci pa l es pol ít i cas

económ icas a segu i r a fi n de poder

so l uci onar l os prob l emas macroe-

conóm icos prop i os de l a cri s i s de l a

deuda y reduci r e l pape l de l estado

en l a economía . De esta manera ,

Méxi co i n i ci aba un proceso de re-

formas estructu ra l es y comprom i sos

i n ternaci ona l es1 que se i n tens i fi-

caría a pri nci p i os de l os noven tas ,

donde l os tecnopol s2 tend rían un

pape l fundamen ta l en l a consol i d a-

ci ón de un estado democráti co y l a

apertu ra de l a economía mexi cana,

expon i éndose así a l os retos y

oportun i dades de l a g l oba l i zaci ón .

1 Como la en trada a l Acuerdo Genera l de Arance l es y Comerci o (GATT) y l as
ob l i gaci ones adqu i ri d as en l os p l anes Baker y Brady.

2 Se caracteri zaron por ser pro-apertu ra comerci a l y se l es l l egó a l l amar reform i stas
rad i ca l es de mercado (Domínguez, 1 997) . So l ían estar en puestos estratég i cos ,
pri nci pa lmen te en l a Secretaría de Haci enda y Créd i to Púb l i co (SHCP), Secretaría de
Prog ramación y Presupuesto (SPP) o en e l Banco de Méxi co. La mayoría proven ían de
un i vers i dades presti g i osas de l os EE UU con títu l os de doctor en l os campos de economía y
pol ít i cas púb l i cas .
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Dicho proceso g l oba l i zador ti ene

un empu j e a parti r de l a década de

l os ochen ta deb i do a l a creci en te

i n teg raci ón de l as economías de to-

do e l mundo, especi a lmen te a

través de l comerci o y l os fl u j os fi-

nanci eros , l a d i sm i nuci ón de au to-

nomía de l os Estado-naci ón y l a

impl emen taci ón de pol ít i cas de

carácter neol i bera l , e l desp l aza-

m ien to de personas (mano de obra)

y l a transferenci a de conocim ien tos

a través de l as fron teras i n ternaci o-

na l es . As im i smo, este proceso abar-

ca aspectos cu l tu ra l es , po l ít i cos y

ambien ta l es . S i n embargo, para en-

tender l a g l oba l i zaci ón es preci so

d i s ti n gu i r l os cambios cua l i ta ti vos y

cuan ti ta ti vos que ha provocado este

fenómeno. En este sen ti do , l as

transformaciones cua l i ta ti vas se

man i fi estan , pri nci pa lmen te , como

cambios en l a po l ít i ca i n ternaci ona l .

Es deci r, son cambios en l as formas

en que l as personas y l os g rupos

p i ensan y se i den ti fi can , así como

cambios en l a forma en que l os Es-

tados, empresas y otros actores i n-

teractúan . Respecto a l a d imens i ón

cuan ti ta ti va , l a g l oba l i zaci ón se re-

fi ere a l aumen to de l comerci o y a l

movim ien to de personas y cap i ta-

l es , denom inando a l impu l so de es-

tas fuerzas como transnaci ona l i smo

e i n terdependenci a .

Este traba j o pretende ana l i zar

l os e l emen tos cl ave de l a transfor-

maci ón económ ica de Méxi co en e l

actua l proceso de g l oba l i zaci ón .

Para e l l o se ha estructu rado de l a

s i gu i en te manera : Primero se ana l i-

za e l peri odo de trans i ci ón de pol í-

t i ca económ ica (1 982-1 993) en

donde l a presenci a de l os tecno-

po l s , e l su rg im ien to de una nueva

é l i te a favor de l l i bre comerci o y l os

comprom i sos i n ternaci ona l es , j u-

garían un pape l s i gn i fi cati vo en e l

cambio estructu ra l de Méxi co. Por

ú l t imo, con l a i n formación obten i da

se p l an tearan a l gunas concl u s i o-

nes .

LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTA-
CIONES EN MÉXICO.
La mayoría de l os países de Améri-

ca Lati na segu i rían l a I S I como es-

trateg i a de desarro l l o . De acuerdo

con Haggard (1 990 : 23) , u na estra-

teg i a de desarro l l o “son paquetes

de pol ít i cas con e l propós i to de d i ri-

g i r l a acti vi dad económ ica haci a

una mezcl a parti cu l ar en tre prop i e-

dad y sectores” . Estas estrateg i as

presuponen una i n tenci ona l i d ad
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previ a de l a acci ón estata l q ue pue-

de no exi sti r. As im i smo, se caracte-

ri zan por emerger por defecto , por

ensayo y error, tardan un peri odo

cons i derab l emen te l argo en cri s ta l i-

zarse y están p l agadas de i ncons i s-

tenci as . En este sen ti do , e l aná l i s i s

de l a economía pol ít i ca puede con-

tri bu i r a l a comprens i ón de l as es-

trateg i as de crecim ien to económ ico,

a l poner de man i fi esto l os mecan i s-

mos que hacen pos i b l e que una de-

term i nada opci ón de pol ít i ca de

desarro l l o económ ico sea escog i da ,

respa l dada en e l ti empo y even tua l-

men te cambiada o transformada.

Así, toda estrateg i a de desarro l l o

con l l eva a l campo pol ít i co , pues su-

pone l a i n teracci ón de actores por

recu rsos que pueden ser tan to en e l

d i seño de l a estrateg i a como en l os

resu l tados de l a m i sma.

En e l caso de Méxi co, se han

i den ti fi cado a l menos cuatro estra-

teg i as de desarro l l o . La primera ,

que an tecede a l a I S I , es l a ruptu ra

en tre e l l egado de l peri odo conoci-

do como Porfi ri a to3 en e l que e l

país se especi a l i zó en l a produc-

ci ón y exportaci ón de productos pri-

mari os (Primary-Product Export,

PPE) , y l a creaci ón de un nuevo

estado comprometi do con l a i gua l-

dad soci a l (Proyecto Naci ona l i s ta)

que sería l a base para impl emen tar

l a I S I en e l país (1 929-1 939) . La

segunda fase que da i n i ci o a l a I S I

com ienza en 1 940 y term inaría en

1 970 . Una tercera fase en tre 1 970-

1 976 conoci do como Desarro l l o

Comparti do , que es cuando se per-

ci ben e l desgate y l os efectos con-

traproducen tes de l a I S I .

F i na lmen te , l a fase en l a que se

concen tra este artícu l o , es l a cuarta

donde se perci be e l decl i ve de l mo-

de l o I S I y e l cambio de pol ít i ca

económ ica que se da a i n i ci os de

l os años ochen tas , l a cua l se ori en-

taría haci a un mode l o económ ico y

pol ít i co de carácter l i bera l , co i nci-

d i endo con e l ace l eram ien to de l ac-

tua l proceso de g l oba l i zaci ón .

EL CAMBIO DE MODELO

ECONÓMICO (1982-1993).
Cual qu i er proceso de l i bera l i zaci ón

económ ica impl i ca un reordena-

m ien to de l as pol ít i cas naci ona l es ,

así como un comprom i so a l argo

p l azo con d i feren tes organ i smos i n-

ternaci ona l es . S i n embargo, l as

3 Véase Cárdenas (2003) , Haber (1 992) y Coatsworth (1 978) , para un aná l i s i s sobre e l
desarro l l o económ ico de Méxi co du ran te e l Porfi ri a to .
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pregun tas que su rgen son : ¿por

qué l i bera l i zar? y ¿cuándo l i bera l i-

zar? La mayoría de l os países en

vías de desarro l l o que han impl e-

men tado pol ít i cas de mercado y que

previ amen te han pasado por una

cri s i s macroeconóm ica . Rod ri k

(1 996 : 27) cons i dera que l a “res-

puesta natu ra l a una cri s i s econó-

m ica es l a ap l i caci ón de pol ít i cas

neol i bera l es , ya que estas reformas

se ap l i can cuando l a s i tuaci ón es l a

más desfavorab l e y l as pol ít i cas en

usos no funci onan ” . De esta mane-

ra , l o gob i ernos serán capaces de

impl emen tar l as reformas estructu-

ra l es que, de otra manera , hub i e-

sen s i do impos i b l es de l l evarse a

cabo, deb i do a l os efectos negati-

vos que ti enen a corto p l azo4 .

As im i smo, Torne l l y Esqu i ve l

(1 995) sug i eren que en e l ámbi to

de l a economía pol ít i ca , a l momen-

to de impl emen tar l as reformas de

mercado, debe tenerse en cuen ta

que l as acci ones de l os gob i ernos

no sól o refl e j an l os i n tereses de l

prop i o gob i erno, n i tampoco están

determ inadas excl u s i vamen te por e l

e l ectorado. J un to a estos dos i n te-

reses se encuen tra e l de l os g rupos

de poder, l os cua l es e j ercen mayor

pres i ón sobre l as acci ones de l go-

b i erno. En e l caso de Méxi co, a

med i ados de l os años ochen tas , e l

mode l o I S I de j ó de ser vi ab l e oca-

s i onando un enorme défi ci t fi sca l ,

des i gua l dad soci a l y un desgaste

de l s i s tema i nsti tu ci ona l ; es du ran te

este peri odo de trans i ci ón que l os

an ti guos g rupos de poder l u charían

por obtener mayores recu rsos fi sca-

l es , deb i l i tando su pos i ci ón fren te a l

gob i erno, l o que perm i ti ó e l su rg i-

m ien to de é l i tes a favor de un nue-

vo status quo (apertu ra comerci a l ) .

Du ran te l a cri s i s de l os ochen tas , e l

gob i erno mexi cano encuen tra l os

su fi ci en tes i ncen ti vos para impl e-

men tar l as reformas de mercado y

apoyar una nueva é l i te a favor de l

l i bre comerci o5 .

As im i smo, l a l i bera l i zaci ón

económ ica también con l l eva a otro

ti po de comprom i sos a n i ve l i n ter-

naci ona l . Gonzá l ez (2001 : 1 61 -1 62)

cons i dera que l a l i bera l i zaci ón im-

p l i ca a l menos 3 comprom i sos . E l

4 Para un aná l i s i s sobre l a economía pol ít i ca de l as reformas estructu ra l es véase Rod ri k
(1 996) .

5 La nueva é l i te exportadora estaría consti tu i da por l os pri nci pa l es g rupos exportadores
de l país y por i nvers i on i s tas extran j eros .
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primero cons i s te en que l os gob i er-

nos naci ona l es descubren que l os

prog ramas de l i bera l i zaci ón econó-

m ica requ i eren de cred i b i l i d ad ad i-

ci ona l , l a cua l proporci onan l as

i n sti tu ci ones i n ternaci ona l es . Se-

gundo, tan to l os ganadores y perde-

dores de l a apertu ra comerci a l

estarán moti vados a que d i feren tes

organ i smos i n ternaci ona l es apoyen

e i n tervengan en e l proceso, a fi n

de que su pos i ci ón se vea forta l eci-

da en un determ inado momen to. F i-

na lmen te , l a l i bera l i zaci ón

económ ica resa l ta l a atenci ón de d i-

feren tes actores i n ternaci ona l es , l os

cua l es se i n teresarán por l as d i fe-

ren tes cond i ci ones económ icas ,

po l ít i cas y soci a l es que suceden a

n i ve l naci ona l . Por l o tan to , e l país

que experimen ta un proceso de l i-

bera l i zaci ón económ ica forzosa-

men te se verá afectado por l as

advers i dades de un s i s tema i n terna-

ci ona l i n terdepend i en te .

En e l proceso de apertu ra econó-

m ica que se vi vi ó en Méxi co se

cumpl i eron l os tres e l emen tos que

p l an tea Gonzá l ez. En primer l u gar,

Méxi co se un i ó a l GATT en 1 986 y

posteri ormen te se i n teg raría a l Tra-

tado de Li bre Comerci o de Améri ca

de l Norte (TLCAN ) y a l a Organ i za-

ci ón para l a Cooperaci ón y Desa-

rro l l o Económ ico (OCDE) para

reforzar su despegue i n ternaci ona l .

Segundo, aque l l os g rupos naci ona-

l es a favor de l a apertu ra comerci a l

tend rían e l respa l do de l as i n sti tu-

ci ones i n ternaci ona l es como el Fon-

do Monetari o I n ternaci ona l (FM I ) , e l

Banco Mund i a l o de l os prop i os go-

b i ernos de l os i nvers i on i s tas ex-

tran j eros , s i es que había una

marcha atrás en l as pol ít i cas

económ icas. Por otro l ado, l os me-

nos benefi ci ados tend rían e l apoyo

de d i feren tes organ i zaci ones naci o-

na l es u ONG’s a favor de un co-

merci o j u sto . F i na lmen te , después

de l a apertu ra comerci a l , muchas

organ i zaci ones i n ternaci ona l es cen-

traron su atenci ón en l o que su-

ced ía den tro de Méxi co, en especi a l

con l os derechos humanos.

S i n embargo, uno de l os hechos

más re l evan tes de l proceso de l i be-

ra l i zaci ón mexi cana fue e l su rg i-

m ien to de l os tecnopol s en

Secretarías de Estado estratég i cas ,

j u n to con l as d i feren tes coa l i ci ones

en tre gob i erno y g rupos empresa-

ri a l es , l os cua l es j u garon un pape l

trascenden ta l a l momen to de ap l i-

car l as reformas (Domínguez,

1 997) . Este g rupo de tecnopol s se
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con formaba pri nci pa lmen te por Car-

l os Sa l i nas de Gortari , Franci sco

G i l D íaz, J osé Córdoba, Ernesto

Zed i l l o , Ped ro Aspe Armel l a , J a ime

Serra Puche y Gu i l l ermo Orti z. La

mayoría de e l l os habían ten i do

a l gún puesto como asesores du ran-

te e l sexen i o de López Porti l l o ; s i n

embargo, no sería hasta con M igue l

de l a Mad ri d que ocuparían a l tos

cargos púb l i cos , y así impu l sar l as

reformas de mercado6 . Más ade l an-

te ana l i zaremos su pape l en l a

reestructu raci ón de l a economía

mexi cana.

Después de dos sexen i os de fra-

casos económ icos y recu rren tes cri-

s i s , e l gob i erno de M igue l de l a

Mad ri d (1 982-1 988)7 asumía e l po-

der en med io de un tu rbu l en to pa-

norama económ ico. Para poder

combati r esta cri s i s e l gob i erno, en

acuerdo con e l FM I , puso en mar-

cha de 1 983-1 985 e l Prog rama I n-

med i ato de Reordenam ien to

Económ ico (PIRE) . E l P IRE se con-

ci b i ó para e j ecu tarse en dos fases:

l a primera que sería un tratam ien to

de choque en 1 983 , segu i da de me-

d i das g radua l i s tas en 1 984-1 985. E l

con ten i do de l prog rama era un pa-

quete de reformas estructu ra l es que

ten ían como obj eti vo pri nci pa l redu-

ci r e l gasto púb l i co en sa l ari os y

subs i d i os , l i bera l i zar l os preci os pú-

b l i cos , deva l uar l a moneda y co-

menzar l a pri vati zaci ón de a l gunas

empresas pequeñas.

E l efecto a corto p l azo de l P IRE

fue l a reducci ón de l a i n fl aci ón de l

1 00% a menos de l 85%, s i n embar-

go l os ob j eti vos que debería de

cumpl i r no se consumaron . E l P I B

d i sm i nuyó un 4 . 2%, también l o

harían l os sa l ari os y l a i nvers i ón en

un 1 8% y 27%, respecti vamen te

(Ang l ade y Fortín , 1 990 : 272) . Co-

mo consecuenci a de l ma l desem-

peño de l P IRE , e l FM I deci d i ó

reti rar e l apoyo económ ico a Méxi-

co por i ncumpl i r con l os ob j eti vos

pactados8 . En g ran med i da e l fraca-

6 Carl os Sa l i nas fue secretari o de l a SPP, Franci sco G i l D íaz fue vi cegobernador de l
Banco de Méxi co, J osé Córdoba Mon toya fung i ó como d i rector de pol ít i ca económ ica y
soci a l de l as SPP, Ernesto Zed i l l o traba j ó en e l Banco de Méxi co j un to a G i l D íaz,
posteri ormen te sería nombrado subsecretari o de l a SPP; Aspe Armel l a fue nombrado
secretari o de l a SPP para remplazar a Sa l i nas que sería e l cand i dato a l a pres i denci a de l a
repúb l i ca , J a ime Serra Puche y Gu i l l ermo Orti z serían subsecretari os en l a SHCP
(Tei chman , 2001 : 237) .

7 Fung i ó como Secretari o de Prog ramación y Presupuesto en e l sexen i o de José López
Porti l l o (1 976-1 982) .

8 Los ob j eti vos pri nci pa l es eran d i sm i nu i r l a i n fl aci ón de l 1 00% al 55%, y reduci r e l défi ci t
de l a cuen ta corri en te (Lusti g , 1 998 : 35) .
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so de PIRE se deb i ó a que l as re-

formas de mercado no se ap l i caron

correctamen te y se caracteri zaron

por l a ausenci a de reformas i nsti tu-

ci ona l es profundas y pol ít i cas so-

ci a l es que pon ían en pe l i g ro l a

consecuci ón de l a reforma económ i-

ca (Rod ri k, 1 996 y 2006 ; Lusti g ,

1 998) . Lo que es un hecho, es que

e l P IRE subestimó l a s i tuaci ón

económ ica mexi cana que aún era

vu l nerab l e a l os efectos externos y

sobe todo que l as med i das adopta-

das no fueron l as adecuadas para

restau rar l a estab i l i d ad económ ica ,

como consecuenci a , a med i ados de

1 985, e l país en fren tó una nueva

cri s i s en l a ba l anza de pagos.

Esta cri s i s l l evó a l gob i erno a po-

ner en marcha pol ít i cas fi sca l es y

monetari as más estri ctas , así como

a estab l ecer con tro l es sobre e l mer-

cado de d i vi sas . En ese año se d i e-

ron l os primeros pasos para l a

l i bera l i zaci ón de l comerci o . La eta-

pa ortodoxa de l a estrateg i a de es-

tab i l i zaci ón con ti nuó hasta

med i ados de 1 985 cuando e l P I B

vol vi ó a crecer y l a i n fl aci ón se es-

tab i l i zó en a l rededor de l 60% anua l .

Du ran te ese período l a apreci aci ón

de l peso h i zo que d i sm i nuyeran l as

exportaci ones no petro l eras por ha-

berse encareci do en l os mercados

i n ternaci ona l es deb i do a l a sobre-

va l uaci ón de l peso. Más ade l an te , a

med i ados de 1 985, se ap l i caron

med i das de a j u ste ad i ci ona l es con

l a esperanza de vol ver a l a estab i l i-

d ad de preci os y recuperar l as ex-

portaci ones no petro l eras . Con esta

estrateg i a se esperaba que l as me-

d i das , puestas en marcha en 1 985,

tuvi eran efectos en 1 986 (Gol l ás ,

2003 ; Lusti g , 1 998) . No obstan te ,

para pri nci p i os de 1 986 , cuando e l

país empezaba a recuperarse de

l os efectos de l terremoto de 1 985,

e l preci o de l petró l eo empezó de

nuevo a des l i zarse . Se pensó en-

tonces que l a manera de con tra-

rrestar l os efectos negati vos de l

nuevo shock petro l ero sería deva-

l uando e l peso 30%, pensando en

que se estimu l arían l as exportaci o-

nes no petro l eras (Ang l ade y Fortín ,

1 990) .

La caída de l os preci os i n terna-

ci ona l es de l petró l eo ocu rría cuan-

do éste consti tu ía más de l 68% de

l as exportaci ones tota l es de Méxi co

(Gol l ás , 2003 : 29) . Como conse-

cuenci a , e l P I B caería a l rededor de l

4% en térm inos rea l es . Por su par-

te , e l gob i erno con ti nuaría ap l i can-

do med i das estri ctas de con tro l de l
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gasto con e l fi n de evi tar una h i pe-

ri n fl aci ón . Para fi na l es de 1 986 l a

economía mexi cana con ti nuaba s i n

recuperase, por l o que e l gob i erno

preveía decl arar una moratori a de

pago de l a deuda (Lusti g , 1 998) .

An te esta amenaza, l os bancos i n-

ternaci ona l es acordaron segu i r l a

i n i ci a ti va de EE.UU . ba j o e l esque-

ma de l P l an Baker9 , o torgando a

Méxi co un préstamo de $6 m i l m i l l o-

nes de dól ares y l a renegoci aci ón

de l 83% de l a deuda púb l i ca que

ascend ía a $52 . 2 m i l m i l l ones de

dól ares . Ésta cons i s ti ó en que e l

pago de l mon to pri nci pa l se haría

en un período de 20 años, con s i ete

años de g raci a y a tasas de i n terés

ba j as . Se negoci ó también un

acuerdo con e l FM I y e l Banco Mun-

d i a l para crear un fondo de con ti n-

genci a en donde se esti pu l ó que, s i

para fi nes de 1 987 l a economía no

había creci do l o previ s to deb i do a

que l os preci os de l petró l eo d i sm i-

nuyesen , se pond rían a d i spos i ci ón

de l país más recu rsos fi nanci eros

(Lusti g , 1 998 : 46-47) . En g ran me-

d i da este acuerdo se rea l i zó por e l

comprom i so de Méxi co de rea l i zar

l as reformas estructu ra l es exi g i das

por e l Banco Mund i a l .

A pesar de l a impl emen taci ón de

estas pol ít i cas de carácter ortodo-

xo, l a i n fl aci ón con ti nuó aumen tan-

do, de 86% como promed io anua l

en 1 986 a 1 31 % en 1 987 . Esta s i-

tuaci ón l l evó a l gob i erno de De l a

Mad ri d a poner en marcha un nuevo

paquete de emergenci a de carácter

heterodoxo l l amado Pacto de Sol i-

dari dad Económ ica , también cono-

ci do como Pacto , e l cua l ten ía l a

parti cu l ari dad de que e l sector em-

presari a l , l abora l y gob i erno “pac-

tarían ” l as d i feren tes estrateg i as

que cada uno de l os g rupos se-

gu i ría a fi n de sa l i r de l a cri s i s . Se

trataba por tan to de reparti r l a car-

ga de l a j u ste en tre todos l os agen-

tes . Una de l as primeras tareas de l

Pacto sería recuperar l a con fi anza

de l os empresari os , ya que después

de l a naci ona l i zaci ón de l os bancos

en e l sexen i o de López Porti l l o , e l

sector pri vado man ten ía ci ertas re-

servas con e l gob i erno. La adm in i s-

traci ón de De l a Mad ri d , sabía que

s i n e l apoyo de este sector l as re-

formas no tend rían éxi to y evi den-

temen te habría más i nestab i l i d ad

pol ít i ca (Hered i a , 1 992 ; Thacker,

1 999) . Los ob j eti vos pri nci pa l es de l

Pacto eran reduci r l a i n fl aci ón , e l

défi ci t fi sca l y con ti n uar con l a l i be-

9 Se le denom inó Pl an Baker a l apoyo otorgado por EE UU cuando James Baker era
Secretari o de l Tesoro.
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ra l i zaci ón de l comerci o . Para e l l o ,

e l gob i erno se comprometi ó a man-

tener fi j os e l t i po de cambio y l os

preci os de l os b i enes púb l i cos , y e l

sector pri vado, por su parte , a no

aumen tar l os preci os , m ien tras que

e l sector l abora l a man tener fi j os

l os sa l ari os . E l resu l tado i nmed i ato

de l Pacto fue una d i sm i nuci ón de l a

i n fl aci ón du ran te e l segundo semes-

tre , a l presen tar tasas promed io

mensua l es de 1 . 2% , m ien tras que

en e l m i smo peri odo de 1 986 eran

de 9%. E l Pacto perm i ti ó que e l P I B

creci ese , du ran te 1 988 , 1 . 2% (g rafi-

ca 1 ) , l as exportaci ones no petro l e-

ras 5. 2% y la i nvers i ón pri vada

1 0 . 2% (Lusti g , 1 998 : 40-51 ) .

Referen te a l a l i bera l i zaci ón co-

merci a l , e l Pacto i ncl u ía un paquete

de reformas estructu ra l es que ace-

l eraban e l proceso de l i bera l i zaci ón

económ ica y e l desman te l am ien to

de l as empresas púb l i cas . Fue a

parti r de este ep i sod i o que l os tec-

nopol s obtuvi eron más poder y e l

apoyo i ncond i ci ona l de l pres i den te

para echar a andar l a maqu i nari a l i-

bera l i zadora . Por e j emplo , en tre

1 982 y 1 986 l a mayor parte de l as

importaci ones se rea l i zaba por me-

d i o de l i cenci as , l l egando en e l ú l t i-

mo año de este peri odo a consti tu i r

e l 92% de todas l as importaci ones.

Ya para 1 987 , como resu l tado de

l as pol ít i cas ap l i cadas, l as importa-

ci ones por med io de perm i sos

consti tu ían ún i camen te e l 20% del

tota l . Por otra parte , l a tari fa aran-

ce l ari a se redu j o de 24% en 1 982 a

a l rededor de 1 1 . 8% en 1 987

(Gol l ás , 2003) .

Du ran te l a adm in i s traci ón de De

l a Mad ri d , se obtuvi eron g randes

avances en proceso de l i bera l i za-

ci ón de l a economía mexi cana. No

obstan te , es importan te recordar

que estos avances se l og raron , en

g ran med i da por dos factores . En

primer l u gar, a l momen to en que se

produce l a cri s i s de l a deuda, e l go-

b i erno no cuen ta con l os su fi ci en tes

recu rsos fi sca l es para apoyar a l as

dos é l i tes dom inan tes (é l i te pri va-

Gráfica 1 . Crecim ien to del P IB (%
anual ) 1 980-1 995.

Fuente: Banco Mundial 2018.
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da- importadora y l a é l i te paraesta-

ta l ) , por l o que se produce un rom-

p im ien to de l statu s quo en tre

ambos g rupos, l o que perm i te a l go-

b i erno tener mayor au tonomía para

impl emen tar l as reformas estructu-

ra l es y apoyar e l su rg im ien to de

una nueva é l i te a favor de l l i bre co-

merci o . En segundo l ugar, l a naci o-

na l i zaci ón de l a banca, se deb i ó ,

en tre otros factores , a que l a é l i te

paraestata l no impi d i ó que se pro-

du j esen d i chas acci ones, ya que l a

oportun i dad de converti rse en e l

g rupo que reci b i ese e l apoyo fi sca l ,

se había i ncremen tado. Como res-

puesta , l a é l i te pri vada- importadora

no pres i onó a l gob i erno para impe-

d i r que se produ j eran l as reformas

de apertu ra comerci a l y pri vati za-

ci ón , de esta manera d i sm i nu i ría e l

poder de l a é l i te paraestata l . 1 0

Sin embargo, l a é l i te pri vada

también perd i ó campo de acci ón

con esta estrateg i a ya que l a l i be-

ra l i zaci ón tra j o cons i go muchos

costos a corto p l azo, como la ban-

carrota de empresas y pérd i da de

poder po l ít i co con l a pri vati zaci ón

de a l gunas i ndustri as estratég i cas .

Como consecuenci a de l a pri vati za-

ci ón , du ran te e l sexen i o de De l a

Mad ri d se vend i eron 489 pequeñas

y med ianas empresas que perte-

necían a l aparto estata l (Tab l a 1 ) .

As im i smo, se h i ci eron g randes re-

ducci ones en materi a arance l ari a

con l a en trada de l país en e l GATT

en 1 986 . 11

1 0 Al fi na l de l os años ochen tas , tan to l a é l i te paraestata l como la pri vada- importadora ,
vi eron l im i tados sus i ng resos fi sca l es por l o que de j aron de ser protagon i stas en e l
escenari o económ ico naci ona l , m i en tras que una nueva é l i te exportadora j ugaría un pape l
primord i a l d u ran te e l proceso de l i bera l i zaci ón y en l as negoci aci ones de l TLCAN .

11 Por e j emplo , para 1 985 más de l 90% de l a producci ón naci ona l estaba proteg i da por
un s i s tema de l i cenci as de importaci ón de hasta e l 1 00%, para fi na l es de 1 988 l os arance l es
habían ba j ado hasta e l 50% y en a l gunos caso hasta un 20%. As im i smo, vari os sectores se
abri eron a l a i nvers i ón extran j era y se d i sm i nuyeron l as restri cci ones para l a poses i ón de
una empresa en manos de extran j eros (Adams, 1 999 : 1 01 , Pacheco-López, 2005) .

Total de empresas al
comienzo del periodo

Total de empresas al
fi nal del periodo

1 982-1 988 1 , 1 55 666

1 989-1 993 666 258

1 994-2004 258 21 0

Tabla 1 . Paraestatal es mexicanas de 1 983-2004.

Fuente: Chong y López (2003) y elaboración propia con datos del Banco de México

(2018).
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Así, l a l i bera l i zaci ón d i o p i e a

que se formara otra é l i te que se

adaptaba más a l a nueva i deo l og ía

de l gob i erno. Esta nueva é l i te de

exportadores e i nvers i on i s tas ex-

tran j eros , estaba i n teresada en de-

fender e l nuevo status quo, que en

esta ocas i ón cons i s ti ría en man te-

ner una pol ít i ca de l i bre comerci o .

De esta manera , se garan ti zaría

que e l gob i erno no vol vi era a l mo-

de l o an ti guo de desarro l l o haci a

aden tro . I gua lmen te , e l gob i erno

en tró en con tacto con d i feren tes

i n sti tu ci ones i n ternaci ona l es como

el GATT, en donde se comprometía

a l im i tar l os subs i d i os a ci ertos sec-

tores estratég i cos , así como a redu-

ci r l os arance l es para favorecer e l

comerci o exteri or. Con esto queda-

ba cl ara que l a postu ra de l gob i erno

mexi cano era l a de comprometerse

con apertu ra económ ica .

An tes de l sexen i o de De l a Ma-

d ri d e l país se decl aró i n so l ven te

para pagar sus deudas a corto p l a-

zo en 1 982 , por l o que e l gob i erno

se vi o ob l i gado a cambiar a un rég i-

men de reestructu raci ón de deuda

que fi na l i zaría en 1 989 con l a pues-

ta en marcha de l P l an Brady1 2 . Co-

mo resu l tado de este p l an y de l a

con ti n uaci ón de l as reformas es-

tructu ra l es1 3 , d u ran te l a adm in i s tra-

ci ón de Carl os Sa l i nas de Gortari

(1 988-1 994)1 4 l os préstamos reg re-

sarían a l país más temprano de l o

esperado. En este sen ti do , e l P l an

Brady fue capaz de poner a un l ado

e l tema de l a deuda y foca l i zar l a

atenci ón en l as reformas y l a mo-

dern i zaci ón de l a economía . Este

cambio , tan to en Méxi co como en e l

resto de l os países de Améri ca La-

ti na , perm i ti ó a Méxi co vol ver a l

mercado de cap i ta l es i n ternaci ona l

y de I ED. E l P l an Brady mejoraría

l a capaci dad de Méxi co para servi r

l a deuda externa a l reduci r l os i n te-

reses y l os pagos de l mon to tota l

q ue debía rea l i zar (Dornbusch , et

a l , 1 994) (Gráfi ca 2) .

1 2 Se denom ina Pl an Brady por e l en tonces secretari o de l tesoro de EE UU N icho l as
Brady. E l p l an cons i s tía en so l i ci tar a l os bancos perdonar parte de sus préstamos a l os
países deudores a cambio de unas l im i tadas garan tías de pago que serían fi nanci adas por
e l Banco Mund i a l y e l FM I . As im i smo, se ped ía a l os bancos em i ti r nuevos préstamos para
aportar fondos a l desarro l l o .

1 3 Véase Aspe (1 993) para un aná l i s i s sobre l as reformas estructu ra l es rea l i zadas en
Méxi co.

1 4 Formaba parte de l g rupo de tecnócratas que pretend ían reformar e l mode l o de
desarro l l o económ ico de Méxi co.
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Parte de esta nueva con fi anza de

l os mercados i n ternaci ona l es en

Méxi co se deb i ó a que du ran te e l

sexen i o de Sal i nas se daría e l pro-

ceso más i n tenso de l i bera l i zaci ón

económ ica . Una vez en e l poder su

pri nci pa l ob j eti vo sería l a modern i-

zaci ón de l a economía mexi cana a

través de l a apertu ra comerci a l y l a

reforma de l Estado. Lo que se pre-

tend ía era persuad i r a l i n vers i on i s ta

naci ona l y extran j ero , de que l a

economía mexi cana con taba con l a

segu ri dad j u ríd i ca para garan ti zar

una i nvers i ón ren tab l e . Este proce-

so se l l evó a cabo de manera un i l a-

tera l , y a parti r de 1 991 l as

reformas se harían con vi sta a l a

fi rma de l TLCAN . Los persona j es

más poderosos de l a reforma

económ ica eran un reduci do g rupo

de tecnopol s , en tre e l l os se encon-

traban e l prop i o pres i den te Sa l i nas ,

Ped ro Aspe Armel l a y Ja ime Serra

Puche, j u n to con sus respecti vos

equ i pos de traba j o . Este ti po de es-

tructu ra , de toma de deci s i ones tan

pequeño, fue creado ex profeso a

fi n de evi tar cua l qu i er d i fi cu l tad pa-

ra impl emen tar l as pri nci pa l es i deas

trans i ci ona l es de l g rupo como la

postu ra a favor de l l i bre mercado y

e l desarro l l o de l a democraci a

(Domínguez, 1 997 ; Te i chman , 2001 ;

Shad l en , 2000) .

Méxi co había reg i s trado, de for-

ma trad i ci ona l y parti cu l armen te

tras l a cri s i s de l a deuda de 1 982 ,

muy ba j os n i ve l es de ahorro i n terno

(Todaro, 2000 ; Cardoso y Helwege,

1 997) . Una forma de reverti r estas

s i tuaci ón , era captando l a i nvers i ón

externa , pri nci pa lmen te l a que pro-

ven ía de EE.UU . Por ta l moti vo , era

necesari o desregu l ar e l s i s tema fi-

nanci ero y l i bera l i zar l a cuen ta de

cap i ta l es . De esta manera , l as po l í-

t i cas fi nanci eras l i bera l i zadoras se

adoptaron , sobre todo, an te l a ne-

ces i dad de recobrar l a cred i b i l i d ad

fren te a l os i nvers i on i s tas i n terna-

ci ona l es y naci ona l es , de ta l modo

que se recuperaran l os n i ve l es de

Gráfica 2 . Deuda Externa 1 980-
1 996 como % del PIB .

Fuente: Elaboración propia con datos del

Banco de México (varios años).
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en trada de cap i ta l extran j ero pre-

vi os a l a cri s i s de l a deuda de 1 982

(Lusti g , 1 998) . En este sen ti do , l os

tecnopol s en tend ían que aque l l os

agen tes que poseían o con tro l aban

e l cap i ta l ( i n vers i on i s tas extran j eros

o naci ona l es) esperaban una con ti-

nu i dad pol ít i ca para sa l vaguardar

sus i n tereses. Es deci r, este g rupo

de tecnócratas neces i taba desarro-

l l ar una agenda pol ít i ca g l oba l i za-

dora más extensa para estab l ecer

una vi s i ón cosmopol i ta con e l fi n de

asegu rar e l l i bre mercado.

En e l aspecto fi nanci ero , se h i-

ci eron l as reformas l ega l es adecua-

das para fomen tar l a i nvers i ón

pri vada. Los pri nci pa l es cambios

estuvi eron en focados a e l im i nar l a

exces i va regu l aci ón , mej orar l as

técn i cas de supervi s i ón de l a Com i-

s i ón Naci ona l Bancari a y de Val ores

(CNB) y l a Com is i ón Naci ona l de

Mercado de Valores (CNMV), así

como al en tar l a competi t i vi dad en-

tre l as empresas naci ona l es de l

sector fi nanci ero (Mon tes-Negret y

Landa, 1 999) . I gua lmen te , se pus i e-

ron en marcha nuevos cambios l e-

ga l es en e l s i s tema fi nanci ero y

bancari o1 5 . La creaci ón de nuevas

l eyes actuó como un i ncen ti vo para

l os i nvers i on i s tas extran j eros , ya

que perm i tía que éstos tuvi esen

mayor parti ci paci ón en d i versas ac-

ti vi dades económ icas1 6 . Estas refor-

mas se l l evaron a cabo a través de

un procesos g radua l i n i ci ado por e l

l l amado “Paquete F i nanci ero” , pro-

movi do por l a adm in i s traci ón de Sa-

l i nas y aprobado por e l Cong reso

en 1 989-1 990 (Mon tes-Negret y

Landa, 1 999) .

Uno de l os pri nci pa l es l og ros en

materi a fi nanci era , se produ j o a l fi-

na l de l a adm in i s traci ón de Sal i nas ,

como el otorgam ien to de l a au to-

nomía de l Banco de Méxi co. En

mayo de 1 993 , e l Pres i den te j u n to

con Secretari o de Haci enda (Aspe

Armel l a) envi ó a l Cong reso una i n i-

ci a ti va de reforma consti tu ci ona l

1 5 Se crearon y reformaron l a Ley para Promover l a I nvers i ón Naci ona l y Regu l ar l a
Extran j era , La Ley de I nsti tu ci ones de Créd i to , l a Ley Genera l de I nsti tu ci ones y Soci edades
Mu tua l i s tas de Segu ros , l a Ley Federa l de I nsti tu ci ones de F ianzas, Ley Genera l de
Organ i zaci ones y Acti vi dades Auxi l i ares de l Créd i to , Ley de Mercado de Valores y l a Ley de
Soci edades de I nvers i ón .

1 6 Para 1 989 se pond rían en marcha d i feren tes i n strumen tos fi nanci eros den tro de l os
que destacan : i ) I n strumen tos de l Sector F i nanci ero : Cuen ta Maestra , Preestab l eci dos y
Notas Prom i sori as . i i ) Em i s i ones de l Sector Púb l i co : Certi fi cados de Tesorería (CETES),
Bondes, Cep l atas , Tesobonos y Aj ustebonos. i i i ) Sector Pri vado: Derechos y Obl i gaci ones de
l os banqueros y d i feren tes i n strumen tos de pago comerci a l es . i v) I n strumen tos para
i nvers i on i s tas extran j eros en e l mercado de va l ores : acceso l i bre a acci ones y fondos.
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para dotar de au tonomía a l Banco

de Méxi co. Se mod i fi có e l Artícu l o

28 consti tu ci ona l para estab l ecer

que e l estado tend ría un banco cen-

tra l q ue sería au tónomo en e l e j er-

ci ci o de sus funci ones y en su

adm in i s traci ón y que tuvi ese e l ob-

j e ti vo pri ori tari o de procu rar l a esta-

b i l i d ad de l poder adqu i s i t i vo de l a

moneda naci ona l . Se estab l eci ó que

n i nguna au tori dad pod ría ordenar a l

banco conceder fi nanci am ien to . F i-

na lmen te , en novi embre de 1 993 se

presen tó l a i n i ci a ti va de una nueva

l ey para regu l ar a l Banco Cen tra l

en cong ruenci a con l as nuevas d i s-

pos i ci ones consti tu ci ona l es que, en-

tre otras cosas, estab l eci ó en su

primer artícu l o trans i tori o que esta

l ey en traría en vi gor e l primero de

abri l d e 1 994 (Banco de Méxi co,

201 8 ; Heath , 201 8) . En defi n i t i va , l a

au tonomía de l Banco de Méxi co ha

s i do un veh ícu l o exi toso para l a

conducci ón de l a po l ít i ca monetari a

mexi cana.

Referen te a l proceso de pri vati-

zaci ón , éste estaría d i ri g i do d i recta-

men te por e l prop i o “Pres i den te y

por l a SHCP1 7 , m i en tras que toda

pri vati zaci ón no re l aci onada con l os

banco correría por cuen ta de l a

SHCP” (Te i chman : 2001 : 1 44) . Al

pri nci p i o de l proceso de l a pri vati-

zaci ón bancari a , só l o estaba perm i-

ti d o l a compra de l os 1 8 bancos a

mexi canos; 1 8 no obstan te , con l a

aprobaci ón de l a Ley de I nsti tu ci o-

nes de Créd i to , se mod i fi có e l esta-

tu s de l a banca mexi cana (Aspe,

1 993 ; Lusti g , 1 998) ( tab l a 2 . ) Esto

tuvo un impacto i nmed i ato en l as

expectati vas y en l os fl u j os de cap i-

ta l . Como resu l tado, l os Certi fi ca-

dos de Tesorería (CETES) a 28

d ías ba j aron a un 1 4% de marzo a

j un i o de 1 990 , cuando un año an tes

era de l 32% (Banco de Méxi co,

1 991 ) . Esta d i sm i nuci ón tuvo una

i n fl uenci a en e l comportam ien to de

l os ti pos de i n terés naci ona l es , l os

cua l es estaban por encima de l 40%

en años an teri ores1 9 (Banco de Mé-

xi co, 1 990) . De l m i smo modo, e l

cambio en e l comportam ien to de l os

ti pos de i n terés , reafi rmaba l a con-

fi anza de l sector pri vado (Lusti g ,

1 998) . As im i smo, para coord i nar l a

po l ít i ca en Méxi co se creó l a Ofi ci-

1 7 Secretaría de Haci enda y Créd i to Púb l i co .
1 8 La fa l ta de experi enci a de l os nuevos banqueros mexi canos, a l momen to de otorgar y

supervi sar l os préstamos, no perm i ti ó un con tro l adecuado de l s i s tema bancari o , y más
tarde estos errores se verían refl e j ados en l a cri s i s mexi cana de 1 994-1 995.

1 9 Los ti pos de i n terés cayeron i nmed i atamen te después de l acuerdo en tre l os bancos
comerci a l es en j u l i o de 1 989 ; s i n embargo, vo l verían a sub i r poco después.
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na de l a Pres i denci a de l a Repúb l i-

ca que estaría a cargo de José Cór-

doba Mon toya, persona j e muy

cercano a l Pres i den te y que tam-

b i én j ugaría un pape l importan te en

l a negoci aci ón de l a deuda y en l a

pri vati zaci ón .

De acuerdo con e l nuevo proyec-

to de modern i zaci ón de Méxi co, Sa-

l i nas y su equ i po de traba j o ,

deci d i eron que todas l as empresas

paraestata l es que no se cons i dera-

ran como estratég i cas para e l país

debían ser vend i das a l sector pri va-

do, m ien tras e l gob i erno con ti nuaría

adm in i s trando Petró l eos Mexi canos

(PEMEX), l a CFE, e l Banco de Mé-

xi co y aque l l as empresas ded i cadas

a l correo naci ona l , rad i o , te l ég rafos ,

y comun i caci ones por vía saté l i te .

En e l caso especi a l de PEMEX, se

mod i fi caron a l gunos conceptos a fi n

de que se pud i eran abri r l as puer-

tas de l a i nvers i ón pri vada en e l

u so de a l gunos recu rsos petroqu í-

m i cos20 .

En e l rubro ag ríco l a , l as reformas

serían más d i fíci l es de negoci ar, ya

que e l campo trad i ci ona lmen te ha

s i do un sector muy proteg i do por e l

20 Se h i zo una redefi n i ci ón de l sector bás i co de l a petroqu ím i ca , l a cua l pasaría , de ser
e l resu l tado de procesos fundados en l a primera transformación qu ím i ca , a ser e l resu l tado
de l a primera separaci ón fís i ca importan te que se efectué a parti r de productos de l a
refi naci ón de h i d rocarbu ros natu ra l es de l petró l eo ( I n sti tu to Mexi cano de l Petró l eo, 201 8) .

Banco Fecha
Total

(m i l l ones de dólares)

Mercan ti l 1 4 - j u n -1 991 61 1 . 2

Banpaís 21 - j u n -1 991 544 . 9

Banca Crem i 28- j u n -1 991 748 . 3

Banca Con fía 09-ago-1 991 892 . 3

De Ori en te 1 6-ago-1 991 223 . 2

Bancreser 23-ago-1 991 425. 1

Banamex 30-ago-1 991 9 , 744 . 9

Bancomer 08-oct-1 991 8 , 564 . 2

Total 21 , 754. 1

Tabla 2 . I ngresos proven ien tes de la privati zación de bancos
comercial es .

Fuente: Aspe, (1993).
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Estado. Para l og rar su l i bera l i za-

ci ón , e l Pres i den te Sa l i nas recu rri ó

a l gasto púb l i co para obtener e l

apoyo necesari o y creó e l Prog rama

Naciona l de Sol i d ari dad (PRONA-

SOL) , o comúnmen te l l amado Sol i-

dari dad . Con este prog rama se h i zo

pos i b l e l a l l egada de fondos federa-

l es a organ i smos i ndepend i en tes ,

estados, y mun i ci p i os , para l a crea-

ci ón de i n fraestructu ra , escue l as y

l a i n sta l aci ón de servi ci os bás i cos a

l as comun i dades más neces i tadas.

En 1 989 e l gob i erno desti naría a

este prog rama más de 1 . 6 m i l m i l l o-

nes de pesos (0 . 32% del P I B) , para

1 992 e l mon to tota l sería de 6 . 8 m i l

m i l l ones de pesos (0 . 69% del P I B) ;

es deci r, en tres años, e l presu-

puesto de l prog rama creci ó 30%

(Poi tras y Robi nson , 1 994 ; Lau re l l ,

1 994) . PRONASOL fue un i nstru-

men to pol ít i co muy importan te que

s i rvi ó para man tener l a tranqu i l i d ad

en l os sectores menos benefi ci ados

por l a apertu ra comerci a l . De l m i s-

mo modo se u ti l i zó como med io de

propaganda pol ít i ca , ya que en mu-

chas ocas i ones se i den ti fi caba e l

PRONASOL d i rectamen te con e l

Pres i den te Sa l i nas , de esta manera

se hacía pub l i ci dad a l PRI para fu-

tu ras e l ecci ones.

Para l a modern i zaci ón de l campo

mexi cano se tend rían que reformar

l a consti tu ci ón . En este sen ti do , e l

artícu l o 27 consti tu ci ona l , seña l aba

que, ba j o e l s i s tema de l e j i d o21 , l os

campes i nos ten ían e l derecho a

usar l a ti erra de forma col ecti va , no

obstan te l a ti erra no l e pertenecía

n i pod ía ser vend i da o a l qu i l ada . La

reforma al artícu l o , en 1 992 , se d i-

señó para forta l ecer l os derechos

de prop i edad con l o que se genera-

ron mercados de ti erras funci ona l es

y una d i stri buci ón efi ci en te de l os

recu rsos de l a ti erra22 . Para e l l o ,

fue fundamen ta l e l apoyo de l os or-

gan i smos popu l ares benefi ci ados

por e l PRONASOL como la CNC y

la CROC, y en menor med i da e l

prop i o Cong reso de l os D ipu tados

(de mayoría pri ís ta) .

E l ob j eti vo de l a reforma se pre-

tend ía a l canzar med i an te tres me-

d i os pri nci pa l es . Primero, e l

21 Se denom ina e j i d o a l a prop i edad ag ríco l a en l a que se otorga a l os e j i d atari os e l
derecho a exp l otar l a ti erra , pero no a poseerl a , es deci r, q ue no pueden venderl a n i
arrendarl a , n i tampoco h i potecarl a como garan tía para obtener un préstamo.

22 Basado en l a i dea de otorgar derechos de prop i edad a campes i nos , véase De Soto
(2000 y 2001 ) .
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proceso de reforma agrari a fi na l i za-

ba , con l o que se redu j o l a i ncerti-

d umbre sobre l a tenenci a de l a

ti erra asoci ada con poderes d i scre-

ci ona l es para exprop i aci ón de l a

m i sma. En segundo l ugar, se re l a j a-

ron l as restri cci ones sobre dere-

chos de prop i edad e j i d a l , l o que

l i beró por completo e l arrendam ien-

to de ti erra y l as ven tas en e l e j i d o .

S i n embargo, l a ti erra heredada no

puede d i vi d i rse en parce l as para

mú l ti p l es benefi ci ari os . As im i smo,

se i n trodu j o l a pos i b i l i d ad de l a pri-

vati zaci ón tota l de un e j i d o . E l ter-

cer med io para forta l ecer l os

derechos de prop i edad en 1 992 fue

un con j un to de i nsti tu ci ones i nde-

pend i en tes de escri tu raci ón de ti e-

rra y j u d i ci a l es (PROCEDE,23

Reg i stro Naci ona l Ag rari o , Procu ra-

du ría Agrari a , Tri buna l es Agrari os) ,

q ue se estab l eci eron para impl an tar

l as reformas consti tu ci ona l es a l os

derechos de prop i edad de l a ti erra

(OCDE, 2007 ; Te i chman , 2001 ;

Adams, 1 999) . En este sen ti do , l a

vi s i ón de l Pres i den te y de su equ i-

po de traba j o era que a través de

esta reforma se estimu l aría l a i nver-

s i ón y l a competi t i vi dad de l as ex-

portaci ones de l sector ag ríco l a , a l

i g ua l q ue se abrían l as puertas a

l os i nvers i on i s tas naci ona l es y ex-

tran j eros a l sector primari o .

Esta ráp i da transformación de

Méxi co se h i zo pos i b l e , en tre otros

factores , g raci as a que después

que Sal i nas tomara e l cargo como

Pres i den te en d i ci embre de 1 988 ,

su pol ít i ca económ ica tomaría fuer-

za y coherenci a con l as demás Se-

cretarías de Estado. E l gab i nete

económ ico estaría encabezado por

l a SHCP, l a cua l se converti ría en

l a Secretari a de Estado más i n fl u-

yen te , ya que l a Secretaría de Pre-

supuesto y Pl aneaci ón

desaparecería y sus funci ones pa-

sarían a cargo de l a prop i a SHCP.

Otro de l os factores fundamen ta l es

de esta transformación se deb i ó a l

parti cu l ar s i s tema pol ít i co mexi ca-

no, caracteri zado por su pres i den-

ci a l i smo, corporati vi smo,

cen tra l i smo y por l a presenci a de

só l o un parti do dom inan te (PRI ) ,

aunado a que du ran te 1 991 -1 994 e l

PRI con taba con mayoría absol u ta

en e l Cong reso y en e l Senado

(Poi tras y Robi nson , 1 994) . Todo

esto faci l i taría l a ap l i caci ón de l as

reformas, por l o que e l E j ecu ti vo

encon tró poca opos i ci ón .

23 El Prog rama de Certi fi caci ón de Derechos E j i da l es y Ti tu l aci ón de Sol ares .
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Del m i smo modo, s i gu i endo e l

m i smo esquema que l os pres i den-

tes an teri ores , Sa l i nas con ti nuaría

forta l eci endo l as coa l i ci ones con l os

d i feren tes g rupos empresari a l es du-

ran te todo su sexen i o . La consol i-

daci ón con l os g rupos más

importan tes (é l i te exportadora) arro-

j aría g randes resu l tados a l proceso.

Los reform i stas rad i ca l es o tecno-

po l s cons i deraban que e l sector pri-

vado debía tener con fi anza en e l

gob i erno y sobre todo neces i taban

e l apoyo de e l l os para que l as re-

formas sa l i eran ade l an te . E l primer

acercam ien to se rea l i zó con e l Con-

se j o Mexi cano de Hombres de Ne-

goci os (CMHN ) y con e l Conse j o

Coord i nador Empresari a l (CCE) , a l

q ue pertenecían l os g randes empre-

sari os mexi canos, l os cua l es

tend rían acceso d i recto e i nmed i ato

a l gab i nete pres i denci a l (Shad l en ,

2000 ; Poi tras y Robi nson , 1 994) .

Este con tacto benefi ci aba , en pri-

mera i nstanci a , a l as empresas más

grandes, l as cua l es pod ían absor-

ber e l costo de l a l i bera l i zaci ón . Pa-

ra estos g randes empresari os l a

reforma comerci a l era un e l emen to

esenci a l de l paquete de reformas e l

cua l benefi ci aría a Méxi co y a sus

prop i os i n tereses.

Te i chman (2001 : 1 45) , cons i dera

que “esta re l aci ón en tre gob i erno y

l os g randes empresari os que se ori-

g i nó du ran te l os años noven tas , fue

más a l l á de l a re l aci ón l abora l con-

vi rti éndose en una re l aci ón perso-

na l ” . E l au tor ci ta que a l gunos

empresari os como Claud i o X.

Gonzá l ez acci on i s ta y dueño de a l-

guna de l as empresas más impor-

tan tes de Méxi co, era am igo

persona l de Carl os Sa l i nas de Gor-

tari , e i ncl u s i ve fue asesor en mate-

ri a de i nvers i ones extran j eras .

Otros am igos persona l es de l Pres i-

den te Sa l i nas eran Carl os Caba l

Pen i che24 y Carl os S l im25 ( l os cua-

l es habían adqu i ri do empresas pú-

b l i cas) y so l ían ser muy cercanos a l

Pres i den te a l g rado que l o acom-

pañaban en l os d i feren tes vi a j es i n-

ternaci ona l es . Por otro l ado, e l

hermano mayor de l Pres i den te ,

Raú l Sa l i nas de Gortari j u n to con

S l im , se converti ría en uno de l os

24 Ex banquero que fue extrad i tado de Austra l i a en 2001 , med i an te un proceso en e l que
ten ía en su con tra órdenes de aprehens i ón por d i feren tes de l i tos como la creaci ón de
empresas fan tasma, l avado de d i nero, fa l s i fi caci ón de documen tos , en tre otros .

25 Dueño de TELMEX y de d i versas empresas de servi ci os , según l a revi s ta Forbes, es
uno de l os hombres más ri cos de l mundo.
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hombres de negoci os más importan-

te de Méxi co, a l tener conexi ones

con l os pri nci pa l es compradores de

l as empresas paraestata l es y con

aque l l os que aportaron g randes

can ti dades de d i nero para l a cam-

paña pres i denci a l de su hermano.

S i n duda, l a i ncorporaci ón de l

sector pri vado en l os Pactos y d i fe-

ren tes coa l i ci ones con e l gob i erno

fue un g ran éxi to para que sa l i eran

ade l an te l as reformas y también

serían un va l i oso a l i ado du ran te l as

negoci aci ones de l TLCAN . No obs-

tan te , este ti po de a l i anzas en l a

que un reduci do pero poderoso sec-

tor se favorecía de l a re l aci ón d i-

recta con e l Pres i den te y l os

d i feren tes Secretari os de Estado, a l

fi na l resu l taría ser excl uyen te más

que i ncl uyen te , favoreci endo a sól o

un g rupo específi co de empresa-

ri os , m ien tras que l a mayoría de l as

pequeñas y med ianas empresas

(PYMES), se quedarían fuera de l a

red de i n fl uenci a y serían l as que

su fri rían l os efectos adversos l a

apertu ra comerci a l .

F i na lmen te , es preci so seña l ar

que l os gob i ernos de M igue l de l a

Mad ri d y e l de Carl os Sa l i nas de

Gortari rea l i zaron una estrateg i a de

apertu ra g radua l i s ta con vi stas a i n-

teg rarse a l a economía i n ternaci o-

na l , pero también con e l ob j eti vo de

permanecer en e l poder. Conocían

con an te l aci ón que s i se l i bera l i za-

ban todos l os sectores a l m i smo

ti empo, encon trarían res i s tenci a pa-

ra ap l i car l as reformas y sobre todo

eran consci en tes de l os efectos ne-

gati vos que pod ía causar esto en

l as e l ecci ones ven i deras ; pri nci pa l-

men te temían de un desgaste pol ít i-

co en e l sector ag ríco l a , de donde

proven ían l a mayoría de l os votos

para e l PRI .

Ba j o este esquema de apertu ra

g radua l , es por eso que primero se

deci d i ó l i bera l i zar e l sector manu-

factu rero du ran te e l sexen i o de M i-

gue l de l a Mad ri d , para garan ti zar

e l éxi to en l a e l ecci ones de 1 988 , y

más tarde du ran te e l sexen i o sa l i-

n i s ta , se abri rían otros sectores pa-

ra garan ti zar l a vi ctori a en l as

e l ecci ones de 1 994 . As im i smo, l a l i-

bera l i zaci ón de l resto de l os secto-

res se haría ba j o e l esquema

estab l eci do en e l TLCAN , l i bera l i-

zando en su tota l i d ad e l sector

ag ríco l a hasta después de 1 5 años

haber en trado e l vi gor e l tratado. A

pesar de tener, aparen temen te , to-

do e l proceso de l i bera l i zaci ón
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económ ica con tro l ado, e l gob i erno

de Sal i nas comenzaría desde pri n-

ci p i os de 1 993 , a experimen tar pro-

b l emas macroeconóm icos que para

fi na l es de 1 994 se converti rían en

verdaderas tu rbu l enci as fi nanci eras

que desembocaría en l a cri s i s de l

peso de 1 994-1 995, l a cua l tend rían

g randes consecuenci as negati vas

para l as PYMES y para l a pob l aci ón

en genera l .

CONCLUSIÓN
A lo l argo de este artícu l o , se ana-

l i zó l a etapa más profunda de refor-

mas en Méxi co para su trans i ci ón

haci a l a apertu ra económ ica que

coi nci de con l a expans i ón de l ac-

tua l proceso de g l oba l i zaci ón

económ ica . Para pri nci p i os de l os

años ochen tas , e l mode l o de susti-

tu ci ón de importaci ones se había

agotado, de j ando e l país con a l tos

índ i ces de concen traci ón de ri q ue-

za , con un sector i ndustri a l poco

competi t i vo vi s-à-vi s l as empresas

i n ternaci ona l es , un sector ag ríco l a

atrasado, h i peri n fl aci ón y un con-

fl i cto ab i erto en tre e l gob i erno y l os

g rupos de pres i ón . Todo esto acon-

tecía en e l momen to en que esta l l a-

ba l a cri s i s de l a deuda externa .

A parti r de 1 982 , se abre una

nueva pág i na en l a h i s tori a econó-

m ica de Méxi co. Du ran te e l peri odo

1 982-1 993 l a economía y l a soci e-

dad mexi cana experimen tarían un

cambio estructu ra l q ue i nsertaría a l

país en l a g l oba l i zaci ón económ ica ,

expon i éndo l o a l os desafíos y opor-

tun i dades que han caracteri zado

este proceso.

En primer l u gar es importan te

destacar que e l cambio de l a susti-

tu ci ón de importaci ones haci a una

economía ab i erta se da a l menos

por dos factores : E l primero, está

re l aci onado con l a pérd i da de poder

de l os g rupos de pres i ón (pri vada-

importadora y paraestata l ) , l o que

perm i ti ó a l gob i erno tener mayor

au tonomía para impl emen tar l as re-

formas y apoyar una nueva é l i te a

favor de l l i bre comerci o . En segun-

do l ugar, e l cambio en l a po l ít i ca

económ ica está re l aci onado con l a

cri s i s de l a deuda externa . En este

sen ti do , l os comprom i sos adqu i ri-

dos por l os préstamos otorgados

por e l FM I y e l Banco Mund i a l para

reestructu rar l a deuda, ori en taron a l

país a impl emen tar l as po l ít i cas de l

Consenso de Wash i ng ton . S i n em-

bargo, como se menci onó, l a s i tua-

ci ón económ ico-po l ít i ca de l país se



Interconectando Saberes • Año 3, Número 634

Romero Leon, Daniel Arturo; Lascurain Fernández, Mauricio

prestaba para rea l i zar l as reformas

estructu ra l es ya que e l mode l o

económ ico que se ven ían impl e-

men tando ( I S I ) se había agotado,

por l o que l a impl emen taci ón de

otro ti po de mode l o era evi den te .

E l proceso de l i bera l i zaci ón

económ ica experimen tó g randes

avances en un corto peri odo de

ti empo (1 988-1 994) . Esto fue pos i-

b l e , en g ran med i da , por l a l l egada

de l os tecnopol s a l aparato guber-

namen ta l y en especi a l a l as Secre-

tarías de Estado cl ave para l a

impl emen taci ón de l as reformas es-

tructu ra l es . La s i ncron i zaci ón en tre

e l pres i den te , e l resto de l equ i po y

l as coa l i ci ones con l os pri nci pa l es

g rupos empresari a l es (ahora favo-

reci endo e l l i bre mercado) , sería

fundamen ta l para p l asmar l as i deas

trans i ci ona l es a favor de l l i bre co-

merci o y l a democraci a en e l país .

No obstan te , l a l i bera l i zaci ón de l os

sectores se rea l i zaría ba j o un es-

quema de apertu ra g radua l i s ta co-

menzando por e l sector

manu factu rero du ran te l os años

ochen tas , para después pau l ati na-

men te l i bera l i zar e l sector servi ci os

y ag ríco l a . De otra manera , e l go-

b i erno habría encon trado demasi a-

da opos i ci ón pol ít i ca y soci a l para

con ti nuar con l a apertu ra comerci a l .

La con ti nuaci ón de l proceso de

apertu ra comerci a l y l a postu ra de l

país para favorecer e l l i bre comer-

ci o y un s i s tema democráti co , se

garan ti zarían a través de l a puesta

en marcha de l TLCAN , que en traría

en vi gor en enero de 1 994 . Este

comprom i so i n ternaci ona l funci o-

naría como candado para asegu rar

que fu tu ros gob i ernos l i bera l i zarán

e l resto de l sector servi ci os y

ag ríco l a y no reg resaran a model os

económ icos protecci on i s tas .
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