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 Si se tuviera que hacer una caracterizaci6n esquemratica sobre la situacion
 econ6mica, politica y social de Mexico durante el afio de 1982, se tendria
 que mencionar la existencia de: inflaci6n galopante, devaluaci6n moneta-
 ria, fuga de capitales, caida de los ingresos derivados de la exportaci6n
 petrolera. elevada deuda externa y, sobre todo, manifiesta incredulidad y
 malestar sociales tanto entre las clases dominantes como entre las domina-

 das. El 1 de diciembre del mismo aio, Miguel de la Madrid, abanderado
 por el PRI, asume la presidencia de la rep'iblica. Para este gobernante, el
 reto consistia en imponer una politica de desarrollo orientada a sacar al pais
 de la crisis. Estructurar un plan de gobierno acorde con los requerimien-
 tos de una economia industrial dependiente que, en forma scibita se habia
 petrolizado.

 En la mentc del nlevo grupo en el poder se pcrfilo la decision de in-
 pulsar nuevamente al sector industrial para convertirlo en el eje del sistema
 de acumulacion capitalista. Por supuesto, el peligro maximo consistia en
 que, en tales momentos de "plena recuperaci6n econ6mica", se provocara
 la ruptura del sistema de dominio tradicionallente estable. En su men-
 saje a la naci6n del 1 de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid exponc
 el llamado Programa Inmediato de Recuperaci6n Econ6mica. Programa
 que buscaba combatir a fondo la inflacion, proteger el empleo y recuperar
 las bases de un desarrollo dintimico, sostenido, justo y eficiente.1 Objetivos
 que, durante la vieja etapa del desarrollo estabilizador, jamas parecieron
 ser irrealizables, pero cn medio de la crisis econ6mica y politica se anto-
 jaban imposibles de cumplir. No tiene mucho sentido definir con precision
 los diez mecanismos que supuestamente servirian para llevar a cabo el obje-
 tivo de la recuperaci6n econ6mica. La cuestion de la renovacion moral, de
 la rectoria econ6mica del Estado, la reafirmaci6n de la economia mixta, la
 protecci6n al empleo, el aumento de los ingresos pfiblicos, etcetera, tal cono
 eran planteados, no pasaban de ser elementos constitutivos de cualquier
 programa de gobierno.

 En cambio, hay que destacar que, en realidad, el equipo de gobierno de

 1 Migucl de la Madrid. "Menlsaje a la nlci6n", cn Comzercio Exterior, Mexieo.
 Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., nim. 12, diciembre de 1982, p. 1279.
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 De la Madrid tuvo desde el principio la firme intenci6n de implantar una
 politica econ6mica de inspiraci6n neoliberal, la que calzaba a la perfecci6n
 con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Entre las di-

 rectrices de la nueva politica econ6mica subrayemos que se pugna por que
 el Estado abandone su faceta de promotor directo de la industrializacion
 en su vertiente de empresario; por que la burguesia imperialista y nacional
 ejcrza un papel mas activo cn las tareas de la industrializaci6n; por el re-
 pliegue de la politica de los subsidios destinados a la vieja, obsoleta e inefi-
 ciente burguesia industrial: por el adelgazamiento del sector paraestatal,
 mediante la venta o desaparici6n de diversas empresas; por la depuraci6n
 de la burguesia nacional, al grado de que solo sobrevivan sus sectores mis
 modernos y dinamicos, con vocacion exportadora en el mercado mundial;
 por el abandono del trato paternalista que el gobierno dispensaba a los sec-
 tores populares; por la depuracion de la burocracia estatal que es acusada
 de abultada e ineficiente; y entre las tareas mas importantes se busca la
 desactivaci6n de todo brote de insurreccion sindical y politica.

 En suma, lo que se pretendia era la implantaci6n de un capitalismo
 industrial dependiente y moderno. fincado en los principios de la eficiencia
 y de la productividad cornandado por las fracciones mas modernizantes
 de la burguesia. Como se ha advertido, ello implicaba el sacudirniento, en
 el seno de la coalici6n dominante, de las fracciones burguesas mas atrasadas
 y obsoletas quienes, acostumbradas a la politica proteccionista, por anios
 acumularon capitales y mostraron una f6rrea resistencia a la modernizaci6n.
 Sobra decir que justamente este esquema de acumulaci6n implicaba que
 diversas medidas de ploiitica econ6mica afectaran de manera drastica a las
 clases populares: ademnls de ponerlas en "orden". las sometian a una evi-
 dente situacion de austeridad.

 Durante los seis afios del gobierno de Miguel de la Madrid, la mecanica
 de la renovaci6n del capitalismo industrial mexicano gan6 expresi6n me-
 diante la aplicacion de esta politica econ6mica. Baste revisar la literatura
 oficial, en la que campean no s6lo el discurso, sino los primeros resultados
 de la modernizaci6n o reconversi6n industrial.2 Pero tambien es verdad que
 junto con el exito relativo de las niedidas de la modernizaci6n del aparato
 productivo, los resultados de las medidas restrictivas y de austeridad han
 sido desastrosos. Los mas castigados han resultado ser amplios sectores de
 las clases medias, obreros, campesinos y desocupados.

 Nuestra intenci6n se centra en demostrar que el programa de gobierno
 de Miguel de la Madiid, qiien hizo suyas las recetas de la economia neo-
 liberal, provoco una peligrosa desigualdad social. Que al cabo de un sexe-

 2 "Seminario sobre mocdernizaci6n econ6mica y camnbio estructural", en El merca-
 do de valor.s, MIxico, Nacional Financiera, ndm. 27, 6 de julio de 1987, p. 712-721;
 "Financiamiento de la reconversi6n industrial en el sector energetico", en El mercado
 de talores, Mexico, Nacional Financiera, ndm. 25, 22 de junio de 1987, p. 655-658, y
 "La reconversi6n industrial y el contexto interacional", en El tnercado de valores,
 Mexico, Nacional Financiera, num. 31, 3 de agosto de 1987, p. 826-830.
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 nio las medidas restrictivas y de austeridad han comprimido los niveles de
 vida de la poblacion, como no habia ocurrido en muchos anos. Que, a
 pesar de las promesas al inicio del gobierno, de beneficios para la poblacion,
 combate a la inflaci6n, protecci6n al empleo y recuperaci6n de las bases
 de un desarrollo dinamico, sostenido, justo y eficiente, se cay6 en una situa-
 ci6n de creciente tension politica y social.

 En este articulo se trata de discutir varias cuestiones. Una de ellas es el

 ultraconocido problema de la deuda externa; como se sabe, ha adquirido
 una tendencia en extremo diabolica que determina incluso el curso de va-
 rias de las economias latinoamericanas. Asimismo, el monto de los intereses
 que anualmente se tiene que pagar a causa de la exhorbitante deuda ex-
 terna, ha llegado a limites intolerables. Dentro de este mismo apartado, es
 necesario evaluar un factor al que no se le ha querido dar la importancia
 debida. Se trata de la fuga de capitales. En segundo lugar, habria que eva-
 luar en toda su magnitud las distintas medidas de la politica econ6mica de
 inspiracion neoliberal. Evidentemente, han sido puestas en ejecucion y han
 rendido frutos de distinta naturaleza. En tercer lugar, habria que evaluar
 aquellos factores vinculados con la suerte de las clases populares, como la
 inflacion, el desempleo y la marcha de la economia. La razon de proceder
 a un analisis bajo esta 6ptica, es que permite discutir toda una serie de ele-
 mentos propios de la economia neoliberal: los que entraban en contradic-
 ci6n con el anhelo de restaurar la sociedad igualitaria pregonada por De
 la Madrid.

 LA DEUDA EXTERNA

 Desde la post-guerra se puntualizo que quien podia atentar en contra
 de la aspiraci6n del desarrollo capitalista aut6nomo no era precisamente
 la deuda externa, sino la inversion extranjera directa. La izquierda mexi-
 cana durante muchos anios se manifesto en contra de esta ultima. En rela-

 ci6n con el endeudamiento extero, se consideraba que, si bien se trataba
 de inversi6n extranjera, al pasar por el filtro del Estado mexicano y de la
 burguesia nacional, podia ser plenamente controlada. En otras palabras:
 como las clases dominantes tenian cierto control sobre ella, se anulaba su
 poder expoliador sobre la economia mexicana. Por lo demas, se estima que
 hasta bien entrada la decada de los setenta, el mayor peso sobre la econo-
 mia mexicana lo ejercia la inversion extranjera directa.

 Es justo en estos afios que las cosas empiezan a cambiar y a configurar
 un cuadro de cosas distinto. Recuerdese que auin a principios de los sesenta
 floreci6 una gran cantidad de trabajos de investigacion sobre el peligro que
 significaban las llamadas companiias multinacionales. Pero ello estaba a
 punto de pasar a la historia. En los ultimos afnos emergio un cuadro de
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 cosas bastante distinto: la deuda externa asumi6 caracteristicas impresio-
 nantes que alteraron el anterior panorama. La deuda externa crece de unos
 6 641 millones de dolares en 1971 a 96 700 millones en 1988 3 (14.5 veces),
 mientras que la inversi6n extranjera directa pasa de unos 2 822 millones de
 d6lares en 1970 a 21 912 millones en 1988 (7.7 veces).4 Evidentemente,
 se trata de un ritmo de crecimiento en extremo desigual. En cuanto a la
 deuda externa, los mayores ritmos de crecimiento ocurren durante los regi-
 menes de Luis Echeverria Alvarez y de Jose L6pez Portillo.

 Las cosas se podrian ver desde otro punto de vista. Por ejemplo, en
 1976 la deuda externa de Mexico alcanzaba los 25 894 millones de dolares,
 mientras que la inversi6n extranjera directa apenas superaba los 5 316
 millones de dolares. La primera era superior en 4.8 veces al monto alcan-
 zado por la segunda. Para finales del regimen de L6pez Portillo la deuda
 externa sumaba 84874 millones de dolares, mientras que la inversi6n ex-
 tranjera directa ascendia a 10 786 millones de dolares. Adviertase que ya
 para ese momento, la deuda externa se habia ubicado nada menos que
 7.8 veces por encima del valor total de la inversi6n extranjera directa.
 Justo en ese momento las cosas adquirieron ribetes de escandalo para un
 pais envuelto en una crisis profunda, saqueado en sus recursos y endeu-
 dado. Con el advenimiento del regimen de Miguel de la Madrid, al parecer
 no habia otra alternativa que la de transitar por el camino de la restric-
 cion y de la austeridad, de acuerdo con los requerimientos del Fondo Mo-
 netario Internacional, si es que se deseaba sancar la economia.

 Como una resultante de la nueva politica econ6mica que, como se ha
 advertido, tiene todos los ingredientes del neoliberalismo, la deuda extcrna
 tendi6 a detener su ritmo de crecimiento y lo que se busco fue alentar la
 otrora maldecida inversion extranjera directa. Prueba de ello es que en
 1988 la deuda externa superaba los 96 700 millones de dolares, y la inver-
 sion extranjera directa, los 21 912 millones de dolares. Fruto de los esfuer-
 zos gubernamentales por Inejorar las cosas, la deuda externa era ya solo 4.4
 veces superior al monto de la inveris6n extranjera directa. Durante este
 sexenio, la practica de solicitar creditos del exterior en forma liberal y abu-
 siva dej6 de tener la importancia de aiios atras. En parte porque esta es-
 trategia de desarrollo era la causante de la grave crisis economica; pero
 ademas, porque las mismas fuentes crediticias internacionales empezaron
 a desconfiar de que Mexico les pudiera pagar puntualmente. Los acree-

 3 De 1970 a 1982, Diemex/Warton, Mexico' econometric model, Filadelfia, enero
 de 1984; de 1983 a 1985, "Impacto de las variaciones de las tasas internacionales en
 la deuda externa de Mexico", en El mercado de valores, Mexico, Nacional Financiera,
 num. 28, 15 de julio de 1985; para 1986, "Saldo de la deuda externa 1982-1991", en
 El mercado de valores, Mexico, Nacional Financiera, nim. 52, 29 de diciembre de
 1986, p. 1123 y para 1988, Gert Rosenthal, "Balance preliminar de la economia lati-
 noamericana en 1988", en Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior,
 S.N.C., marzo de 1989, p. 241.

 4 Miguel de la Madrid H., Sexto informe de gobierno 1988, estadistico, M6xico,
 Secretaria de la Presidencia, 1988, p. 278.
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 dores se preocupaban mas por recuperar sus recursos, que por seguir pres-
 tando a un pais que asumia perfiles de insolvencia.

 La fuga de capitales

 Mientras que los gobiernos anteriores de hecho hipotecaban al pais con
 base en los prestamos intemacionales, un grupo de mexicanos, incrusta-
 dos tanto en el sector publico como en el privado, sacaban del pals sus
 excedentes de recursos para depositarlos en los bancos del exterior. Pero lo
 realmente grave es que, al realizar tales movimientos de capital, eran en
 parte los responsables por sumir al pais en una de las peores crisis. Para
 nadie es un secreto que pusieron a Mexico al borde en la desestabilizaci6n.
 Fueron los promotores del panico politico y financiero que termin6 por
 contagiar a toda la poblaci6n. Este proceso de rapacidad sobre los recursos
 del pais, que al final del gobiemo de Lopez Portillo estuvo a punto de
 agotar las reservas del Banco de Mexico, fue la puntilla sobre una econo-
 mia tambaleante, estrangulada por la deuda externa, mal administrada y
 victima de una corrupci6n atroz. En la actualidad, la informaci6n sobre
 la fuga de capitales es variada. Alguna tiene como origen entidades finan-
 cieras interacionales, y otra es de procedencia oficial. En cuanto a esta
 iultima, se trata de informes presidenciales, estudios del Banco de Mexico
 y de la Secretaria de Hacienda.

 Parad6jicamente, quien puso el grito en el cielo sobre la enonne san-
 gria que significaba la fuga de capitales, fue Jose L6pez Partillo, en su
 informe de gobierno de 1982. Los datos por el aportados de hecho coinci-
 den con los divulgados afnos mas tarde por las fuentes internacionales. Con-
 cretamente lleg6 a afirmar:

 No lo sabemos con certeza, pero tenemos datos de que las cuentas bancarias
 recientes de mexicanos en el exterior ascienden, por lo menos, a 14 000 millo-
 nes de dolares. Hay quienes afirman que es mucho mis.

 Adicionalmente, los inmuebles urbanos y rurales en Estados Unidos de
 America, propiedad le mexicanos, se estima que tienen un valor del orden
 de 30 000 milloncs 'de dolares. Esto gener6 ya una salida de divisas por con-
 cepto de enganche y primeros abonos, del orden de 8500 millones. Esto ya
 es grave. Mas grave afin es que se han generado obligaciones de pago para
 liquidar por complete esas adquisiciones, incuyendo intereses, mis gastos de
 administrador y mantenimiento por un monto varias veces superior al valor
 inicial de los inmuebles.'

 Utilizando informes obtenidos por una comision investigadora especial,
 L6pez Portillo expresa: "podemos afirmar, en consecuencia, que de la eco-
 nomia mexicana han salido ya, en los dos o tres ultimos afnos, por lo me-

 5 Jose L6pez Portillo, "Sexto informe presidencial", en Comercio Exterior, Mexi-
 co, Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., nfm. 9, septiembre de 1982, p. 934.
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 nos 22 000 millones de dolares, y se ha generado una deuda privada no
 registrada para liquidar hipotecas por alrededor de 20 000 millones de do-
 lares mas, que se adicionan a la deuda extera del pais".6 Datos que de
 hecho resultaban ser insolitos.

 A partir de entonces, este cuadro de cosas ya no se borr6 de la mente
 de la poblacion. Fue y sigue siendo de lo mas conmun que se dijera que la
 fuga de capitales era orquestada por prominentes politicos y ciertos miem-
 bros de la burguesia mexicana. La raz6n de esta enorme fuga posiblemente
 radique en que ni ellos mismos confiaban en el tipo de politica ni de go-
 bierno que dirigian.

 La fuga de hecho continu6 durante el gobierno de Miguel de la Ma-
 drid. Datos difundidos por el World financial markets de principios de 1985
 demuestran que en Mexico tan singular politica habia adquirido ribetes del
 mayor escandalo en el contexto latinoamericano. Ni Venezuela ni Argen-
 tina ni Brasil, considerados come los paises en donde tambien hubo una
 elevada fuga de capitales, se podian comparar con Mexico. Este estudio,
 que abarca justamente a los paises contemplados en el Plan Baker, demues-
 tra que entre 1976 y 1982, es decir, durante el gobiero l6pezportillista,
 habian salido del pais unes 36 000 millones de d6lares.7 Cifra que hasta
 cierto punto resulta congruente con las difundidas por Lopez Portillo en
 el informe presidencial. Recuerdese que los 22 000 millones de dolares cita-
 dos por JLP eran el resultado de la fuga de capitales registrada en los dos
 o tres ultimos aiios de su gobierno. La suma del capital fugado en todo el
 sexenio es muy probable que arrojara este total. Pero lo sorprendente es que
 este singular movimiento de fuga de capitales continuara en plena era
 delamadridista. La misma fuente consigna que la huida de capitales ascen-
 di6 en los tres primeros afos del regimen a 17 000 millones de dolares.

 En septiembre de 1986, World financial markets advierte que la fuga
 de capitales en Mexico ya se habia elevado a unos 60 000 millones de d6-
 lares, de los cuales, 6 000 se encontraban depositados en los bancos y unos
 54 000 en distintas formas de inversi6n.8 Tratando de contrarrestar esta

 situaci6n, desde 1986 y con mayor enfasis en 1987, los altos circulos finan-
 cieros del pais v la misma banca estatizada, insistieron en que el peculiar
 movimiento de fuga de capitales se revirti6. Que habian vuelto al pais entre
 3 y 4 mil millones de d6oares. Pero este retorno de capitales, tomando en
 cuenta la magnitud de lo que ha salido, no es significativo.9

 Debe advertirse que los datos difundidos por Lopez Portillo en su mo-
 mento no desataron criticas. Lo que hubo fue una secuela de silencio. Pero

 6 Loc. cit.

 7 Morgan Guaranty Trust Bank, World financial markets, New York, sin fecha,
 tomado de "La fuga de divisas en AL representa la tercera parte de su deuda ex-
 terna", en El dia, 2 de abril de 1986.

 8 Rimmer de Vries, "'Concesiones o soluciones de mercado?, en Morgan Guaranty
 Trust, World financial markets, septiembre de 1986, p. 113, citado por la Secre-
 taria de Programaci6n y Presupuesto, Contextos, nfim. 81, agosto de 1987, p. 50.

 9 "Financiamiento por 20 anos a FICORCA", en Excelsior, 15 de agosto de 1987.
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 cuando el World financial markets hizo publico el estudio en el que se
 senalaba que Mexico detentaba el record latinoamericano en materia de
 capitales fugados, se provoc6 una suerte de irritaci6n y de malestar entre
 las autoridades tanto de la Secretaria de Hacienda como del Banco de Mexi-

 co. Antes se habian cuidado de cuestionar los datos de L6pez Portillo;
 se habian limitado a expresar que la cantidad de capitales fugados durante
 los primeros afios del delamadridismo (17 000 millones de d6lares) era una
 suma cuestionable. Pero ahora afirmaron que habia mucho de exageraci6n
 en los datos del World financial markets y que no coincidian con los elabo-
 dos por una instituci6n tan respetable como lo era el Fondo Monetario In-
 tenacional "en la que se consignan los depositos de personas e instituciones
 bancarias de Mexico en instituciones del extranjero. Seguin cifras del Fondo
 Monetario Internacional, que tienen la cobertura mas amplia, el saldo de
 dichos dep6sitos paso de 10.4 mil millones de doiares -al cierre de 1982-
 a 15.3 mil millones al filtimo dia de septiembre de 1985".10 Cantidades que
 no obstante que resultan sler impresionantes, estan por debajo de las difun-
 didas tanto por Lopez Portillo como por el World financial markets. Pero
 lo que sorprende es la razon que movi6 en 1982 a L6pez Portillo a dar una
 versi6n aparentemente fuera de la realidad, si a juicio de los funcionarios
 de la Secretaria de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional tenia dis-
 ponibles cifras mucho mas fidedignas. i Por que los funcionarios de la se-
 cretaria, muchos de los cuales eran los mismos en los dos momentos, guar-
 daron silencio y dejaron que circulara una versi6n que distorsionaba la
 realidad?

 En sintesis, ni la Secretaria de Hacienda ni el Banco de Mexico estan
 de acuerdo en que la fuga de capitales haya alcanzado semejantes niveles.
 Molesta por las versioncs difundidas en el exterior, en noviembre de 1986
 la Secretaria de HIacienda expres6 que el resultado de las medidas adopta-
 das para desactivar !a fuga de capitales era en extremo satisfactorio. Es
 mas, asegur6 qmue, a diferencia de lo ocurrido durante los dos o tres illtimos
 anos del lopezportillismo, en los tres primeros afnos del gobierno de De la
 Madrid, la fuga de capitales se habia reducido en fonna iustancial. Aseguro
 (ue entre 1981 y 1982 fueron sacados del pais unos 12 823 millones de
 d6lares y entre 1983 v 1985 solo 6 832.11 En suma, durante el primer quin-
 quenio de los ochenta se fugaron del pais alrededor de 19 655 milloraes de
 dolares. Al parecer, las autoridades mexicanas solo registraron los capitales
 depositados en los bancos del exterior y no lo relativo a distintos tipos de
 inversiones. Pero colo se vera mas adelante, de todas formas se trata
 de una cantidad apreciable ya que esta por encima del valor total de la in-

 10 Secretaria de Hacienda y Credito Pfiblico y Banco de Mexico, en El mercado
 de valores, Mexico, Nacional Financiera, nfim. 21, 26 de mayo de 1986, p. 516.

 11 Direcci6n General de Planeaci6n Hacendaria de la Secretaria de Hacienda y
 Credito Pfiblico, "Mexico: principales temas econ6micos", en El mercado de valores,
 \Mexico, Nacional Financiera, nuin. 46, 17 de noviembre de 1986, p. 1079.
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 versi6n extranjera directa, y curiosamente, se trata de una cantidad que
 incluso supera a la difundida por el Fondo Monetario Internacional.

 Tratando de sistematizar los resultados expuestos relativos tanto a la
 deuda externa como a la fuga de capitales, salta a la vista que ambos fac-
 tores se han convertido en el mas grave obstaculo que distorsiona el curso
 de la economia mexicana. Mas, si se ha abordado en forma sistematica el
 problema de la deuda externa, no ha ocurrido lo mismo con el dc la fuga
 de capitales. Habria que ocuparse mas de esta ultima, ya quc los resultados
 provenientes de cualquiera de las fuentes, indican que los mexicanos tienen
 los recursos suficientes para ser utilizados en la empresa de transformar la
 economia. Por ejemplo, si se toma como base los datos del World financial
 markets, se observa que entre 1976 y 1982 se habian fugado dcl pais unos
 36 000 millones de d6lares. Por supuesto que una fuga de capitales de esta
 inagnitud es suficiente para explicar la catastrofe en la que cayo la eco-
 nomia mexicana. En ese entonces, esta cantidad significaba nada menos que
 el 42.4 de la deuda externa. Siguiendo el mismo razonamiento, ocurre que en
 1985 la fuga de capitales ya alcanza los 53 000 millones de dolares. Como
 la deuda externa se estimaba en los 94 407 millones de dolares, se puede
 concluir que la fuga de capitales significaba el 56.1 por ciento. Si se toma
 los datos de septiembre de 1986, que arrojan los 60 000 millones de dolares,
 se tiene que el cuadro de cosas se volvi6 aterrador. Aun siendo extremada-
 mente complacientes con los datos de la Secretaria de Hacienda, en donde
 se afirma que hasta 1985 en realidad la fuga de capitales era de tan s6lo
 19 655 millones de dolares, dc todas fonnas equivalen al 20.8 por ciento
 de la deuda externa. Pcro lo importante de este razonamiento, es que hace
 ver que en Mexico siempre han existido suficientes recursos de capital para
 estimular el crecimiento de la economia. Que los propios mexicanos posee-
 dores de la riqueza pueden encargarse de impedir que el banco siga zozo-
 brando y a la deriva.

 El impacto de los pagos de la deuda externa

 Mientras que crece el monto de la deuda externa, aparece en escena un
 factor nuevo que adquiere ribetes de peligro: el monto de los intereses anua-
 les derivados del pago de la deuda externa se elev6 en forma exhorbi-
 tante, al grado de, por un lado, casi igualar al valor de la inversi6n extran-
 jera directa, y por otro, absorber una parte importante de los ingresos
 derivados de las exportaciones. Ya sea que se vean las cosas desde un ingulo
 o desde el otro, la verdad es que este fen6meno es catastr6fico para una
 sociedad en crisis. Por ejemplo, en 1980 el monto de la inversi6n extran-
 jera directa ascendia a 8 458 millones de dolares, y los pagos por intereses
 derivados de la deuda externa en ese aio sumaban 5 477 millones de dola-
 res,12 es decir, el equivalente al 64.7 por ciento del valor total de la inver-
 si6n extranjera directa. Lo mismo ocurria en 1985, ya que el monto de la

 12 Ibidem, p. 1082.
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 inversi6n extranjera directa se elev6 a 14 629 millones de dolares y los in-
 tereses derivados exclusivamente en ese anio de la deuda externa llegaron
 a 9917 millones. Una proporci6n ligeramente mayor a la registrada un
 quinquenio antes (67.7%). Como resultado de las negociaciones que enta-
 bla el gobierno de De la Madrid con las fuentes crediticias internacionales,
 se evit6 que el pago de los intereses siguiera creciendo de manera desorde-
 nada y que ahogara las buenas intenciones gubernamentales de sacar al pais
 de la crisis. De haber ocurrido, ninguna cantidad de dinero hubiera bas-
 tado para cubrir los intereses anuales de la deuda externa. Las negocia-
 ciones condujeron a que en 1986 la inversi6n extranjera directa fuera de
 16772 millones de dolares y los intereses derivados de la deuda externa
 de 8 600 millones de dolares: algo asi como e 51.2 por ciento del valor de
 la inversi6n extranjera directa.

 Pero el fenomeno del pago de los intereses derivados de la deuda ex-
 terna tradicionalmente se ha analizado bajo otra perspectiva. Esto es, la
 de que un conjunto de paises latinoamericanos entre los que figuran Mexico,
 Bolivia, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, tiene que destinar una parte
 importante de sus ingresos derivados de las exportaciones de bienes y ser-
 vicios para cubrir los intereses de la deuda externa. Seguin datos difundidos
 por la CEPAL, en 1977 Mexico se vio obligado a destinar el 25.4 por ciento
 de los ingresos en ese renglon para cubrir los intereses de la deuda externa:
 en 1982 la proporci6n fue del orden del 46.0 por ciento y en 1988 se es-
 tima que la proporci6n fue del 29.1 por ciento.l3

 Como esta situaci6n no podia continuar, el gobierno opt6 por rene-
 gociar tanto las fechas de pago del principal de la deuda como la reduc-
 ci6n de las tasas de interes y la posposici6n de diversos pagos; y lo que se
 ha venido cubriendo ha sido fundamentalmente los intereses de la deuda.

 Es por ello que las cosas se han aligerado cuando menos por unos afios mas.
 De todas fonnas, en el futuro habra que hacer frente a los compromisos
 contraidos con las fuentes crediticias internacionales. Por lo demas, es co-
 mun que tanto la critica politica como la de un sector importante de la
 inteligencia mexicana hagan ver una y otra vez, que esta deuda jamas se
 podra pagar, que esta cadena diabolica no tendra fin, que lo que ocurrira
 en el futuro seran constantes negociaciones para reestructurar tanto los pa-
 gos del principal como de los intereses de la deuda externa.

 Por supuesto, existen varias soluciones y cada una de ellas tiene sus
 pros y sus contras. Al parecer, todo depende de la audacia y de la decisi6n
 de los dirigentes del Estado mexicano. Un procedimiento ya planteado
 por expertos de finanzas a nivel mundial sugiere que podrian utilizarse los
 rendimientos generados por los capitales fugados. Textualmente han afir-

 13 "Balance preliminar de la economfa latinoamericana en 1986", en El mercado
 de valores, Mexico, Nacional Financiera, num. 4, 26 de enero de 1987, p. 85 y Gert
 Rosenthal, "Balance preliminar de la economia latinoamericana en 1988", en Comer-
 cio Exterior, Mexico, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., marzo de 1989,
 p. 242.
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 mado que "si estos activos acumulados produjeran, digamos, un rendi-
 dimiento promedio del 6 por ciento al afio, la repatriaci6n de dichas uti,
 lidades generaria las divisas suficientes para pagar casi la tercera parte de
 los intereses que se adeudan por concepto de las obligaciones externas to-
 tales de los principales paises deudores''.4 Se trata de una f6rmula pro-
 puesta para resolver el ingente problema de la deuda externa de varios
 paises latinoamericanos.

 Seguin las estimaciones de la citada fuente, que no es otra que el World
 financial markets, Mexico podria utilizar semejante f6rmula y con ella cu-
 brir hasta el 39 por ciento de los intereses de la deuda externa anualmen-
 te.15 Repetimos, se trata de utilizar s6lo los rendimientos generados por los
 capitales fugados. Pero esta soluci6n que en principio tendria dificultades
 para implementarse, choca con la t6nica gubernamental de congraciarse
 con la burguesia mexicana, de no tocarla ni afectar sus intereses. Se trata
 de ganarla para la causa de la "politica moderna" y de ninguna manera
 hostilizarla o aplicarle medidas coercitivas. Se podria incluso sugerir otras
 soluciones no del todo originales y que consisten en utilizar la totalidad de
 los capitales fugados para liquidar de golpe y porrazo una parte sustancial
 de la deuda extema. Se estima que se liquidaria alrededor del 60 por cien-
 to. Para no hacer tan alarmantes los efectos de una medida de semejante
 naturaleza, a los duenios de tales capitales se les podria pagar en Mexico
 con moneda mexicana. Pero esta medida generaria una desconfianza en el
 gobierno sin precedentes. Existe una soluci6n al parecer satisfactoria para
 todos, incluso para los grupos izquierdistas y nacionalistas. Se trata del me-
 canismo de la venta de una parte de la deuda externa. Bajo tales patrones,
 ocurre que los acreedores internacionales se convierten en socios de la
 burguesia mexicana. Esta medida ya ha sido utilizada, y hasta el momento
 no ha despertado muchas protestas de la izquierda. Como corolario, diremos
 que incluso existe la alternativa de no pagar.

 La inversion extranjera directa

 Como se ha advertido, la inversi6n extranjera directa, que desde la post-
 guerra lleg6 a preocupar a buena parte de la izquierda a causa del temor
 de que consumara la desnacionalizaci6n de la economia, ha pasado a
 ocupar un lugar secundario. Es mas, ahora el gobierno mexicano, con-
 gruente con las pautas del liberalismo, se muestra interesado en que ella
 adquiera mayor presencia en el pais. Basta constatar que se ha borrado
 del discurso oficial incluso buena parte de las pr6dicas nacionalistas
 propias de los afnos sesenta y setenta. Ante la debacle de la economia
 mexicana en 1982, el gobierno opt6 por abandonar esta bandera nacio-

 14 Rimmer de Vries, "dConcesiones o soluciones de mcrcado?", en op. cit., p.
 1-13, tonado de Contextos, Mexico, SEP, nfim. 81, agosto de 1987, p. 50.

 15 Ibidem, p. 51.
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 nalista y olvidarse de que en la legislaci6n existen restricciones hacia el
 capital extranjero. En principio, este cambio en la politica oficial sig-
 nifica, para los inversionistas extranjeros, la oportunidad de invertir en
 un pais en el que existe un potencial de mano de obra y de consumo
 considerable. Solo que ahora esta de por medio la grave crisis econ6mica
 que, de alguna forma, provoca mas temores que alicientes para invertir.

 Por lo demas, evidentemente la inversi6n extranjera directa pas6 a
 ocupar un lugar secundario en la economia mexicana, como lo confirma
 de manera nitida la afirmaci6n del propio Jose L6pez Portillo en su
 VI informe: "los rentistas mexicanos en los ultimos afios han hecho

 mayores inversiones en los Estados Unidos, que toda la inversi6n extran-
 jera en Mexico en toda la historia".'1 Es mas, pone un ejemplo que arro-
 ja otras conclusiones interesantes:

 Esta inversi6n, la inversi6n extranjera en Mexico, en libros tiene un valor
 aproximado de 11 000 millones de dolares, 70% de los cuales es norteameri-
 cano. El ingreso neto hacia nuestro pais de inversi6n extranjera en 1981, es
 de 1700 millones de dolares, suma ridicula frente a la que de aqui sali6, con
 otra reflexi6n: la inversi6n extranjera que crea utilidades y regalias, regresa
 recursos a sus paises de origen y en ellos pagan impuestos; por contras, la
 inversi6n mexicana no s6lo no regresa nada a Mexico, sino que esta severa-
 mente comprometida con intereses y gastos por muchos miles de millones de
 d6lares y ademas elude al fisco.7

 Esta raquitica entrada de inversi6n extranjera directa observada a
 finales del sexenio de JLP persiste en toda la administraci6n de Miguel
 de la Madrid. Corno las cifras por si mismas a veces no dicen mucho,
 procederemos a compararlas con el monto de la fuga de capitales. Ocu-
 rre que de acuerdo con el World financial markets, entre 1983 y 1985 los
 mexicanos sacaron del pais alrededor de 17 000 millones de dolares; como
 contrapartida, durante el mismo lapso la nueva inversion extranjera di-
 recta ascendi6 a s6lo 3 998 millones de dolares.18 Es decir: el monto de
 la nueva inversi6n extranjera directa apenas representa el 23.5 por ciento
 de la Ilamada fuga de capitales. Si se cambia la 6ptica del analisis, de todas
 formas los resultados son en grado extremo desastrosos. Esto es, si en lugar
 de tomar exclusivamente lo que se denomina nueva inversi6n extranjera,
 que constituye el flujo de capital nuevo, y se toma como parametro de re-
 ferencia el valor que en libros tiene toda la inversi6n extranjera directa, las
 cosas de todas formas son graves para la economia mexicana.

 En 1985, el valor de la inversi6n extranjera directa ascendia en total a
 14 629 millones de dolares,19 y ocurre que segun el World financial markets,
 la fuga de capitales se habia elevado justo ya para ese aiio a unos 17 000

 s1 Jose L6pez Portillo, "Sexto informe presidencial", en op. cit., p. 934.
 17 Loc. cit.

 18 Miguel de la Madrid, Cuarto informe de gobierno 1986, estadistico, Mexico,
 Secretaria de la Presidencia, 1986, o. 468.

 19 Loc. cit.
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 millones; de acuerdo con la Secretaria de Hacienda, a unos 19655 millo-
 nes de dolares, y de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a unos
 15 300 millones de dolares. Quiere decir que desde cualquier angulo que
 se vean las cosas, de todas formas la fuga de capitalesa ha llegado a ser su-
 perior a la inversi6n extranjera directa existente en Mexico. Lo que con-
 firma en toda la linea la aseveracion de Lopez Portillo de que ciertos mexi-
 canos han sacado mas recursos del pais, que los que han llegado aqui en
 toda la historia. Bajo esta mecanica, resulta imposible que la politica eco-
 nomica neoliberal, bastante distorsionada por el grave peso de la deuda ex-
 terna, tenga exito inmediato. Ni el mejor de los hacendistas podria hacer
 milagros para remediar el curso de la economia mexicana, envuelta en un
 remolino que los propios grupos pudientes tratan de fortalecer. Por supues-
 to, se trata de mexicanos que viven de la politica: rentistas y empresarios
 que, como buenos conocedores de los movimientos especulativos del mer-
 cado del dinero, ademas de sacar provecho de informacion privilegiada,
 estan a salvo de cualquier veleidad nacionalista o expropiatoria del gobier-
 no. Los mexicanos que viven en el piano de la subsistencia, los de salario
 minimo y los desocupados dificilmente pueden entrar al mundo de la es-
 peculaci6n y del dinero. De lo expuesto se deduce que mas que seguir cla-
 mando por la llegada de nuevo capital extranjero, al gobiero mexicano
 mas le convendria convencer a sus propios subditos de que regresen sus ca-
 pitales.

 II

 UNA POLITICA ECONOMICA DE INDOLE NEOLIBERAL?

 Se seial6, al inicio de este articulo, que Miguel de la Madrid se fij6 como
 un reto lograr la recuperaci6n de la economia. Para lograrlo instaura un
 modelo de politica econ6mica neoliberal muy en boga en Chile y apenas
 unos anos atras en Brasil, Argentina y Uruguay. Se trata de medidas ti-
 picas de. saneamiento de la economia en las que ganan expresion los prin-
 cipios de la eficiencia, la productividad y la libre acci6n de las fuerzas del
 mercado. Politica diametralmente opuesta a la existente hasta 1982, carac-
 terizada por la configuraci6n de un Estado protector y benefactor no s6oo
 de la burguesia, sino del grueso de la poblaci6n. Lo que se busc6 fue vol-
 ver mas eficiente y moderno no s6lo al Estado, sino a la propia burguesia
 nacional. Decimos que tales son premisas bAsicas del gobierno de De la
 Madrid, ya que a nadie escap6 que entraron en acci6n medidas tendentes
 a llevar a cabo la reducci6n del deficit del sector piublico, la profunda
 depuraci6n y limpia del sector paraestatal, la privatizaci6n de importantes
 areas de la economia, la reducci6n del aparato burocratico buscando su
 maximo rendimiento y eficiencia, la reducci6n de toda clase de subsidios
 al consumo y a los bienes y servicios producidos por el Estado, el control
 de los salarios y la liberaci6n del comercio internacional, entre otras; me-
 didas, en sintesis, expresivas de una economia liberal.
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 La apertura hacia el exterior

 Para nadie es un secreto que durante largos afnos el mercado interno
 permaneci6 protegido y cerrado. Se trataba de un mercado puesto a la dis-
 posici6n de la burguesia nacional. Esta politica proteccionista propici6 que
 la burguesia se convirtiera en obsoleta, y lo que es peor, sin aspiraciones
 por conquistar el mercado mundial. La crisis de 1982 marc6 la pauta para
 que Miguel de la Madrid buscara nuevas formulas para superarla. La al-
 ternativa consisti6 en abandonar el esquema de desarrollo vigente, del que
 se dijo que ya no servia para fines de reciclamiento de la acumulacion capita-
 lista. Lo que se busc6 fue tener como punta de lanza una burguesia mucho
 mas emprendedora, modernizante y con miras ya no limitadas a explotar
 s6lo el mercado interno, sino tambien el exterior. Por supuesto que esta
 politica implicaba desmontar el viejo aparato industrial proteccionista que
 sirvio para incubar a gran parte de la burguesia mexicana.

 Pero no s6lo se trata de promover a una nueva burguesia con capacidad
 exportadora, sino que esta politica se complementa con la apertura del mer-
 cado interno a los productos provenientes del mercado mundial. En sintesis,
 se trata de adoptar una politica de liberaci6n comercial. Con esta nueva
 directriz, se abandona el viejo esquema proteccionista que para la politica
 economica neoliberal resultaba ser anacr6nico. A partir de 1982, muchos
 de los 8 100 productos adquiridos en el mercado mundial, y sujetos a la
 Ilamada Tarifa General de Importaciones, reciben un nuevo trato: un nu-
 mero elevado de ellos entra en una fase de liberacion. Para diciembre de

 1985, un total de 7 252 productos, que significa el 89.5 por ciento, queda
 exento del citado permiso de importaci6n. Se trata de una cantidad apre-
 ciable, ya que representa el 64.9 por ciento del valor total de las importa-
 ciones. En reemplazo del permiso de importacion, cl gobierno implementa
 un nlecanismo alternativo. Se fijan aranceles bajos y con un gran margen
 de simplificaci6n en su aplicaci6n.20

 Por supuesto que algunos sectores de la burguesia industrial, eficiente
 y avanzada, siguieron siendo protegidos. Se trata de los fabricantes de 839
 productos para los que en 1985 aun se requeria de los permisos de impor-
 tacion. Entre ellos figuran bienes de lujo, productos fannaceuticos, equipo
 de transporte y maquinaria usada, bienes priimarios y productos relaciona-
 dos con estos. La segunda medida ejecutada en ars de la liberaci6n co-
 mercial ocurre en noviembre de 1985, cuando el gobiero mexicano solicita
 oficialmente la membresia al GArT. El protocolo de ingreso se firma en julio
 de 1986 y un mes mas tarde, Mexico se convierte formalmente en rniembro
 del citado organismo. En 1988 se avanza aun mas en el proceso de libera-
 ci6n comercial ya que el 96 por ciento del valor total de las importaciones

 20 Dirccci6n General de Plancaci6n Hacendaria de la Sccretaria de Hacienda y
 Credito Puiblico, "Mexico: principales temas econ6micos", en El mercado de valores,
 Mexico, Nacional Financiera, n'im. 45, 10 de noviembre de 1986, p. 1055.
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 se encontraba exento del citado permiso de importacion.21 Por su parte,
 el gobierno puso en funcionamiento tres mecanismos que intentan mejorar
 la competitividad de las exportaciones mexicanas. Uno de ellos es el de fa-
 cilitar la caida de los salarios reales, los cuales al final del mandato de De la
 Madrid eran inferiores incluso a los observados en paises de desarrollo si-
 milar, como Singapur y Corea. El otro es la subvaluaci6n del peso mexica-
 no frente al dolar estadunidense. Y el tercero, el gobierno utiliza diversas
 medidas como financiamiento, estimulos fiscales, derechos de exportacion,
 negociaciones a nivel internacional, introducci6n de cartas nacionales de
 credito, adelanto en el capital de trabajo, financiamiento para importar
 insumos, desgravaci6n de las utilidades de las empresas comercializadoras,
 etcetera.22

 Control del deficit del sector publico

 La reducci6n del deficit del sector publico venia siendo una exigencia
 no s6lo del sector privado, sino tambien de los acreedores interacionales.
 Casi desde el principio de su gobierno, De la Madrid procedi6 a dictar
 medidas tendentes a reducir el sector paraestatal; traz6 una politica de re-
 ducci6n drastica de los subsidios destinados a los bienes de consumo basico,
 de los bienes y servicios producidos y comercializados por el Estado, y de
 elevaci6n de las tasas de interes de los creditos preferenciales. Mediante esta
 politica se buscaba racionalizar los recursos del erario, abandonar la politica
 asistencialista y por supuesto lograr mayor eficiencia y productividad. Des-
 pues de la experiencia de un sexenio, nadie duda de que el gobierno haya
 puesto en practica tales medidas. Basta observar que el deficit del sector
 puiblico como porcentaje del PIB en 1982 era del orden del 16.9 por ciento.
 al aiio siguiente se logra bajarlo al 8.6 por ciento, para 1984 se situa en el
 8.5 por ciento y en 1985 es del 9.6 por ciento. Datos que constituyen la
 evidencia de un cierto exito, con toda la secuela de efectos negativos sobre
 el grueso de la poblaci6n. Pero esta politica de austeridad parece que sufre
 un traspies en los afnos siguientes, ya que en 1986 el deficit fue del orden
 del 16.0 por ciento; para 1987 del 15.8 por ciento. No se aclara el por-
 que del repentino repunte en el deficit del sector publico, pero de lo que
 si estamos seguros es de que no tiene sentido sospechar que el gobierno se
 volvi6 asistencialista.

 21 Direcci6n General de AnAlisis Econ6mico de la Secretaria de Comercio y Fo-
 mento Industrial, "El cambio estructural en el comercio interior de Mexico 1983-
 1986", en El mercado de valores, Mexico, Nacional Financiera, num. 30, 27 de julio
 de 1987, p. 808. Para el aiio de 1988, consultar Miguel de la Madrid H., "Sexto in-
 forme de gobierno", en Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exterior,
 S.N.C., septiembre de 1988, p. 782.

 22 Direcci6n General de AnAlisis Econ6mico de la Secrctaria de Comercio y Fo-
 mento Industrial, "El cambio estructural en el comercio exterior de Mexico, 1983-
 1986", en El mercado de valores, Mexico, Nacional Financiera, ndm. 15, 13 de abril
 de 1987, p. 377-385 y tambiin el documento citado en la nota 21.
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 Para 1988, el gobierno asevera que el deficit se redujo otra vez, solo que
 ahora al nivel del 10.8 por ciento.23 Se puede suponer que el repunte del
 deficit del sector publico casi al final del sexenio tiene dos explicaciones.
 Una, que el gobierno utiliz6 vastos recursos economicos para remediar los
 efectos catastr6ficos del sismo de septiembre de 1985. La otra, que el go-
 bierno opt6 por utilizar fondos gubernamentales para patrocinar la cam-
 paila presidencial de Carlos Salinas de Gortari. S61o ello podria explicar
 este extrano repunte del gasto publico durante dos ainos consecutivos para
 luego regresar a un control ferreo. Resulta curioso, de paso, que las pre-
 dicciones del equipo de trabajo de De la Madrid fueran en el sentido de
 que durante la administraci6n de Salinas de Gortari, el deficit del sector
 publico tendra que ubicarse dentro de los limites del 5 por ciento e incluso
 menos.24 Predicciones que solo auguran una politica de mayor compresion
 de los niveles de vida de la poblaci6n durante otro sexenio mas.

 Depuracion de la burocracia estatal

 La politica restrictiva tendente a reducir el deficit del sector publico
 en forma acorde con los lineamientos de la politica neoliberal, ha tenido
 diversas consecuencias. Por ejemplo, se estima que la reducci6n de las n6-
 minas de los empleados y trabajadores del Estado en 1984 fue del orden del
 6.6 por ciento del Pm al 6.3 por ciento en 1985.25 Si bien aparentemente
 no fue tan grave el descenso, habria que tomar en cuenta que desde prin-
 cipios del sexenio delamadridista, el Estado dej6 de ser una fuente gene-
 radora de empleos para vastos sectores de profesionales y trabajadores ma-
 nuales. Pero ademas, habria que tomar en cuenta que el pais crece y que
 las universidades y centros de educaci6n superior producen anualmente tec-
 nicos y profesionales. Por supuesto, para una parte de esta poblacion, el
 sector privado es la soluci6n, pero de todas formas queda un remanente
 para el que el autoempleo, el desempleo o el desarrollo de multiples acti-
 vidades es la respuesta. Mediante esta peculiar politica restrictiva, lo que
 se busc6 fue evitar que siguiera creciendo la burocracia y que fuera mas
 eficiente y productiva. Para el Estado, utilizar al miximo los recursos huma-
 nos disponibles era la divisa de un proyecto que buscaba modernizaci6n y
 cambios estructurales.

 23 Direcci6n General de Planeaci6n Hacendaria de la Secretaria de Hacicnda
 y Credito Pdblico, "Estrategia de financiamiento del desarrollo", en El mercado de
 valores, Mexioo, Nacional Financiera, ntim. 52, 29 de diciembre de 1986, p. 1217, asi-
 mismo "Criterios generales de politica econ6mica para 1987: consideraciones tecnicas
 complementarias", en El mercado de valores, Mexico, Nacional Financiera, nfim. 1,
 5 de enero de 1987, p. 11. Para 1988, consultar Presidencia de la Repfiblica, "La po-
 litica econ6mica para 1989", en Comercio Exterior, Banco Nacional de Comercio Exte-
 rior, S.N.C., enero de 1989, p. 71.

 24 Loc. cit.

 25 Direcci6n General de Planeaci6n Hacendaria de la Secretaria de Hacienda y
 Cr6dito Publiko, "Estrategia de financiamiento del desarrollo", en op. cit., p. 1218.
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 Una de las medidas de mayor trascendencia en materia de depuraci6n
 de la abultada burocracia estatal fue anunciada en julio de 1985. Por ins-
 trucciones presidenciales, se consuma un recorte sin precedentes en la es-
 tructura administrativa. Se "elimninaron 15 subsecretarias, 2 oficialias ma-
 yores, 8 coordinaciones generales y 121 direcciones generales en el Gobierno
 Federal y se suprimieron 945 areas organizacionales en el sector paraesta-
 tal".26 El 25 de julio el titular de la Secretaria de Programaci6n y Presu-
 puesto, Carlos Salinas de Gortari, manifesto: "como consecuencia de la
 reducci6n administrativa del Gobierno Federal, se afectaria a 51 000 em-
 pleados, de los cuales se liquidaria a 28 000 y se reubicaria a 23 000. El
 1 de agosto se anunci6 una reducci6n del 10 por ciento en los ingresos de
 los 18 secretarios de Estado, los procuradores de justicia de la Repfiblica
 y del DDF, el jefe del DDF y otros funcionarios que forman parte del gabi-
 nete legal".27 Se trataba de depurar el sector de los trabajadores de con-
 fianza. Por supuesto que los cuadros altamente calificados y mejor remune-
 rados, no fueron despedidos, sino reubicados. El desempleo afect6 a los
 ctuadros medios y bajos carentes de contactos con las altas esferas de la bu-
 rocracia. De todas formas, la medida sorprendio ya que en principio afect6
 a funcionarios con rango de subsecretarios de Estado. En lo que siempre
 existio incredulidad fue en lo referente a la reducci6n de los ingresos de los
 altos funcionarios. Se sabe que el sacrificio dur6 a lo sumo un anio, ya que
 a finales de 1986 les fueron aumentados los sueldos y salarios en forma
 sustancial.

 La depuracion del sector paraestatal

 Como se ha advertido, la necesidad de disminuir en forma draz'stica el
 deficit fiscal, orilla al gobierno a ejecutar medidas que al parecer durante
 nmucho tiempo no estuvo dispuesto a realizar. Ahora no se podia eludir tal
 comproniso. El Fondo Monetario Internacional vigilaba. Por lo demas, el
 Estado necesitaba recursos para destinarlos a actividades mucho mas ur-
 gentes, en lugar de seguir subsidiando empresas paraestatales improductivas
 e innecesarias. Por primera vez en muchos afnos, la intenci6n de depurar el
 sector paraestatal se convierte en realidad. Baste mencionar que en 1982
 el sector publico se componia de 1 155 entidades. A seis afnos de distancia,
 ya s6lo tenia 449 entidades. Cuesti6n que demuestra que se consum6 la
 venta, liquidaci6n, fusi6n o transferencia de alrededor de 706 entidades.28
 Es imnportante destacar que algunas de estas empresas, fondos o institucio-

 26 "Informe de ejecuci6n 1985 del Plan Nacional de Desarrollo", en El mercado
 de valores, iMxico, Nacional Financiera, nfum. 19, 12 de mayo de 1986, p. 449.

 27 "Secci6n nacional", cn Cornercio Exterior, M6xico, Banco Nacional de Comer-
 cio Exterior, S.N.C., nims. 8, agosto de 1985, p. 770.

 2s Miguel de la Madrid H., Sexto informe de gobierno 1988, estadistico, M6xioo,
 Presidencia de la Republica, 1988, p. 119.
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 nes de diversa indole, no fueron creados por el Estado. En varios casos, tales
 entidades le fueron entregadas por sus propietarios a causa de diversas ra-
 zones. La principal consistia en la existencia de deudas contraidas por los
 empresarios con NAFINSA, las cuales finalmente no pudieron solventar. En
 otros casos, se trata de empresas adquiridas por el Estado mediante lo que
 se podria calificar como estrategia de salvamento de empresas privadas vic-
 timas de graves problemas financieros. El gobierno siempre argument6
 que, en ultima instancia, lo que importaba era conservar la planta del em-
 pleo. Pero tanto en un caso como en el otro, de antemano se sabia que las
 empresas dificilmente serian rentables y que pesarian como lastre sobre los
 recursos del erario. Pero la politica de venta, fusi6n y liquidaci6n de ciertas
 empresas, fondos y otros, por supuesto que ejerce efectos de importancia
 en la estructura social: la embestida saneadora de alguna forma provoca
 mayor desempleo en un pais en donde el Estado se llego a convertir en una
 fuente generadora de empleos.

 Reducci6n de los subsidios a los bienes de consunmo basico

 Tradicionalmente, los subsidios a los bienes de consumo basico eran par-
 te de la politica econ6mica estatal con la intenci6n de que no todo el costo
 de la reproducci6n de la fuerza de trabajo gravitara sobre las espaldas de
 la burguesia. Para nadie tampoco era un secreto que ello contribuia a elevar
 el deficit presupuestal. Otro rasgo singular, es que de hecho tales subsidios
 al consumo no estaban destinados en forma exclusiva a los sectores popula-
 res, sino que a ellos se acogia la poblaci6n en general. A partir de 1982,
 las cosas empiezan a cambiar. Y es que a juicio de Miguel de la Madrid, la
 reduccion del deficit presupuestal era una de las precondiciones basicas
 para sortear la crisis econ6mica. Dado que a la larga se contemplaba la
 disminucion en los salarios reales, el gobierno busc6 que el retiro de los
 subsidios al consumo no fuera brusco.

 Un analisis del comportamiento de los precios de les ocho bienes de
 consumo mas importantes entre 1983 y 1985, refleja los siguientes resul-
 tados: cinco de ellos experimentan una elevacion real de precios. Se trata
 del frijol en un 31.1 por ciento; el pan con el 25.8 por ciento; el arroz con
 el 11.1 por ciento; el huevo con el 1.4 por ciento y la leche en un 0.6 por
 ciento. Otros tres productos basicos siguieron siendo fuertemente subsidia-
 dos como lo son el aceite de cocina, el azucar y la tortilla. En la ejecucion
 de tan singular politica restrictiva, la CONASUPO jugo un papel importante.
 Es ella la que llev6 a cabo las medidas de reduccion o anulaci6n de las
 diferencias entre los precios de compra y los de venta de los principales
 productos de consumo basico. Debido a esta politica, la CONASUPO obtiene
 en 1985 un superavit en la comercializacion del trigo, el arroz y la leche en
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 polvo. La comercializaci6n de la copra le empieza a ser rentable a partir
 de 1983.29

 Pero quizas habria que considerar otra medida restrictiva que no escapa
 a la atenci6n de los analistas sociales. A la par que la CONASUPO aumenta
 los precios de los bienes de consume basico, disminuye el numero de pro-
 ductos cuie comercializa de 33 que eran en 1982 a solo 22 al cierre de 1985.7
 Una tcrcera medida propia del recetario neoliberal ha sido la disminuci6n
 o, en cl mejor de los casos, el incremento muy moderado en los voluimenes
 de productos comercializados por la CONASUPO. Tomando los ocho pro-
 ductos mas importantes en el periodo de 1983 a 1985, se observa lo siguien-
 te: en tres productos la CONASUPO incrementa los volumenes de comercia-
 lizaci6n. Se trata del arroz, cuya oferta aumenta en un 48.7 por ciento; el
 trigo, que apenas lo hace en un 10.3 per ciento y el maiz, cuyo volumen
 comercializado se eleva en un 6.8 por ciento. En otros cuatro productos se
 registra una disminuci6n substancial en los voluimenes comercializados. Se
 trata de la soya, cuya magnitud se disminuye en un 66.6 por ciento; la
 leche en polvo un 51.3 por ciento; el sorgo un 18.1 por ciento y el frijol
 un 14.1 por ciento. En 1985, la CONASUPO deja de comercializar la copra.31

 A partir de 1985, la politica de retire de los subsidios al consumo basico
 asume tintes de mayor severidad. En un documento difundido por NAFINSA
 se dice que desde este afno y hasta 1988, el objetivo era hacer menos pesada
 la carga de los subsidies para las finanzas publicas. Y como no se andaban
 con meras promesas, en mayo de 1986 "se anuncio la eliminacion total
 de los subsidies a los bienes de consumo basico, con la excepci6n de las
 tortillas".32 Otro documento tambien signado por NAFINSA y difundido en
 1987, trata de convencer a la poblaci6n de que en realidad las medidas
 lestrictivas no cran para espantar a nadie. Que en medio de la austeridad,
 el Estado seguia siendo protector y asistencialista. La prueba de ello radica
 en que mantiene los subsidies tanto a la leche como a la tortilla. Solo que
 con ciertos limites. En cuanto a la leche, se dice que mediante diversos pro-
 gramas de distribucion, era ofrecida a un precio casi en un 70 por ciento
 mas bajo que el comercial. Textualmente se expresa que "estos programas
 se llevan a cabo en cinco ciudades de la repuiblica y benefician a mas de
 1.1 millones de familias seleccionadas, con ingresos hasta de dos veces el
 salario minimo e infantes de hasta 12 afios de edad".33

 Quienes vivian en ciudades que no fueran las cinco privilegiadas, no
 tenian la menor probabilidad de disfrutar de tales subsidios. Con la tor-

 29 Direcci6n General de Planeaci6n Hacendaria de la Secretaria de Hacienda

 y Credito Puiblico, "Mexico: principales temas econ6micos", en El mercado de va-
 lores, Mexico, Nacional Financiera, nfim. 65, 10 de noviembre de 1986, p. 1051.

 3o Loc. cit.

 31 Ibidem, p. 1052.
 32 Ibidem, p. 1054.
 a3 Direcci6n General de Analisis Econ6mico de la Secretaria de Comercio y Fo-

 mento Industrial, "El cambio estructural en el comercio interior de Mexico, 1983-
 1986", en op. cit., p. 801.
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 tilla ocurre algo parecido. En junio de 1984, se instrumento el Programa
 Nacional de Tortilla Subsidiada en tiendas de los sectores publico y social,
 que distribuia la tortilla a un precio casi 75 por ciento por debajo del pre-
 cio oficial. "En abril de 1986, con el proposito de lograr una mayor cober-
 tura del subsidio directo a la tortilla, se inici6, en forma concertada con
 organizaciones laborales, un Sistema de Distribuci6n de Cupones para la
 Adquisici6n de Tortilla Subsidiada, en substitucion del anterior programa.
 Este mecanismo se hizo extensivo a los grupos populares ubicados en 183
 zonas urbanas en 15 estados del pais, atendiendo los requerimientos diarios
 de 6 millones de personas. Para 1987 se espera cubrir las necesidades de
 15 millones de personas".34 En un pais en el que el total de poblaci6n su-
 pera con mucho la cifra de beneficiados con los programas de tortibonos, a
 nadie escapa que la politica asistencialista se ha vuelto en extermn selectiva
 x restringida.

 Reduccion de los subsidios de los bienes y servicios producidos
 por el sector puzblico

 Al igual que ocurri6 con los bienes de consumo basico, durante mucho
 tiempo el gobierno produjo un conjunto de bienes y servicios y los vendi6
 a la poblaci6n por debajo de su precio real. La t6nica para justificar tan
 peculiar politica consistia en que las entidades paraestatales no buscaban
 el lucro o la ganancia, sino la satisfacci6n de necesidades "sociales" de la
 poblaci6n. Por supuesto que esta politica gener6 repercusiones en las finan-
 zas piblicas. Miguel de la Madrid busca terminar con esta politica. La
 formula era demasiado simple: elevar los precios de los derivados del pe-
 troleo. Como una resultante de ello, se produjo una reducci6n de los sub-
 sidios del 4.6 por ciento del PIB en 1982 al 2.1 por ciento en 1985. En el
 caso especifico de la gasolina nova, los subsidios disminuyeron del 2.1 por
 ciento del PIm al 0.8 por ciento; en el gas natural, del 1.0 por ciento del
 PIB a 0.2 por ciento, y en el combustoleo, del 1.5 por ciento del PIB al 1.1
 por ciento.35

 En lo que se refiere a otros importantes bienes del sector publico, debe
 subrayarse que entre 1983 y 1985 el precio del diesel aument6 en trmninos
 reales un 115.5 por ciento; las tarifas de carga ferroviaria 46.7 por ciento
 y las tarifas electricas un promedio de 5.5 por ciento. En terminos reales,
 los precios de los productos sideruirgicos permanecieron casi sin cambios como
 reflejo de las condiciones y precios en el mercado internacional.36

 34 Loc. cit.

 3s Direcci6n General de Planeaci6n Hacendaria de la Secretaria de Hacienda

 v Credito Pdblico, "Mexico: principales temas econ6micos", en El mercado de va-
 lores, Mexico, Nacional Financiera, nfm. 45, 10 de noviembre de 1986, p. 1053.

 3G Ibidem, p. 1053-1054.

 189



 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 Subsidios financieros

 Tambien en este renglon el gobierno de De la Madrid busc6 desde un
 principio elevar las tasas de interes de los creditos preferenciales otorgados
 por los fondos de desarrollo y la banca miltiple. Pero no s6lo eso, sino que
 marca la directriz para reducir en terminos reales el volumen del credito.
 Los cinco mas importantes bancos y fondos de desarrollo manejados por
 el Estado, y que canalizaban la mayor parte del credito preferencial des-
 tinado a los sectores social y privado, cambiaron sus patrones de operaci6n
 en la forma siguiente: entre 1982 y 1986, NAFINSA elev6 las tasas de interes
 del 46.4 por ciento al 85.7; BANOBRAS del 32.7 por ciento al 70.3; el Banco
 Nacional de Comercio Exterior, del 44.7 por ciento al 91.0; y el BANRURAL
 y el FIRA del 28.0 al 71.7 por ciento.37

 Por supuesto que la elevaci6n de las tasas de interes cobradas por la
 banca y los fondos de momento, asi corno el moderado crecimiento del cre-
 dito en terminos nominales, se combinaron para producir una disminuci6n
 de los subsidios de un monto estimado del 5.4 por ciento del PIB en 1982
 al 3.1 por ciento en 1985. Paralelamente, la banca muiltiple, que otorgaba
 un volumen de credito preferencial muy inferior al canalizado por la banca
 y los fondos de desarrollo, aumento de manera sustancial las tasas de interes.
 Pero no solo eso, sino que tambien disminuyo en terminos reales el volumen
 del credito. Evidencia en este sentido se tiene al observar que entre 1982
 y 1986, para la vivienda Tipo I las tasas de interes pasaron del 15 al 30
 por ciento; las del Tipo ir, del 19 al 40 por ciento; las de Tipo II, del 25 al
 60 por ciento; las del Tipo iv, del 30 al 60 por ciento y las del Tipo v, del
 35 al 60 per ciento. En cuanto a los creditos para la agricultura, el patr6n
 fue el mismo. Para los campesinos de bajos ingresos se pas6 del 39 al 75
 por ciento y para la agroindustria del 40 al 77 por ciento.38

 III

 Los EFECTOS EN LA ESTRUCTURA ECONOMICA Y SOCIAL

 Desde un principio se sabia que modernizar el aparato industrial bajo un
 modelo de politica economica neoliberal implicaba generar diversos efectos
 de indole negativa en la estructura economica y social. No obstante, se
 parti6 de la premisa, bastante optimista, de que al cabo de poco tiempo
 la economia mexicana creceria. Que en virtud de eso, los sacrificios que
 hicieran tanto las clases medias como los sectores populares serian recom-
 pensados. Que el choque seria transitorio. Pero como se ha advertido, uno
 de los graves problemas que ha retrasado el buen funcionamiento del libe-

 37 Loc. cit.
 38 Loc. cit.
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 ralismo economico es tanto el problema de la deuda extera como el de la
 fuga de capitales. Tanto un factor como el otro, se han constituido en una
 amenaza permanente que desarticula los planes de recuperaci6n econ6mica.
 A ello habria que agregar la incertidumbre que priva en el mercado pe-
 trolero internacional que hace imprevisible cualquier formulaci6n de una
 politica econ6mica a largo plazo.

 Indudablemente, las recetas saneadoras propias de la doctrina neolibe-
 ral han sido aplicadas. Lo que no se puede garantizar es que efectivamente
 tengan exito. Que la economia se recupere, que la inflaci6n sea abatida,
 que el deficit del sector publico se reduzca, que la desocupaci6n desaparez-
 ca, y lo mas importante, que el gobierno logre un consenso generalizado.

 Un crecimiento inestable de la economia

 Durante gran parte del sexenio de De la Madrid, los integrantes del
 gabinete economico se la pasaron lidiando con los problemas derivados de
 la deuda externa, de la fuga de capitales e incluso contra la incertidumbre
 del mercado petrolero internacional. A causa de ello, no debe sorprender
 que la resultante haya sido un crecimiento erraltico de la economia. Para
 nadie es un secreto que durante todo el sexenio de Lopez Portillo, con la
 excepcion del ultimo aino, existi6 un evidente crecimiento de la economia.
 Ello tiene expresi6n en el hecho de que en 1976 el PIB creci6 al 4.2 por
 ciento, en 1977 se sufre una suerte de retroceso al tenerse un crecimiento
 del 3.4 por ciento, pero en los anios siguientes el ritmo de crecimiento de
 la economia fue superior al 8 e incluso en ciertos momentos se llego al 9
 por ciento."9 Cuesti6n que dio lugar a que no pocos analistas hablaran de
 un evidente sobrecalentamiento de la econonia. Este elevado ritmo de cre-

 cimiento se debi6 en gran parte a la fuerte inyecci6n de capitales foraneos
 en la industria petrolera. Como esta actividad generaba divisas que se su-
 ponia iban a entrar de manera permanente, el gobierno propici6 que la
 economia se petrolizara y que se exportara predominantemente petroleo.

 Pero el milagro llego a su fin nlas pronto de lo que se esperaba. Para
 1982, la economia entra en crisis al grado de que el crecimiento resuit6
 ser nulo. Con Miguel de la Madrid las cosas no tenian por que ser mejores,
 ya que hered6 el compromiso de pagar la deuda contraida con el exterior
 para montar la industria petrolera. Para empezar, en 1983 las estadisticas
 registran una caida del PIB del orden del 4.2 por ciento. Resultado insolito,
 que dificilmente se habia apreciado desde al post-guerra. No obstante, la

 39 Para los afos de 1976 a 1980, Enrique V. Iglesias, vease "La evoluci6n econ6-
 mica de America Latina", en Comercio Exterior, Mexico, Banco Nacional de Comer-
 cio Exterior, S. A., marzo de 1982, p. 305; para los afnos de 1981 a 1984, vease Norberto
 Gonzalez, "Balance Preliminar de la economia latinoamericana en 1985", en Comercio
 Exterior, S.N.C., febrero de 1986, p. 107; para 1985 y 1986, vease "CEPAL; balance
 econ6mico y conferencia extraordinaria", en Conmercio Exterior, M6xico, Banco Na-
 cional de Comercio Exterior, S.C.C., febrero de 1987, p. 117.
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 economia mexicana logra repuntar en 1984 y en 1985 ya que se rcgistran
 niveles de crecimiento positivos del 3.6 y del 2.6 por ciento. Diversos fac-
 tores de indole circunstancial entran en escena complicando las cosas. Como
 se sabe, un fuerte sismo azota la ciudad de Mexico en septiembre de 1985,
 al grado de desarticular gran parte de la vida econ6mica del principal cen-
 tro industrial y de consumo del pais. La economia registra otra caida en
 1986 del orden del 4.0 por ciento.40 Para 1987 tan s6lo se crece al 1.0 por
 ciento y en 1988 al nivel del 0.5.41 Como se puede observar, los altibajos
 en el proceso de recuperaci6n econ6mica pasaron a ser de lo mas comunes.

 Un punto que merece ser destacado tiene que ver con los efectos del
 sismo de 1985. Se trata de problemas de viviendas, de reconstruccion de
 edificios piublicos, de reparaciones de lineas telefonicas y telegrJficas, de
 alcantarillado, drenaje, agua, transportes, etcetera. Segun las estimaciones
 de Banamex, el nuimero de edificios afectados asciende a unos 3 536.42 Es-
 timaciones de la CEPAL indicaban que, para llevar a cabo la restauracion
 de la ciudad de Mexico, se requeria alrededor de 4 000 millones de d6-
 lares.43 Cantidad equivalente al monto de recursos que lleg6 a Mexico bajo
 la formula de nueva inversi6n extranjera directa en los tres primeros anios
 del sexenio delamadridista. Ante ello, el gobierno se vio obligado a destinar
 cuantiosos recursos de capital extraidos de distintos renglones del gasto piu-
 blico. Quierase o no, esto llev6 a alterar los planes de recuperaci6n econ6-
 mica. Como se sabe, en tales momentos se presentaron graves problemas
 para cubrir los servicios de la deuda externa. Dentro de este cuadro de

 cosas, lo realmente digno de destacar es la extrema comprensi6n de la po-
 blacion. No lleg6 a organizarse de manera efectiva exigiendo la suspensi6n
 del pago de la deuda externa, y menos para poner freno a los sacad6lares.

 Por si no fuera suficiente, la valvula de escape del sistema politico que
 representa el flujo de trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos,
 despues de haber funcionado de manera "normal", encuentra una traba. La
 Ley Simpson-Rodino busca neutralizar este movimiento migratorio de po-
 blacion, que por esta via trata de solucionar sus problemas de subsistencia.
 A partir de 1987, el gobierno estadunidense pretende revertir el movimiento
 y devolver a Mexico una cantidad considerable de trabajadores indocumen-
 tados. Segun las estimaciones oficiales, en 1976 fueron detenidos y por con-
 siguiente deportados cerca de 520 000 trabajadores indocumentados, pero
 en 1985 la cifra super6 el millon y cuarto.44 Pero s6lo se trata de aquellos
 trabajadores que tuvieron la mala suerte de ser capturados y devueltos.
 No contempla a los que tuvieron exito. Teniendo en cuenta esta cantidad
 desconocida de personas, la cifra es mucho mas elevada. Habria que agre-

 40 Loc. cit.

 41 "Balance preliminar de la economia latinoamericana, 1987", en op. cit.
 42 "Las consecuencias econ6micas del sismo", en Examen la situacion econ6mica

 de Mdxico, Mexico, Banamex, nuim. 719, octubre de 1985, p. 431-432.
 43 Loc. cit.

 44 Miguel de la Madrid H., Cuarto infortne de gobierno 1986, estadistico, p. 56.
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 gar un nuevo factor que tiene expresi6n en la frontera sur. Ocurre que, por
 ahi, un grupo no menospreciable de guatemaltecos y salvadorenos irrumpe
 en suelo mexicano. Los primeros ciertamente se han acantonado en la fron-
 tera sur de Mexico a la expectativa de un eventual retorno al pais vecino,
 pero los segundos han emigrado hacia los principales centros urbanos del
 pais en espera de cruzar la frontera de los Estados Unidos. Si en el primero
 de los casos se trata de solo unas 40 o 45 mil personas, los salvadorefios se
 estima que son entre 150 y 200 000.45

 La euolucion de los salarios

 Sin lugar a dudas, una de las principales recetas de la doctrina neolibe-
 ral, el control de los sueldos y salarios, ha tenido exito. Junto con el retiro
 de gran parte de los subsidios, ha sometido a la poblaci6n a un proceso de
 desesperacion y de empobrecimiento. Al cabo de seis anios de gobierno, el
 sacrificio de la poblaci6n asume caracteristicas de escandalo. Es mas, tal
 escandalo se constato cuando el 6 de julio de 1988 la poblacion vot6 por
 Cuauhtemoc Cardenas en el Distrito Federal y en otras plazas importantes
 del pais. Y por Manuel J. Clouthier tambien.

 Una forma de verificar esta medida de politica econ6mica, consiste en
 analizar la evoluci6n de los salarios mensuales de Mexico y de otros paises
 entre 1982 y 1984. Se dira que no tiene mucho sentido comparar salarios
 de paises industrializados como los Estados Unidos, Canada, Gran Bretafia,
 Francia, Alemania Federal o Japon con los de Mexico, pero ocurre que
 con la apertura de la economia mexicana y la liberaci6n comercial, toda
 una serie de productos industriales fabricados en los paises miembros del
 GATT circulan en ellos sin mayores restricciones. Teoricamente, el valor
 de los mismos debe ser igual, lo mismo que los niveles salariales. Por su-
 puesto, en Mexico estos han ilegado a ser recientemente miserrimos. En
 los Estados Unidos y en Canada los salarios mensuales superan los 2 mil
 d6lares; en Gran Bretafia, Alemania Federal y el Jap6n estan por encima de
 los mil dolares mensuales. Dentro del grupo de los paises industrializa-
 dos, Francia esta un poco a la zaga ya que registra alrededor de los 800
 d6lares mensuales. Por lo demas, durante tales afnos no se mantienen esta-
 bles los niveles salariales, sino que existe una tendencia hacia el alza. Pero
 la realidad es distinta en Mexico, ya quc si bien en 1982 el salario mensual
 superaba los 327 dolares, y era superior a lo que se pagaba en Corea y
 Singapur, para 1984 la tendencia se habia modificado. Los salarios men-
 suales en Mexico ya s6lo eran de alrededor de 265 dolares, mientras que
 los salarios mensuales en Corea y Singapur, ademas de que ya eran supe-

 45 "Dossier. Refugies guatemalteques dans le Chiapas", en Refugies, Haut Com-
 missariat des Nations Unies pour les refugis, nfim. 34, octubre de 1986, p. 30-31,
 y "Dossier. Salvadoriens au Mexique", en op. cit. p. 30-31.
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 riores a los cubiertos a los trabajadores mexicanos, iban a la alza.44 Lo
 que indica que las cosas iban mal para los trabajadores mexicanos y no
 tanto para los de otros paises. Para 1988, un simple cilculo aritmrtico
 refleja que los salarios minimos mensuales en Mexico habian caido a cerca
 de 100 dolares mensuales y la tendencia se dirige hacia una mayor degra-
 daci6n. Por supuesto que el gobierno de Mexico trata de sacar ventaja con
 esto: convertir al pais en un paraiso para la inversi6n extranjera.

 Distintas fuentes de informaci6n empirica arrojan en esencia el mismo
 tipo de conclusiones. Por ejemplo, al observar la participaci6n del factor
 trabajo en el ingreso nacional, se tiene que la degradaci6n salarial adquiere
 expresi6n justamente en el momento en que Miguel de la Madrid asciende
 al poder. En 1982 se observa que el factor trabajo participa con el 45.4 por
 ciento en el ingreso nacional, pero en los tres afnos siguientes las cosas su-
 fren un vuelco espectacular. Para 1983, la proporci6n es del 37.2 y para
 los afnos 1984 y 1985, del 34 por ciento.47 Como la politica econ6mica de
 inspiracion neoliberal no se puede echar abajo de un dia para otro, tene-
 mos sobradas razones para suponer que la suerte de los trabajadores resul-
 tara igual de dura en los afios siguientes.

 Informes de la CEPAL reflejan el mismo cuadro de cosas. Textualmente
 manifiestan, en febrero de 1988: "Como resultado de la aceleracion de la
 inflaci6n y a pesar de que el salario minimo se reajust6 con mayor frecuen-
 cia que en afios anteriores, el poder adquisitivo de este experiment6 una
 nueva y considerable baja, acumulando un deterioro de 44 por ciento en
 lo que va del decenio".48 Y el deterioro se acentu6 particularmente durante
 el delamadridismo y no durante el lopezportillismo.

 El combate contra la inflacion

 Entre las banderas clave del gobierno de De la Madrid destaca el com-
 promiso de combatir a fondo la inflaci6n. Sclo que, por diversas circuns-
 tancias, el intento fracaso en toda la linea. Como se sabe, la inflaci6n
 habia sido ajena a la economia mexicana durante varias decadas. S61o
 hizo su aparicion a principios de los afios setenta. En forma indeseable,
 creci6 durante toda la decada, pero sin rebasar nunca el nivel del 30 por
 ciento anual. Es hasta los ochenta cuando las cosas se complican. Durante
 el ultimo aiio del gobierno de Lopez Portillo, y en medio de una enorme
 confusi6n y descontrol de la econorma, la inflacion llega al 98.8 por ciento
 anual. Cono se ha advertido. De la Madrid inicia su gobierno en un con-
 texto demasiado convulso y con la firme esperanza de abatir semejante

 46 Direcci6n General de Planeaci6n Hacendaria de la Secretaria de Hacienda y
 Cr6dito Piblico, "Mexico: principales temas econ6micos", en El mercado de valores,
 Mexico, Nacional Financiera, nfm. 45, 10 de noviembre de 1986, p. 1056.

 47 Abel Beltrin del Rio, op. cit., p. 191-192.
 48 "Balance preliminar de la economia latinoamericana, 1987", en op. cit., p. 24.
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 fen6meno. Los resultados en materia de control de la inflaci6n arrojan los
 siguientes resultados: en 1983 se registra el 80.8 por ciento: en 1984 un
 59.2 por ciento y en 1985 el 63.7 por ciento. Pero este cuadro de cosas,
 que hacia vislumbrar la peregrina esperanza de un futuro mejor, se des-
 morona en 1986, cuando se supera el limite historico del 100 por ciento
 con un 105.7 por ciento de inflaci6n.49 Pero el record se implanta en 1987
 cuando las estadisticas oficiales aceptan que la inflaci6n se ubic6 en el
 limite del 159.2 por ciento. Despues de un violento plan de choque apli-
 cado en diciembre de 1987, siempre siguiendo la ortodoxia liberal, la infla-
 ci6n cede al 51.7 por ciento en 1988.50

 Desocupacion

 Es de suponer que, ante la reestructuraci6n del sector paraestatal, no
 toda la poblaci6n pudo conservar el empleo. Asimismo, es de suponerse que
 los empresarios que no lograron modernizarse rapidamente, encontraron
 multiples trabas para seguir creciendo. Se sabe que no pocas empresas
 han cerrado sus puertas, y por supuesto, han lanzado a miles de trabaja-
 dores a las filas del ejercito de reserva. No obstante, existe una marcada
 obstinaci6n entre los circulos oficiales en afirmar que la crisis econ6mica
 de ninguna manera ha afectado la planta industrial ni tampoco la del em-
 pleo; que, a pesar de las tasas de crecimiento negativas, registradas por la
 economla, existen menores niveles de desocupacion. Expresiones que por
 lo demrns no dejan de despertar suspicacia.

 En los informes presidenciales se asegura que en las principales zonas
 metropolitanas del pals, las ciudades de Mexico, Guadalajara y Monterrey,
 las tasas de desocupacion abierta fueron mas altas durante el lopezpor-
 tillismo, en el cual la economia creci6, e incluso se lleg6 a decir que se
 sobrecalento. En ese entonces, y en particular en los tres primeros afnos
 de ese gobierno, las tasas de desocupaci6n fueron superiores al 6 y llegaron
 a mAs del 7 por ciento. En los otros tres ainos, y como una resultante de
 la prosperidad de la economia petrolera, la desocupaci6n baj6 a niveles
 de entre 4 y 6 por ciento. Pero al asumir el poder Miguel de la Madrid,
 bajo los augurios de una economia en crisis, las tasas de desocupaci6n abier-
 ta eran casa las mismas que las observadas en los tres iltimos afnos del
 gobierno de L6pez Portillo. Es mns, para los afios 1985 y 1986, teniendo
 en cuenta 13 ciudades mas importantes, las tasas de desocupacion abierta
 giraron entre el 1 y el 4 por ciento. Pero el milagro se repite en los anios
 1987 y 1988: la desocupacion abierta baja a niveles que oscilan entre el

 49 "La evoluci6n de los prccios en noviembre de 1988", en El mercado de valores,
 Mexico, Nacional Financiera, num. 24, 15 de diciembre de 1988, p. 36.

 5o "Recuento nacional", en Comercio Exterior, Mexico, Banco Nacional de Co-
 mcrcio Exterior, S.N.C., enero de 1989, p. 22.
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 0.5 y el 3.5 por ciento.51 Signo de que una economia como la mexicana,
 en crisis absoluta, es capaz supuestamente de resolver el problema del de-
 sempleo.

 Lo anterior no es mas que el rcsultado de simples acertijos y manipu-
 laciones estadisticos. Otras fuentes muestran que ia realidad es bastante
 distinta. Abel Beltran del Rio ascgura que en 1982 la tasa de empleo en
 el sector informal que cubre actividades tan disimbolas como el comercio
 ambulante, los tragafuego, los limpiadores de parabrisas, etcetera, de las
 cuales se asegura que han Ilegado a ser las mejor remuneradas, era del
 orden del 7.9 por ciento de la PEA. Para 1985, la magnitud se eleva al 12.7
 por ciento. Pero eso no es todo. El mismo autor de referencia expresa que
 las tasas del desempleo abierto eran, con mucho, superiores a las reportadas
 en los informes presidenciales. En 1982 se elevaron al 8 por ciento y en
 1985 casi llegaron al 9 por ciento. Ambas categorias, tanto de empleados
 en el sector informal como de desempleados, conforman lo que en realidad
 se conoce como desempleo encubierto. Este tipo de desocupados gan6 terre-
 no durante el mandato de De la Madrid. En 1982, la suma ascendia al
 15.9 por ciento; y en 1985, al 21.6 por ciento.52 Se trata ya de poco mas
 de la quinta parte de la poblaci6n economicamente activa.

 Habria que hacer otros comentarios sobre el problema de la desocupa-
 ci6n. En afios recientes se ha tendido a una suerte de desproletarizaci6n
 urbana. Con la crisis, no pocas empresas han quebrado y lanzado a las filas
 de la desocupaci6n a miles de trabajadores; habria que considerar incluso
 a la poblaci6n que lleg6 a la edad productiva limite y que dej6 la empresa;
 pero en particular, a la que, estando asalariada y en edad razonable para
 seguir trabajando, se dio cuenta de que le convenia mas abandonar el em-
 pleo fijo y desenvolverse en el comercio ambulante en actividades como
 las de tragafuego, limpiadores de parabrisas, el robo y diversas ocupaciones
 delictivas. En conjunto, estos sectores de la poblaci6n, contribuyen a dis-
 torsionar la estructura social. Asi se asiste a una situaci6n en la cual las
 calles de la ciudad de Mexico y de otros centros urbanos del pais, se inun-
 dan de vendedores ambulantes y de personas que ofrecen toda clase de ser-
 vicios. Dificilmente se puede calcular con exactitud a cu,nto asciende la
 suma de tales personas. Para los informes presidenciales esto no es proble-
 ma: las consideran como si estuvieran ocupadas.

 Los resultados en el piano global

 Miguel de la Madrid adopt6 la doctrina neoliberal como fuente ins-
 piradora para sacar al pais de una grave crisis econ6mica. Se trata ni mas
 ni menos que de la misma politica economica que diversos gobieros mi-

 51 Miguel de la Madrid, Cuarto informe de gobierno 1986, estadistico, p. 239 y
 Miguel de la Madrid, Sexto informe de gobierno de 1988, estadistico, p. 128.

 52 Abel Beltran del Rio, op. cit., p. 229-230.
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 litares pusieron en practica en la America del Sur. Como se ha advertido:
 por un lado, esta politica requiere de una burguesia moderna, innovadora
 y con vocaci6n exportadora. Asimismo, se requiere de amplios recursos de
 capital, tecnologia altamente sofisticada, la renovaci6n de todo o parte del
 aparato industrial, suficientes estimulos fiscales, etcetera. Por otro lado, es
 necesario ejercer mano dura para neutralizar cualquier brote de disiden-
 cia que pudiera poner en peligro el proceso de transformaci6n. Este articulo
 subraya de manera especial los motivos por los cuales esta politica no ha
 tenido los resultados beneficos que de ella se esperaban. Si en algo debe
 insistirse es en el hecho de que el neoliberalismo s6lo ha sido eficaz para de-
 gradar y empobrecer a la mayor parte de la poblaci6n. Tambien se ha des-
 tacado que, mientras ciertos sectores de la burguesia se modernizaban, el
 Estado emprendi6 una vasta tarea de depuraci6n en sus finanzas publicas
 y se desprendi6 de muchas empresas que conformaban el sector paraestatal.

 Pero ,cual es el punto de vista de la poblaci6n? Al parecer, no esta
 de acuerdo con la forma de mianejar la economia del pais. Prueba de ello
 es que en la elecci6n presidencial de julio de 1988, Carlos Salinas de Gor-
 tari, candidato del PRI, apenas obtuvo el 50.74 por ciento de la votacion
 total. Tuvo demasiados problemas para ganar, si es que efectivamente gan6.
 La ciudadania de la capital del pais, en su mayor parte, voto por Cuauhte-
 moc Cardenas, y lo mismo ocurrio en el Estado de Mexico, en Michoacan,
 en Baja California, en Morelos y en Veracruz. Otros contingentes de
 ciudadanos dieron su voto a Manuel J. Clouthier.

 La inflaci6n al parecer muestra una tendencia a la baja; Joaquin Her-
 nandez Galicia, otrora poderoso zar del sindicato petrolero, y Eduardo
 Legorreta, uno de los principales extorsionadores de la poblaci6n mediante
 las casas de bolsa, estan tras las rejas. Venus Rey, el "duenfo" del sindicato
 de m'sicos y Carlos Jonguitud Barrios, del de los maestros, han caido. Pero
 eso no conseguira que la politica economica neoliberal tenga exito.

 197


	3540820_V51_1989_04_13_-_Rancao-Lossaldosde-1989.pdf
	Contents
	image 1
	image 2
	image 3
	image 4
	image 5
	image 6
	image 7
	image 8
	image 9
	image 10
	image 11
	image 12
	image 13
	image 14
	image 15
	image 16
	image 17
	image 18
	image 19
	image 20
	image 21
	image 22
	image 23
	image 24
	image 25
	image 26
	image 27

	Issue Table of Contents
	Revista Mexicana de Sociologia, Vol. 51, No. 4, Oct. - Dec., 1989
	Front Matter [pp.  III - 261]
	Presentación [p.  IX]
	Movimientos Sociales
	El movimiento verde: una exploración socio-histórica [pp.  3 - 20]
	Diez tesis acerca de los movimientos sociales [pp.  21 - 43]
	El juicio al sujeto: un análisis de los movimientos sociales en América Latina [pp.  45 - 76]
	Del petitorio urbano a la multiplicidad de destinos [pp.  77 - 91]
	Los movimientos populares y la transformación del sistema político mexicano [pp.  93 - 113]
	El regreso del líder: crisis, neoliberalismo y desorden [pp.  115 - 150]
	Derechos sociales, organización de intereses y corporativismo en Brasil [pp.  151 - 168]

	
	Los saldos de la política económica neoliberal [pp.  171 - 197]
	El Estado mexicano y el 6 de julio de 1988 [pp.  199 - 237]
	La dificultad de perder: el partido oficial en la coyuntura de 1988 [pp.  239 - 260]

	
	Enfoques de la transición a la democracia en América Latina. Revisión polémica y analítica de alguna bibliografía [pp.  263 - 278]

	Back Matter






