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I N T R o D u e e I o N 

La agudeza de las fenómenos económicos sucedidas -

durante 1981 y 1982 cimbraran a la saciedad mexicana. De -

acelerado auge en que se rompían marcas históric~s de cre

cimiento, exportaciones, importaciones y derroche, M6xico

pas6 al enconamiento de devaluaciones, inflaci¿n desen-

frenada2quiebra de empresas, desempleo, etc. 

En numerosos si ti os a.e hablaba can terminología ª!!. 

tes restringida a los economistas, aunque seriamente vulga 

rizada par las medias masivos de comunicación. Lo importa.!!. 

te era que la saciedad se ponía alerta respecto a la acti

vidad económica gubernamental. 

La crítica de los profesionales sobre la palítica

económica que se aplicaba, rápidamente se sabrepalitiz6~ -

pues la defensa oficial se refugiaba en el discurso ideol.é_ 

gico~ Obviamente existen excepciones, análisis seriost pe

ra se ahogaban en la profusión de posiciones ligeras. 

Dos metas perseguimos, en primer lugar, estudiar -

el comportamiento de la economía real y del sector finan--
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ciero en 1980, 1981 y principios de 1982; y como objetivo-

central, analizar, así sea someramente, la política económ!, 

ca aplicada en el período que va del 4 de junio de 1981 

(caída de los precios del petróleo), al 30 de agosto de 

1982, antes del brusco giro en esta materia que se da con-

la nacionalización de la banca y el control de cambias. -

Las límites cronológicos del análisis se explican, metodo-

lógicamente, por representar puntos de inflexión en la po

lítica económica seguida, el primero por el gasto público, 

y el segundo por la política monetaria y financiera. 

La hipótesis general que conduce el trabajo plan--

tea que, considerando al capitalismo mexicano como integr!!_ 

do en términos de subordinación al capitalismo mundial. y

al Estada Méxicana como síntesis de la formación social 

gestada en los últimos cuarenta años, en política económi

ca la inercia fue el error, entendiendo par inercia el -
. 

seguimiento de las tendencias naturales del sistema capit!!_ 

lista .. 

En el sistema de hipótesis es necesaria agregar 

tres particulares: 1) los cuellos de botella estructurales 

que dieran problemas en 75 - 76, los encontraremos nueva-

mente en 1981 - 82; 2) la pérdida de dinamism,o de la econE_ 

mía es notoria desde 1981; el carácter de piedra angular -
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que se otorgó ~ las divisas pe~roleras en el PGD, en parte 

explican las impactos de los movimientos en el mercado pe

trolero mundial sobre las finanzas públicas; y 3) el es--

fuerzo de política económica mayor estuvo relacionado con 

las empresas. Na se evaluaron con justeza las castas sacia 

les de la política económica. 

Un pasa metadal6gicb importante en este trabajo,

es la delimitación de das cuerpos de coordenadas que serv.!. 

r'n de marcó al análisis central, ellos se refieren a la -

realidad internacional que envolvió a M~xico en 1981~1982-

y a las referencias teóricas centrales que nos guiaron .. 

Las coordenadas del capitalismo internacional, -

que tornaremos coma datos de ahora en adelante, se refieren 

a seis puntos: 

a).- Las caídas en los ritmos de crecimiento del 

comercio internacional, aumentó 2% en el 80 

y 1.5% en 81, cuando antes crecía a más del 

6% anual, aunadas a los bajas niveles de 

crecimiento de los países desarrolladas, 

impidieron aumentos sustanciales en las ex

portaciones no petroleras. 1 
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b)-- Las políticas comerciales prot8ccionistaa fu~ 

ron impulsadas en los países desarrollados, -

provocando caídas en los ténminos de intercam 

bio para los países en desarrollo. 2 

c).- El aumento de las ~asas de interés que privan 

en el mercado internacional incrementaron SU;! 

tancialmente los servicios de la deuda exter

na de los países deudores, llegando a situar

se en 21.5% a principios de 1981. A estas al

tas tasas d,e interés nominales se agrega la -

baja en las tasas de inYlación en las ecuno-

mías desarrolladas, aumentando la tasa de in

terés real. 

d) .. - la privatización del sistema financiero inte.!:. 

nacional, causada par las escasas rentabilida 

des en los sectores pro.ductivos, que obligan

ª tasas de interés flotantes y mayores. 

e).- Fl exceso de liquidez del mercado internacio

nal de capitales, que favorece el endeudamien 

to de los países en vías de desarrollo. 

f).- El cnmporta•i~nto del m~rcadn petrolPro ínter 
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nacional ha sida desfavorable a los países ex 

portadores. De 1978 a 1981 el precio del ba-

rril del petr6leo se increment6 en más de 15-

dálares, aunque se nota un desaceleramienta -

en esa carrera de precias desde principias de 

los ochenta. Parlemos señalar tres factores --

que proyectan malas perspectivas al precia -

del petr6lea: la eficiencia creciente en la -

utilizaci6n de ese energfitico, 3 el quiebre -

del monopolio de la OPEP par Alaska, México y 

los yacimientos del Mar del Norte; y el cambio 

de eje de acumulaci6n a industrias que consu

men menos petróleo, cama electrónica V espa-

cial, en los países desarrollados. 

Los opti•istas prefieren sobreponer la impor

tancia del auge en los países desarrollados -

y la notoria inviabilidad económica, hastá -

ahora, de nuevas fuentes de energía. 

Quien tenga la razón, el futuro es incie~to -

y no se puede volver a apoyar un país s61o en 

sus recursos petroleros. 

Paseaas a las coordenadas te6ricas. 
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La discuci6n de las problemas te6ricos que encie• 

rra el Estada capitalesta cantin6a candente. cabrando por

mamentoa inusitada fuerza. Los grandes temas sufren cam--

bios junto al moda de producción; atrás quedaron los pra-

blemas del carácter de clase del Estado, avanzada está la

cuestión del intervencionismo estatal en la economía, se -

abren interesa1:1tes espectros de discusión sobre la pérdida 

del espacio nacional del Estada. 

Para los objetivos de este trabajo no nos parece

necesario entrar en esas disputas palítico-teárioas; nos -

lirü baremos a retomar aquellos elementos qu.e o.'torgan cohe

rencia al análisis que haremosj se trata de explicar, así

sea toscaRtente, la concepción de Estado que iapregna nues

tras posteriores consideraciones sobre política económica

en el MAxico de 1981-82. 

El Estado en Nivel Te6rica. 

Pueden seftalarse tres funciones del Estado en la

aeyar generalización: a) creación de las condiciones genP.-
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rales de producción que la clase capitalista está impedida 

para crear, e.amo son los servicios públicos, obras de in--

fraestructura carretera, portuaria, hidra6lica; b) salva--

guardar el modo de producción contra ataques de las clases 

dominadas o sectores minoritarios de la clase dominante, -

utilizando ejército y aparato judicial; y e) impregnar a -

la sociedad con la ideología de la clase dominant~. 4 

Por ejemplo, en relación a las condiciones legales, 

el trabajador que acude al primer día de trabejo conoce---

cuál. será su salario, la duración de la jornad·a de labores 1 

sus de-ret:hos y obligaciones estipuladas por la ley. 

El Estada asume la regulación de las relacioAes -

entre las clases cznfr~mtsdas en el proceso de producción, -

lp;era qué otorga el Estado su posición rle árbitro, de de-

feneor de la clase capital.ista en su conjunto?, eso es lo .... 

que Altvate-r nas aclara en el siguiente párrafo: 

w Se requiere entonces de una instituci6n especial que no

esté sujeta a las limitaciones del propio capital, una ins 

titucián cuyas actos no estén determinadas así por la nece 

sidad de producir plusvalort una institución que es espe-

cial en el sentido de estar 'junto a la sociedad burguesa y 

al aargen de ella,' una instituci6n que al mismo tiempo su 
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plP. dentro de la indisputada armazón del capital las nece-

sidades inminentes que el capital ignor~ " 5 

Las tareas aparentemente antagónicas que tiene el

Estado para facilitar la producción 1J c!'e.ar c:onaenso, .se -

resuelven en la representación del Estada por -encima de -~ 

las clases sociales. La tesis de Altvater permite compren

der la participación económica del Estado. 

Despu~s de la Segunda Guerra Mundial, los Estados

capitalistas se vieron obligados a participar activemente 

en el sistema económico como productores y reguladores. La 

corriente de pensamiento económico más fuerte de e·sa.s años, 

el keynesianismo, otorgaba amparo teórico a la interven~--

ción. 

Retomanda la primera funci6n del Estado que se se-

ñalaba, este se consideraba como el creador de las condi-

ciones generales de producción, con lo que tenemos que el-

Estado defiende \} ee.timula los intereses del conjunto de -

la clase capitalista, no de alguna fracción particular. --

Verbigracia, el subsidiar el consumo de los trabajadores -

no se apova el capitalista X, sino a toda la burguesía. 

Se argumenta en el discurso empresarial que el - -

a 

., 

-~ 
·• .í 
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Estada invade áreas de competencia exclusiva de la inicia

tiva privada; sin embargo, los límites de la intervención-

económica del Estado son marcados en cada coyuntura de una 

manera precisa. Lo que resulta claro es que la clase dami• 

nante requiere de una participación política activa para -

ajustar los límites de dicha intervención ante cambios en-

las modalidades de sus intereses; esta participación polí-

tica es el mecanismo que permite al Estada erigirse como -

capitalista colectivo ideal y defender a toda la burguesía. 

El grado de intervencionismo del Estad~ es, entnn-. 
ces 2 un dato f6rreamente histórico. Los países desarrolla

dos respetan mayares espacios a la economía privada. En --

cambio, existe • ••• una tendencia inherente baja el capita

lism.o tardío a que el Estado incorpore un número cada vez-

mayor de sectores productivos y reproductivos en las tcon

diciones generales de producción• que financia. Sin tal -

socialización de costos, estos sectores no serían ni remo-

tamente capaces de responder a las necesidades del proceso 
6 de trabajo capitalista "• 

Una Última cuestión que queremos señalar se ~efie

re a la relación entre la lucha de clases y el Estado. Par 

tintos de que el Estada se encuentra inmerso completamente

en la sociedad. ? 
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Contemplando al Estado cama centra de poder, enea~ 

tramas en su seno que las diferentes clases tratan de aprE_ 

piársela. Las decisiones que toma el Estada influyen en --

beneficio o perjuicio de fracciones de cleae, por lo que -

todas ellas tratan de dirigir la toma de decisiones estat!! 

les. El Estada se convierte así en escenario de la lucha -

de clases. Se entiende que el Estada capitalista na pierde 

su carácter de clase; sólo se matiza agregando que ese ca

rácter de clase se discute dentro del mismo aparata esta--

tal. 

El Estado conserva, na obstante, una autonomía re-

lativa respecto de la clase dominante. " Cada Estado capi

talista será más a menos autónomo, según el grado de divi

sión interna, de las contradicciones dentro de las diver-

sas clases y fracciones de clase que integran el bloque de 

poder y de la intensidad de la lucha de clases entre la 
B clase obrera y el conjunto de la clase capitalista "• 

Las tres ideas que he11·os sel'íalado, func:l.anes del -

Estado, el intervencionismo y la lucha de clases nas permi 

tirén ubicar el problem3 teórica de la política económica-

que a continuación expondr~~o~. 

10 



Política Econ6mica. 

a).- En este trabajo consideraremos política econó 

mica a toda acci6n que realice el Estada para conservar, -

cambiar o impulsar el curso del sistema ecanámi.ca. De esta 

manera conjugamos el sentido político y el económica. 

Por sentido político e11tendemos que el Estado es -

el ej~cutar de la po-lítica económica. Por tanto, las clases 

sociales y los sectores ele :clase están interesados an in--

fluir, según sus interes, en el rumba de la política econó 

mica> convirtiéndose en i¡¡¡portante arena de lucha soc;ial • 

• 
La política econá·mica en su conjunto, reflejará 

fielmente, en cada período particular de la historia de un 

país, las relaciones de Fuerza entre clases. 

b).- En este momento no se trata, por supuesto, de 

toma de decisiones en forma democrática, sino de posicio--

nea de fuerza. El Estado dispone de los mecanismos de se--

lección descritos por Offe: 

1) Selecci6n Negativa: Los m~canismas selectivas 

excluyen siste~áticamente de la actividad estatal a lps i,!l 

tereses anticapitalistas.- 2) Selecci6n Positiva: A partir 

11 



del espectral de alternativas restantes, se selecciona aque

lla política que favorece los intereses del capital en su

canjunto, en detrimento de las políticas que sirven los in 

tereses locales de grupos específiuos de capitalistas; - ~ 

3) Selección En11tascarante: Las instituciones del Estado de 

ben ~antener de algún modo la apariencia de neutralidad de 

clase al tiempo que marginan efectivamentg las alternativas 

anticapitalistas • 9 

Se clarifican las estrechos límites que tiene una

polí-&ica económ!na favorahle a los trabajadores, en donde

sólo es posible ampliarlas con la toma del poder político-

mismo. 

En el nivel político tambi~n se agrega la viabili-

dad de la ¡:rnlítica económica en tanta afecta las intereses 

de determinadas grupos sociales. 

e) .. - Pasando a los aspectos econáJJticos, ea impor-

tante el asunto técnica de lo selección de •ecánismos para 

impulsar las medidas de política económica. Po~ ejemple, 

para influir sabre la base monetaria, la tasa de interés -

o la oferta monetaria, se deba tomar una decisión técnica

al utilizar las operaciones de mercado abierto, de redes-

cuento, o el encaje legal. 
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La fijaci6n de objetivos~ aunque asunto t~cnico -

econ6mico, entrAvera posiciones políticas. " Desde nuestro 

ángulo, la comprensi6n totalizadora del objetivo de la P.E. 

no puede admitir una Frontera difusa y alterable entre lo 

econ6mico y lo política~ sino que exige rescatar la origi

nalidad correspondencia que se entable entre ambos planos

de relaciones sociales. El significado a1timo de esa arti

culaci6n se camprenrle a la luz de lns objetivos perseguí-

dos, desde que ello~ constituyen la síntesis y la clave de 

la especificidad de la P.E. n 
1º 

Finalaente,cabe nacer notar el contenido del trab.!:!_ 

ja en su división por capítulos. 

El pri•er capítulo contiene una descripción de los 

acontecimientos ec~n6micos relevantes de la dicada de los-

setentas. Metodológicamente permite entender como un µroe!. 

sa histórico los fenóinenos económicos que deseamos estu-

diar. Simultáneamente, este capítulo abre pautas para la -

de11rostración de nuestro cuerpo de hipótesis, principalmen

te sabre los cuellos de botella estructurales. 

En el segundo capítulo nos detene-os en el compor

ta~iento de la economía en los ochentas~ otorgando mayor -

peso al sector financiero, en cuanta en él se reflejaban -

13 
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con agudeza los probleaas del resto de los sectores. El C!!_ 

pítulo concentra las reflexiones sobre el carácter estruc--

tural de la t:risis, entendiendo por crisis estructural la-

ruptura de los sistem~s de producción y circulación de bie-

nes y servici.os. 

El análisis ceRtral se realiza en el tercer capít.!:!. 

lo. Las principales medidas d·e política económica const1 tu

yen la columna vertebral de esta parte, Se vinculan estas -

medidas con los datos de las anteriores capítulas V ca.n las 

coordenadas teóricas QU'? sefialamos en la introducció. 

Punteamos las conclusiones en el cuarto V último -

capítulo, Cttl80 1...ilminación natural del trabajo !'ealizado. 

Incluimos un Ap.énaioe Estadístico, pues nos permi 

te realizar una exposición más fluida y argumentada. 

14 
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CAPITULO I 

DESGRIPCION ECONOMICA DE LOS SETENTAS 

I.1.- La Económica Mexicana en 1970-76. 

La estrategia del desarrollo estabilizador mantu

vo elevada tasa de crecimiento del PIB, controló la infla

ción, conservó la paridad cambiaría del ~eso en relación -

al dólar, sostuvo la libre convertibilidad y logró alta -

captación del ingreso cama ahorro t pero las polí tic.as apli 

cadas no garantizaron un reparta equitativo de los benefi

cios del crecimiento. gestando además inflexibilidades es

tructurales, que ae harían notar a finales de los sesentas. 

Los principales factores que c.endujeron a la ines 

tabilidad en el crecimiento son: 

1).- El desequilibrio externo.- Producto de una -

estructura de importaciones que imponía una alta elastici

dad ingreso de las mismas. un débil sector exportador, pri 

mordialmente localizado en las actividades primarias, y -

una situación internacional desfavorable. 

15 



2).- El desequilibrio fiscal.- Propiciada por un-

sistema iapositiva que se nt'ientó al apoyo de la acumula--

ci6n industrial privada, por un sector paraestatal finan-

cieramen~e deficitario y un nivel d~ gasto p~blico crecien 

te. El deterioro de las finanzas públicas implicaba un de-

bilitamiento del Estado para jugar un papel, ya no conduc

tbr, sino compensador y equilibrador de la actividad ecan6 

mica. 

3).- Estancamiento del sector agrícola .. - El pro

ducto agrícola entre 1960 y 1964 creció a una tasa media -

anual de 5.,2;%, para 1965-1969 pasó al 1.2%. Relacionando -

esto con el desequilibrio externo, se observa que las ex--

portac:iones agrícolas, que en el primer lustro crecieran -

al 9% anual, en el segundo dgscendieron 2 .. 7%. por año; para 

mediadas de: la década la agricultura representaba un 40% -
. . 11 

del complejo exportador de meraancías. 

\leam-0s otros aspectos del desarrolló estabiliza-

dar " ••• el México de rinales de la década de lqs afias se--

senta era muy distinto al que s~ i•aginaban ios círculos -

de poder económica: junto a la solidez monetaria, el cree.!_ 

mienta econó•ico y la aparente estabilidad, estaban la ere 

ciente cancentraci6n de la riqueza, los rezagos en la 

atención de los servicios sociales, 1/ de la propiedad de --

16 



loa medios de producción, la penetración del capital extra~ 

jera, la insuficiencia agropecuaria, la ineficiencia indus 

trial, el desempleo, la represi6n y el debilitamiento del -

sector público " 12 

Con la transmisión del poder a Luis Echeverría, el 

rumba que adopta su régimen es distinto. A partir de hace!.. 

~e cargo autocríticamente de la situaci6n de la economía y 

la política, se planteaba el distribuir el bienestar, la 

educación y la técnica 11 , base sobre la que pretendía es--

tructurar la estrategia del desarrollo compartido, que ca

lificaría Salís coma 11 p.erecedera ilusión monetaria: La -

búsqueda de la equidad a través del gasto deficitario 11 

En realidad, buscaban recuperar algunas valores -

ideológicos, como la renovación del populismo y la retóri

ca nacionalista, con la finalidad de fortalecer al Estada

para realizar las refor~as que proponía su estrategia, co

mo san la reorganizaci6n y reactivaci6n del sector agríco

la~ fortalecimiento de las finanzas públicas, crecimiento

econ6mico con redistribuci6n del ingreso y atenuaci6n del

desequilibrio externo. 

El sexenio 70-76 es un intento fallido de " comp!!. 

tibilizar una línea exµansiva para el procesa de acumula--

1? 



ci6n capitalista con senda transformadora y popular de la-

Revoluci6n Mexicana u 

La situación en dicho sexenio fue la siguiente: 

19?0.- El déficit en la balanza de mercancías y -

servicios registró un incremento de 83% respecto a 1969. -

Las exportaciones de mercancías se estancaran (1384 millo

nes de pesos en 1964 y 1372 en 1970 ); las importaciones -

aumientaron en un 18 .4% ( 2078 millones de efe lares en 1969-

... ) 13 
y 246:0 en 1970 ; el endeudamiento externo se reduce en-

6 .5% respecto a 19'69 en las disposiciones brutas de crédi-

tns externos; par otra parte, loa pagos por amortización -

aum,entaron un 10 .2% ( amortizaciones a pag,os por intereses) 

el servicio d~ la deuda póblica externa absorbi6, en 1970, 

735 millones de dólares, es decir, algo menos de la cuarta 

parte (23.7%) ~e las ingresos por exportaciones de mercan-

14 cías y servicios. 

1971.- La economía mexicana se desaceleró, debido 

en parte a la política económica contraccionista, pues jun

ta a la recesión interna se tenía que hacer frente a los -

efectos de la difícil situación económica internacional;

ª la disminución en las rit•os de crecimiento econ6micn y

a las procesas inf lacianarios en los países industrializa-

18 



dos; asimismo a la grave crisis fihanciera que se presentó al 

ser revaluadas varias monedas ( el yen japonés y el marcn -

ale~fin principalmente),creciendo la incertidumbre sobre --

las paridades cambiarias. 

la contracción continuaba en los nuevos planes de 

gasto público y particularmente el destinado a la inver- -

sián. los gastas de capital ( tanto de inversión fíaica ca 

ma financiera ) descendieron cerca de 19%. El creciente 

gasto público y " la reduccián de la credibilidad de la ad 

ministración en les autoridades monetarias y sus exigencias 

de contracción pres•upuestaria", 15 e:ra p.ra.~ucto de la cre

ciente tasa de allQrro privado que proporcii;maáa al sistama 

bancario un exces.a de fondos, par encima d'el depási to ohli 

gado en el Banco ;.f'E México. 

La represión a -la manifestación estudiantil el -

jueves de Corpustjunto a la situación de recesión y desem

plea~ pusieron ei:t entredicho la política propuesta a la º.!!. 

ción por Echeverr!a can numerosas leyes, decretos y decla-

raninnes de tipo vupulista, promovidos en ese año, se pre-

tendía cubrir el car,cter contraccionista de la política -

econóaica coyuntural que se implementaba. 

1972-1973.- La política de contracción econ6mica-
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de 1971 abrid espacios para sacar a la economía de la rece 

si6n mediante la política fisca~ expandiendo gasto póblico 

para aumentar demanda, reactivando la producción mediante-

el uso de la capacidad instalada ociosa y la o:Ferta de em-

pleo. 

El monta del gasto ejercido fue 20 .. 6% mayor al auta 

rizado por el. Co-ngreso. 16 Los ingresos presupuestales 

ef'ectivos del g¡sbierno federal crecieran un 16% en 19721 -

JitleRtras que las egresos lo hicieron en un 42%. El gasto -

co.rr:i,ente a·u•emá· 31%~ los gastos de capital 77% y d1entro

de éstos la ~nVin'sión fija 55". 17 La pslítioa mon:é'<ia:ria, 

mediante .la li.be'rait:ián de recuPsos y la red.ucción en las -

ta·sas de interés de sus fondo·s na utilizados, se orientó a 

increm·entar el eré di to de la banca pri vacía y a financiar -

el sector público. 

Al inf'luja de una µolítica econ6mica reactivaüara

y se un contexto internacional también expansivo, se dio -

paso a le consolidación del conjunto de medidas de corte

legal e institucional impulsadas durante 1971. Es así que

la economía mexicana en 1972 vivió »el mejor ano del sexe-

nio•. 

El PIB, en términos ~eales, se incrementó 7.5%; la 
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industria manufacturera, eje del proceso económico, creci6 

un B.?%,se mantuvo la tendencia a la desaceleraci6n en los 

ritmos de los precios. tendencia que a finales de año cam

bia. 

En el sector externo, las exportaciones de mercan

cías y servicios crecieron un 18.9%, resultado del incre-

mento de la dEmanda externa y de la política de promoción

de las exportaciones., progreso que generó las divisas suf,i 

cientes para evitar una situación crítica en el desequili

brio ex.terno; junto a estos factores, cabe señalar e;l re-

traimienta de la inversión privada p.es.e a las crecientes -

utilidaáles que estaba ob:teniendo; también la falta de dina 

mismo d~ la producción agrícola 1 que registra un crecimien 

to insignificante a causa del rezago relativo en su aten-

ción durante el período 1965-1970 .. 

Así pues, la reformas que darían sustento para su

perar los serios problemas de la económía nacional tuvie-

ron un prematuro fin; aún al iniciarse 197.3 la actitud pr!:_ 

valenciente rue la de llevar hasta sus límites la política 

reactivadora. Sus consecuencias nefastas no se hicieron e!!_ 

perar, los años difíciles de la inflación (197.3-75) comen

zaban; en un primer mmn,ento el gobierno anunció un progra

ma nacional para combatir el alza en el costo de la vida,-
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pero la violenta y desafiante respuesta del sector privada 

eliminó dicho programa. 

Ante la incapacidad de otorgar coherencia y ritmo-

a la línea estratégica 1 tenemos que durante 1973 el balan-

ce económico contenía los siguientes datos principales: 

"El presupuestn de egresos para 1973, implicaba un 

moderado aumento respecto al gasta ejercido en 1972 (menos 

del 17% a precios corrientes): •• ante la falta de inver---

sián privada, se fueron aprobando ampliacion1es presupuest2_ 

les (el monta dei gasto ejercido fue 17.4% mayor al autari 

za:t:f,o por el Congreso), que fueron financiadas en buena me-

dida con crecientes préstamos del exterior e internos. El-

ahorro privado movilizado por conducto del sistema de in--

termediación financiera .... disminLJyÓ su ritma d~ .crs.cimie_!! 

to ••• de esta forma, el financiamiento del déficit provocó 
. 

un incremento en la oferta rnanetaria ( 24% de incre·menta -

e-n 1973 con respecta a 1972). Los pasivas na monetarios en 

moneda nacional sólo crecieron 9% en 1973 ( 16% ·en 1972); -

en cambio las pasivas no monetarias de la banca privada y-

~ixta en moneda extranjera pasaran de 357 a 588 millones -

de dólares (incremento de 65% entre 1972 y 1973}.La dolar! 

zación de la economía se aceleraba en 1973. El crecimiento 

de las importacianes,principalmente alimentos e hidrocarbu 
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ros, a precias crecientes junto con el ritma decreciente -

exportaciones, implic6 que el déficit en cuenta corriente

de la balanza de pagas pasara de 762 millones de d6lares -

en 1972 a 1175 en 1973 (54% de aumento) ••• el déficit en -

cuenta corriente de la balanza de pagos, junto con fuga de 

capital provocadas par una erasi6n en los diferenciales de 

tasas de interés respecta a las que prevalecían en el ex-

tranjero, la especulaci6n contra el peso y la 11 desconfian

za11, por parte de ahprradores (el saldo de errores y omi-

siones en cuenta corriente y movimientos de capital pasó -

de 233 millones de d6lares en 1972 a 3?8 millones e~ 1973), 

indujeron al sector pública y al privado a endeudarse cre

cientemente en el ext~riar ••• la aceleración de la activi

dad intel'na a pal'tir del segundo semestre de 1972~ junto -

con la escaaez de alimentos (pese a las importaciones v -
otras limitaciones en la nf~rta de bienes básicas) provoca 

ron un acaparamiento y eapeculación, que coincide con la -

puesta en práctica, aunque tibiamente,de una política mE_ 

netaria restrictiva en los 6ltimas meses de 1973 1 can una

inflaci6n a escala mundial (que se tradujo en incrementos

de los precios de los bienes importadas) 7 con ajustes al -

alza en las tasas de interés en los mercados internaciona

les de capital y con reajustes en varios signos monetarias. 

Es así, que a las presiones inflacionarias internas se su

maran las del exterior. El Índice nacional de precios al -
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consumidor, que aumentó casi 5% durante 1972, creció al --
18 12% en 1973. 

1974-1975.- En este contexto general, los problemas

del corto plazo imponían la persistencia del énfasis mane-

tario estabilizador, pero al mismo tiempo reclamaban la ex 

plicita renuncia al proyecto estat,gico o el desarrollo de 

acciones más concretas. 

Los indicadores económicos de 1973 eran los argu-

mentos para continuar una política contreccicmista durante 

1974; durante ese año el objetivo de mayar pl'ioridad para-

la política monetaria fue frenar las presiones inflaciona

rias mediante la implementación de una serie de medidas --

orientadas a estimular ia captación de ahorros; con un alza 

en el encaje legal y 111ediante medidas adiciona,les para indu 

cir la liquidez de las instituciones de crédito privadas,

ª~ pretendía ampliar la canalizaci6n de recursos no infla

cionarios hacia el sector público. 

En materia de política fiscal, los ingr~~os del -

se~tor aúblico federal crecieron un 37%, producto del ajus

te de precias de las empresas públicas, principalmente eh

gasolina y electricidad; el gasto público se incrementó un 

32%, el gasto corriente creci6 un 42%,mientres que loe - -
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gastas en capital lo hicieran en un 11% (inversi6n real --

6%), la inversi6n bruta fija cay6 en su tasa de crecimien

to del 19% al 10%. 19 

En el sector externo, la balanza comercial arroj6-

un déficit de 2558 millones de d6lares ( 117.6% de incre--

mento respecto a 1973)> las exportaciones crecieron en • -

31.4% y las importaciones. un 48.2%. 20 

Para financfar el creciente déficit públictl se acg 

dió al endeudamiento externo, deuda pública que para el 31 

de diciembre de 1974 alcanzó la cifra de 9 975 millóm?s,.-

la que significó un incremento dei 41% respecto al año an-

terior; el sector público se endeudaba pol' encirna de los -

requerimientos globales de l.a balanza de pag,as (su déf'ici t 

pa,sa de 1 175 en 1973 a 2 558 millones de dólares en 1974), 

pagadas en parte po¡- expr;n:•ta'Pinnes públicas (855 millnnes-

21 de dólares en 1974). 

Con tal política financiaba la especulaci6n priva-

da y la fuga de capitales; se debilitaba el propio sector-

público y creaba restricciones a la balanza de pagos del -

país# a causa del servicio ( intereses y amortizaciones de 

capital). 

El impacto que sobre México tuvo la recesión mun--
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dial se expresó en el valar de las exportacinnes que, a --

precias de 19?0, disminuyeron 5.~% en relaci6n a 1973. La-

inflación en esas países se tradujo en aumento de precios-

de las importaciones mexicanas; junto a esta inflación im-

portada, estaba la insufiencia de productos agrícolas (cr!:_ 

cimiento del 2.2% en 1973 y 2.8% en 1974), 22 que presiona 

ba al alza en la inflación interna, la cual continúa a ta-

sas crecientes en 1974,traduciéndose en disiilinu.cianes en -

el salaria real de las trabajadoties, en forf1118 tal que pa.ra 

agosta el Gangreso del Trabajo demandó un au.·ento salarial 

de 35%.. Las empresarios reaccicmaroin violentamente, por lo 

que el gabie:rma, en medio de un det:J.ate cDn el sector ¡::;.riv!! 

do1 en o·otubre promulgó un decreto que imi;:tl.l!atá un nuevo -

sistema de regulaci6n de precias en el país. 

Durante 1974- el índice nacional al t:aFmumidor cre

ció 24% v el subíndice alimentes ro%, la inf'la.cián más al

ta registrada hasta entonces, mientras el PIB registr6 un

crecimiento del 5.~; la deuda pública externa se incre•e.!! 

tá 41%, el déficit en cuenta corriente de la balanza de -

pagos de representar un 3.5% del PIB en 1973, pasó al 6.2% 

en 19?4; el déficit público se lilBntuvo en el 6% del PIB. -

a costa de que la inversión pública, en tárainos reales, -

no crecieraª 23 
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La política económica en 1975 se orientó a atenuar 

la tendencia al estancamiento, mas los indicadores econ6mi 

cos seftalaban que el estancamiento inflacionario continua

ría; es más~desde finales de 1973 eran muchos los indicad.!!, 

res que apuntaban que los países capitalistas industriali-

zados también se deslizaban a la recesión, aún antes de la 

crisis del petróleo. En la reunión económica de Rambouillet 

(E.U.A., Francia, Italia, Inglaterra, Jap6n; en noviembre

de 1975), ya se admi-tían que la recesi6n económica de esos 

dos Últimos años era la mas grave. de la posguerra. 

A la recesión mundial y can un crecimiento del PIB 

de sólo 4.1~ en-términos reales, en México se sumá la reti

cencia a invertir del sector priva da (manteni.éndose en - -

11 y 12% del PNB}, que en términos reales bajó. Resultó --

qtJe aunq.ue crecieron los ingresos, los gastos se elevaron-

se tal forma que el déficit alcanzó un incrementa del 63%

con respecta. a 1974; el déficit del sector p6blica J de re

presentar coao proporción del PNB el 2% en 1971 y el 6% en 

1973¡ pasa al 10% en 1975; 24 el déficit en cuenta corrien 

te de la balanza de pagos pas6 de representar el 6.2% del

PIB en 1974~ a 6.8% en 19?5; el Índice nacional de precios 

al consumidor aumentó 15%, el saldo de la balanza pública

externa registró un incremento de 44.~con respecto e 1974 

(4 474 millones de d6lares se contrataron en créditos ex--
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ternos en 1975); el salda en erra~es y omisiones en cuenta 

corriente y en movimiento de capital neto fue negativo en 

460 millones de dólares; el endeudamiento del sector priv,!;!. 

do en el extranjero aumentó 20%. 25 

En este contexto, para 1976 se diseñaron las polít.!_ 

cas fiscal y _monetaria-crediticia en una inclinación rela-

tivamente restrictiva, que dieron lugar al agravamiento de 

los- problemas que ya gestaban en 1974 y 1975 .• 

1976.- Se caracterizó por el estancamiento de la --

ec.onamía v del gasta restrictivo, además de qu"e se precipi

tó una situaci6n crítica en el sector rinanciero, con la -

dalarización de la economía, la especulación centra el pe-

so, la desintermediación del zistsma bancaria y la Fuga de 

capitales. La restricción crediticia originó una reducción 

en la captación bancaria, las empresas retiraron sus acti

vos para continuar su actividad o especular, dándose un --

cambia en la preferencia por activos financieros o rea~ 
. 

les en el exterior ante expectativas devaluatorias. ta ---

acelerada salida de capitales hacia el exterior ( más de -

quinientas millones de dólares en cuenta de capital deja-

ron el país en 1976) v la consecuente presión especulativa 

contra el tipo da cambia, hicieron que se recrudeciera la -

política contraccianista. Se estableci6 una política canee 



sional can el objetiva de estimular la captación y conte-

ner la fuga de capital; el Banco Central permiti6 la aper

tura de depósitos en dólares. las objetivos no fueron lo-

grados y se activó una reconversión de pasivos en moneda -

nacional a pasivos en moneda extranjera. Las desventajas -

que la dolarizacián interna provocó fueron: el efecto res

trictiva que se suma a la fuga de capitales; se pierde el

i::ontral de.l manejo de la oferta con la libre reconversión; 

ante la crecienti:? dolarización se amplió el límite del 10% 

que el Banco Central fijó a la dolarizacián~ implic<indo -

cubrir a los inversionistas dolarizados el cesto de riesg·o 

cam.biario; conforme se dolar izaba el sistema: bancario~ an

te una devaluaci6n Bie.l sector d1alarizado: aií!i~m.~ticaní.en'te -

obtendría ganancias d·e c.apitaJ. .. 

La más ~:rav~ era que el seotnr pÚhli.!::!! se endeudebe 

a carta y larga plazo para poder sostener el tipa de cam-

bio; la especulación pri vad·a contra el pe,sa y la dolariza

ci6n se oonvert!an en deuda pública. Sin embargo, este P·GlÍ 

tica de en·deudiamient.o externo no puco saportar las presio

nes; la r:f•evaluación y la restricción en el volumen de la -

demanda fue la 6nica salida para un gobierna a punto de fi 

nalizar su gestión; el 31 de agosto se abandon6 el tipo de 

cambio fijo de 12 .. 50 pesos, pasando rápida~ente a 23 pesas 

1.rn se·ptiembre v l!egsndo hasta 2c; pesas haoi• el final del 
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año; así terminaran 22 años de estabilidad cambiaria, op-

tándase par la flotación de } ·1 ,noneda ~exi cana, que fue el-

evento central de la política monetaria en 1976, y fue el-

punto que descoyuntó irr~versiblemente el proyecto del 

nctesarrallo compartida". A partir de la devaluación se re

definieron las líneas centrales de la nueva política econ6 
......__ . 

mica, que están contenidas en las convenios de apoyo can -

el FMI del 27 de octubre dE 1975 (el acuerda contempla la 

dispnsición de financiamiento par 920 millones de dólares, 

que se ejercerían durante tres años a partir de 19??); para 

fines del ?61 a México J.e corr!=!spandía cerca de una Lua:rta-

pal?te de la deuda del tercer mundo cn·n la Banca Mul tinaoio 

nal. 

En términos políticos, ,.;ademas resumir el sexenio -

de LEA como la lucha por reconstituir la autonomía relativa 

del poder p1úlllico, tanto respecta a la clase burguesa nomo-

a las trabiajadqre:s y seotel'es medios. El movimiento del 68 

estaba fresca, se daban los pl'imeros pasas para la reform0a 

política. 
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I.2 El Crecimiento Económico de 1977 a 1981. 

Con los acuerdos firmados entre el gobierno mexica-

no y el Fondo Monetario Internacional, en octubre de 1976, 

se fijaran con precisión los términos centrales de los que 

se lla1116 el "reajuste consel'vador". Estos acuerdos fueron-

''el punto de arranque para la redefinición global de la P.!!. 

lítica económica para el reencuentro con la coherencia"; 26 

es el proyecto de reajuste que jasé Lápez Portillo señala

en su discurso de toma de posesión como presidente de la -

Rep6blica el 1o. de diciembre de 1976. Atrás quedan los --

desplantes nacionalistas y la evocación a los postulados -

radicales de la Revolución; lo que impera es el lenguaje

conciliatorio y la petición de tregua. 

El programa de reactivaci6n tenía una meta inicial-

y priuritaria, restablecer la confianza perdida. aunto a -

ello, el saneamiento de las finanzas póblicas~ la reducci6n 

del déficit externo y el restablecimiento de la bases para 

una rentabilidad elevada del capital, aparecían oamo los -

objetivos del nuevo r~gimen. Durante 1977, 78 y 79,toda se 

resumió en una táctica explícitaaente reconocida. la auste . -
ridad, en la cual la piedra de toque de la política econ6-

mica estaría dada por la restricci6n salarial y par la dis 

minuci6n del g~sto pública. 
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Pasemos a analizar las principales variables macro 

económicas .. 

La economía m~xicana entre los aftas 1978 y 1981,-

registrá un crecimiento del PIB a una tasa anual de aproxi

madamente 8%. El crecimiento sectori9:l mostró ritmos dife--

renciales de crecimiento; destacan los ritmos de expansión-

del sector petrolero, riqueza que sería la restricci6n ex--

terna del crecimiento~ Sin du~a fue el bnnm petrolera el -

centro impulsor del crecimiento de la economía en su conju,!!. 

to .. 

La d~ferencia entre los ritmos de crecimientos se-

expresa en la notable desaceleración del sector ma-nnfacture 

ro; tenemos que el sector petrolera, de representar el 4.2% 

del PIB pasa a 6 .. 9% entre 19?7 y 1981~ en tanto que el sec

tor manufacturas baja su ritmo de 23.1~ a 22.9% e.o su part.!, 

cipacián. 27 Al interior de las manufacturas, los bienes de 

inVl:?rsi6n registran un creciente dinamis•o, con una sensi-

ble reducci6n en 1980-1981 1 mientras que los bienes no dura 

deros crecen por debajo de la tasa de crecimiento del PIS -

entre 1978-1981. 28 

Los sectores más dinámicos no petroleros son: la--

industria de la cbnstrucci6n, con una tas8 de crecl•iento--
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promedio anual del 8.8% (superior a la del PIB) durante el 

periodo 1977-1981,con una sensible desaceleraci6n en 1981; 

le sigue la electricidadt can una tasa de crecimiento pro

medio de 8.3%; comercio y servicios con 7.7%;manufacturas

can 7.7%. 29 La agricultura reduce su participaci6n en el

producto entre 1978 y 1980 1 de 10.1% a 8.7%. 

La producción de petróleo cruda se increm·entá en --

más de 150% entre 1977 y 1981. En 1978 el precio promedio 

de exportaci6n del crudo mexicana era de 13.2 d6lnres por

barril; en diciembre de 1980 los precios alcanzaron su c6s 

pide, al situarse en 38.5 dólares por barril ( crudo li~ero 

tipa Itsma) y 34.5% dólares por barril 3~ (el cruda pesado 

tipa Maya), consecuentemente, los ingreisos por exportacia-

nes aumentaran. 

En este contexto, el gobierno iapulsá un pacto so

cial ,en el que a cambio de incrementos en el empleo (vía-

. incrementos en la inversión privada), los obreros reduci

rían sus de~andas salariales; dicha acuerdo de restric--

ción salarial se concretó en loa "topes salariales• impue!_ 

tas por el gobierno, los cuales fueron del 10% en 1977, -

12% en 1978 y 13.5% en 19?9. El índice nacional de precias 

al consumidor creció 26.3%, 17.0% y ~7.8% respectiva~ente 

para esos tres affas. 
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El crecimiento del producto y de la inversión, --

cumplieron las metas fijadas en el PGD, y en algunos casos 

se sobrepasaron; la inversión tiene un crecimiento espect!!_ 

cular al pasar de 13.8% en 1971-1977 al 38.8% entre 

1978-1981; la mayar tasa de crecimiento·la registra la in

versión extranjera {58.4% en promedia anual), seguida de -

la inversión nacional (39.5%) y de la pÓblica (37%); 31 

esta última se canalizó a través de subsidios a la acumula 

c16n de capital, imprimiendo un ritmo excepcionalmente rá

pida, que llegó a su apogeo en 1979, año en que el creci-

mien~o del PIB fue de 9.2%, y la inversión representó el -
32 26.2% del producto. Dicha expansión se vi6 acompalada-

del desequilibrio creciente del sector externo (deteriara

en la cuenta corriente de la Balanza de Pagas) y de la ag.!:!_ 

dización de las presiones inflacionarias. 

El aumenta progresivo en el déficit en cuenta co

rriente de la eoanamfa no petrolera, pasó de 2 457.1 a 

16 603 millones de dólares entre 1977 y 1980; parad6jica--

mente, se acompaft6 de un crecimiento formidable de las ex-

portaciones¡ que no pudo compenssr el datariorn en loa 

otros renglones de la cuenta corriente, cama es el déficit 

en el comercio de manuYacturas, que crece a una tasa media 
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anual de 46% (1977-1981) 1 llegando a representar en 1981-

16 863.1 millones de dólares (7.1% del PIB}, debido al ele 

vado crecimiento de las importaciones, que pasa de repre--

sentar el 8.2% de la oferta total en 1977 a 13% en 1981, -

resultando insuficiente el crecimiento de las exportacio-

nes para ·cerrar la brecha comercial; el super,vit agrope-

cuaria de 1980 se convierte en d'ficit en 1981; el superfi

vit en servicios resulta insignificante para 1981 y el 

ingreso neto pagado B factores del exterior se duplica afia 

con ano, llegando a representar aproximadamente a ººª mi-

llenes de dólares en 1981. 33 

La inflaci6n, medida por los precios del ~onsumidar, 

se situó por encima del 30% en 1977, descendió a 18% en --

1978, se mantuvo alrededor de ese nivel en 1979 (18.2%),

aproximándase a los niveles internacionales, y para 1980 -

alcanza 26.3%, (medida de diciembre a diciembr~~ la tasa -

de inflación pasa de 16.2% en 1978 a 20.% en 1979 y 29.8%

en 1980 1 se mantiene durante 1981 y se acelera en el fi--

nal del año. Los precios al mayorea de las alimentos, entre 

1977-1980, aumentaron 65.8~ frente a un incremento de 75.4% 

en el índice general dt· precios al consumidor. 34 

Como vemos, en 1978 y 1979 la política de cantrol

salarial ( tape salarinl de 12% en 1978 y 13.5% en 1979), 
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junto con la política de rezagar los precios de los bie-

nes y servicios del sector p6blico, la baja de los precios 

relativos de los bienes agropecuarios internacionales y la 

relativa estabilidad cambiarla, coadyuvaron a reducir la -

tasa de inflación. Sin embargo, ésta repunta desde princi-

pias de 1980. 

La deuda externa total fue fundamentalmente absar~ 

bida por el sector p6blica, salva en 1980, cuando la deu

da del sector privada fue 36% superior, ano en el que la 

deuda neta contratada por el sector privado llegó a 

5 603.3 millones de dólares¡ la deuda externa contratada 

en 1981 fue de 14 505.6 millones de dólares, siendo la del 

sector privado de 4 156.9. 35 

Debemos destacar que la productividad del trabajo -
en las sesenta registró un incrementa anual de 5% mientras 

que en los setenta sólo se incrementó a una tasa de 1.6%. 36 

Este esquema permitió que los fa~tores Qoyunturales 

externos, co~o la caída en los precios internacionales del 

petr6leo (y consecuentemente la caída en el valor de las -

exportaciones del petr6leo en M~xico, con respecto a lo es 

perado) "resultada combinado de la recesión mundial, que -

ocasion6 una caída en la demanda, y el acuerdo concentrado 
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por las naciones industrializadas de racionalizar y reducir 

el consuma", ante una oFerta excesiva de 3 a 4 Millones de 

barriles diarios, el precio del petr6leo ~mpez6 a disminu

ir desde su máximo de 38.5 dólares (diciembre de 1980) hasta 

33.5 dólares por barril, en julio de 1981. 37 Ag:reguemos -

las alzas en las tasas de inter's desde 1980, (casi en 90% 

entre 1978-81), que representaran 12 millones de dólares -

adicionales sólo para manejos de deuda extern!J pública en 

1982. ·38 Ambas fenómenos, que se emcuentran más all.á del -

control de la ·política económica interna, tmrlel'nn pf'pr.+.n~ 

de va.atadores sotJa'e la cu:ent.a c·orTient.e, que para finales -. 
de 1981 llegó a repres:enta.r a¡J'raxi•adanente el 5~ del ~IB:r 

y sa1b.re las f'inanzas p.Ú!brli·c·a.s, cuya déficit e1ca¡n.zá el 14% 

d.el PIEi en 1978; la inflación alcanzó un nive:l cercano a -

30% (medida por el IPC). Consecuentemente, la deuda peíbli

ca externa lleg.ó a. cerca de 60 000 millones de dól.area en-

19130 .. 39 

tsta difícil si taaicián econ6aica y. fine:m:iera pro v.! 

có la generaioi.6n áe u·r.i alarmante proa:eao de fuga de capi te 

les v dolarizaci6n die dep6sito,s en 121 bance privada y mixta 

(para enero de 1982~ 50%. rle .los depósitos estaban en dóla

res) presinnando de manera directa sobre las reservas de -

la banca central. Sobre esto se profundizará en el aiguie.!!. 

te capítula .. 
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CAPITULO U 

. 
COMPORTAMIENTO EGONOMICO EN 1981-1982 

En este capítulo retomamos y profundizamos los el~ 

aentos vertidos en el capítulo anterior. Se pretende dar

el cuerpo tfe Fen6menos económicos en donde s·e pro·mnvieron 

palíticas e,SPnómicas. Normalmente la p:olítfca ecanámica -

resp·ande a movimientos en la econa.mía, aunque sirve tam-

bién de directriz. En situación de c:rfsis siempre las me-

didas san respuesta de fen6menos, reqt:Jiriénd:ase· la infor

JRa·cián sof:Jre la que ocurri6 en la economía mexicana en --

1981 y 198'2. 

Hemos dividida el capítulo en !fas apartados. El --

p'l'irnero nas clarifica sabre los desequllibrias en -

el sector prad•ucti va, cuellos de botella estruct·Ürales -

les llamamos. El segunda hace énfasis en el sector finan

ciero, como ref'leja aumentada de lo que sucedía en la eco 

nomía real .. 

II.1 Cuellos de Botella Estructurales. 

En este apartado queremos analizar tres elem·entoa: 
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los crecientes dificits gubernamentales. loa altos niveles 

de importaci6n y la crisis del sector agropecuario, que -

san cuellos de botella estructurales en tanta son resulta 

do natural del modelo d~ desarrollo gestada desde los cu~ 

rentas. 

El pilar donde se finc:á la posibilidad de renovar-

l:rJ c;i:>nd'3 ~-=~ .... -::~;::::: antes recorrida. sin grandes cambios,-
;. 40 fue el petral.ea. Las divisas que e:.atraban p,or ex.parta--

cianea petral.eras se calculaban en miles de millones de -

dólares. 

Las exportaciones d,.el sector público en 1980 fueron 

par un total de 11 515.9 millones oe cuí.t.ares, pasan.do a -

15 827.9? millones d.e dál.e1'es para i981. Había condiciones 

para renovar el viejo esquema de subsidias 1 subvencianes, 

c:ompras, inversiones, para apoyar y dinamizar la actividad 

pri\tada. 

S6lo queremos dejar asentadas algunas cifras que -

nos parecen relevantes. 41 

La recaudación presupuesta! pasó~ de 19?? a 1981.

de 301 089.6 millones de pesos corrientes, a 938 900 mi-

llenes de pesos eorrlentes, un crecimiento de más de tres 
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veces. Las gastos presupuestales en ese período,.aumen~an-

de 283 661 a 1 309 600 millones de pesas. Adviértase que -

en 197? existe un superAvit presupuestal y en 1981 ya se -

presupuest6 déficit. 

Las transf'erencias en 1977 eran de 69 408 millones-

de pesos, creciendo a 223 a3·5 lilillonP.s de pesos. 

El incremento dE? ing"l"e·sos no responde a una ref'arm!!. 

f isaal' pues se basa en el aaent-0 de 11316 exportaciones flt.e 

PEMEX b:á.sicament.e. EL IVA, ilAlpttesto regresivo en términos

Ei,e distribución del ingreso, en 19'80 ri::presentcr el 18.5% -

d'e 1.01s ingresos ioributal'ios del Gobiern:tt Feder·al. 

Para 1981 las cantidadif!s pasan a ser estrato!:rfér!=~ 

cas. Ingresos tatales por 2 .. 126 billonB"s de pesos, repre-

sentanid:a el. finannia1miento interno (incluíd1o·s G.ETES) 

1.119 billones de pes~s. 

De enero a agosta de 1982 2 los ingresas- totales fYel'Dn 

2.0S9 billones de pesas, con el 51.31% ·de financiamiento -

interno. 

Los egresos preaupuestales en 1981 dan un total d'e-

2.101 billones de pesas, en donde la amortizaci6n de deutta 
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más el gasto corriente de la misma, fueron de 0.966 mi- - -

llanes~que significaban el 45.94% de los egresas totales. 

En enero de 1982 se pagaron intereses y gastos-

de la deuda,parun ~tal de 11 908 millones de pesos; en mar

zo fueran 62 827 millones de pesos. 

Por último, los organismos y empresas sujetos a ºº.!! 

trol presupuesta! tienen un aumento neta de la deuda, de -

marza a agosto de 1981, de 167,101 millones de pesos. 

Resumiendo, el déficit total del gobierno federal -

se sitúa en 4 297 millones de pesos en enero de 1981 ;. IJ p~ 

ra diciembre se llega a los 398 843 millones. 

En enero de 1982, el saldo deficitario es de - - -

55 177 millones de pesos, aumentando a 411 944 millones pa 

ra agosto de ese afta. 

El comportamiento de la deuda pública externa total 

no fue menos halagueña. Su crecimiento es vertiginoso. En-

1979 se situaba en 29 757.2 millones de dólares. 

En el tercer trimestre de 1982 alcanz6 la cifra de 

56 922.6 millones de d6lares. 
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Una de las consecuencias de esta violenta inyección 

de gasta póblica la constituye la inflaci6n, que se expli-

ca además par otra serie de factores. 

Pasemos al aumento del déficit comercial, que en --

1980 fue de 3 178.7 millones de dólares, mientras en 1981-

creciá a 3 725. 4 millones de dólares, desciende en el pr.!_ 

•er trimestre de 1982 a 186.1 millones de dólares y regis

tra un superávit de 890.6 millones de d6lares para el si-

guiente trimestre. 

Al continuar las problemas estructurales de la in--

dustria nacional, no es de esperar que hayan increm•entada-

sus exportaciones en gran magnitud. Par ejempla, la produE_ 

tividad en la manufactura aumenta en 1.67% anual en Méxi-

·co, 42 entre 1978 y 1981. En .Japón crece a 6 .55% anual en

promedia, entre 1968 y 1978. 43 

Es el incremento de las exportaciones petroleras -

lo que permite un rápido crecimiento de las importaciones. 

Las exportaciones petroleras representaban el 1% del to--

tal exportada en 1973l para 1981 conforMaban el 75% del -

total de nuestras exportaciones. 

Así, en 1980 el sector póblica exportaba el 75.23% 

42 



e importaba el 36.53~ de las respectivos totales. Para 

1981, los porcentajes de exportación e importación del sec 

4~ tar público eran, respectivamente, de 81.17% y 35.41%. 

La relación básica para un aumenta de las imparta-

cienes al crecer el producto, además de la importación de

maquinaria, es la a1ta proporción de bienes de consumo im-

portado respecto del total de importacionesf que fue de --

56.88% para 1981. 45 

Por otra lado, la rama que manifestaba más acelera

do aumenta del consuma era la. automotriz (38.2% de aumento 

de 1978 a 19?9, y de 1979 q 1980~ un 17.3%), era de las -

que más insumas importados necesitaban. 46 

Anteriormente el sector agropecuaria gumplía la -

función de proveer de divisas. En 1980 sufre déficit, des-

pués de tres décadas de ser superavitario. 

Deja de cu•plir su papel de suministrar alimentos -

baratos y materias primas, y el Estado debe inarementsr --

subsidios vía precios de garantía y aumentar las importa--

cienes. 

Los bajos crecimientos en la productividad, la - -
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persistencia de tecnologías arcaicas, la conservación de -

sistemas caciquiles, la erosión de enormes extensiones, --

problemas brotadas desde 1965J hacen eclosión ante la pre

sencia de erráticas condiciones climáticas en 1979. En - -

1982 se presentan severos elementos de sequía y llu-

via torrencial. 

Pasemos a analizar.el comportamiento del sector -

financiero durante 1981 y 1982. 

II.2 El Sector Financiero durante 1981 y 1982. 

Ante la multiplicidad de interpretaciones sobre -

el papel del sector financiero en la crisis, conviene hacer 

aigunas consideraciones alrededor de este sector. 47 

Mediante un acelerado proceso de concentración y 

centralización, facilitado por la banca múltiple; el sec--

tor pasó en forma cabal a confor•.arse como parte de un ca-

pitalismo moderna en donde, ade•ás de su funciqn de inter

mediación financiera, se incorpora en el mando y dirección 

de grandes empresas productivas y comerciales, se abre a -

la actividad internacional y presiona sobre la política mo 

netaria, abriendo espacia a su actividad especulativa. 
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Uno de los autores más citados en los últimos dos 

años -Quijano- nos menciona un procesa creciente de desin

termediaci6n financiera de 1972 a 1979, para el sistema -

bancaria mexicano. 48 

Sin embargo, esta tendencia se revierte en- 1980--

1981, pues la relaci6n pasivas totales a PIB, que en 1979-

fue de 55.90% (considerandá saldos de diciembre de cada -

año), pasa a 55.46% en 1980 y aumentando a 61.60%, en 1981~9 

Si restamos a los pasivos totales el saldo.de las 

cuentas con el ex't"erior, tenemos que dicha relación pasa -

de 53.36% en 1979, a 57.13% en 1981. 51 

¿qu~ factores incidieron para revertir la tenden

cia a la desintermediaci6n bancaria?. 

Para matizar el problema~ conviene dejar sentada

que ese proceso es exclusivo del cuasi-dinero. Los pasivos 

•~netarios tienen una relación decreciente con el PIS, al-

pasar de 12~18% en 1979, a 11.37% en 198í. En contraria, -

loa pasivas na monetarios aumentan su relaci6n con el PIB-

de 43.72% en 1979, a 50.23% en 1981. 

Un elemento que es interesante considerar es la -
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política de tasas de interés pasivas oara las dep6sitas a-

plaza. 

En 1979 la tasa de interé~ ~ara depósitos a un -

aes era de 12.30% anuai.51 Para 1981" dicha tasa era de --

25.58% (proQedias anuales). Para dep6sitas a tres meses, -

sufre la tasa una evaluci6n similar, al pasar de 13.23% en 

1979, a 29.57% en 1981~ 

En el 6ltimo trimestPe de 1981 la diferencial res 

pecta a la tasa en Estali:lsUnidas para depósitos a tres me-

ses, era de 19.02%; para Londres, la diferencia era de 

17.74% en esa misma clase de depósitos. 

Un elemento adicional respecto a las tasas rle in-

terés, es que fue 1981 el única año en que la tasa se si--

tuó encima del aumento de precias. 

A B 

Medida anual Increm·ento 
tasa de interés porcentual . A - 8 
a 12 ;aeses. de precios 

1978 15.00 17.51 2.51 

1979 15.21 18.20 - 2.99 

1980 22.03 26.31 - 4.28 

1981 31.77 28.00 + "J.77 
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Una tasa de interés positivo en términos reales 

para 1981, influy6 para el incremento de la captaci6n de -

manera importante. 

Cómo se determinaban las tasas de interés por pa,!_ 

te de la banca central, nas da un poco de luz sobre lo que 

las autoridades monetarias esperaban de comportamiento par 

parte del sistema bancario. 

Mucho se ha insistido en la importancia de las --

tasas de interés internacionales para determinar la tasa -
. 

interna. Para las 6It1mos afios, sin embargo, parece que"la 

tasa interna se movi6 en su propia dinámica. Un indicador

que ampara burdamente esta afirmación, son las bajos Índi-

ces de correlación m·ostrados a continuación. 

Tasa de interés nacional f(tasa de interés EUA) = 0.6494 

Tasa de interés nacional f(tasa de interés Landres) = a .6133 

Tasa de interés nacional f(tasa de interés EUA. y Londres) O .6928 

Parece ser que la tasa de interés se conformaba-

por la tasa de inter6s internacional, el comportamiento -

del índice inflacionario, v a Finales de 1981 y princi---

pios de 1982, por las expectativas devaluatorias. 
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Este última elemento implica la aceptación de un

procesa acelerada de especulación contra el pesa. En 1981-

IJ 1982 las fenómenos de especulación y dalarizacián san im 

pasibles de separar. Analíticamente podemos decir que dol,!!_ 

rización es la conversión de la moneda fuerte can simples

objetivas defensivas ante una posible devaluación. En cam-

bia, especular es cambiar a la moneda fuerte para presio-

nar a la devaluación, ln que significa una jugada ofensiva. 

Pués bien, decíamos que las procesas se habían fusionado. 

Las instrumentos de ahorro líquidos ofrecidos al-

pública en moneda nacional, crecen en 44.98% de diciembre

de 1980 a junio de 1982. 52 En ese misma período los ins--

trumentos en moneda extranjera se increm~ntaron en más de-

seis veces, en 639~?7%- En tantn, los instrumentas a plazo 

crecían 96.8?% y 185.46% respectivamente. 

Podríamos suponer que ante los rápidos desliza-

mientas del peso frente al d6lar, la gente buscaba prote-

gerse. Observamos el ritmo de devaluación del peso y nas -

damos cuenta que de enero de 1978 (22.?670 pesos por dólar) 

a enero de 1982 (26.4280 pesas por d6lar), el ritmo medio

de devaluaci6n mensual fue de 0.30%, la que no justifica-

ría totalmente ese afán de conversión a la moneda extranje 

re. 53 
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Para asegurarnos de la existencia de ese cambio -

de pesos a moneda extranjera, remitamos al lector al crecí 

miento de los pasivos no monetarios del sistema bancario.-

En moneda nacional, estos crecen en 35.56% de 1980 a junio 

de 1982, mientras en moneda extranjera aumentaban en - - -

222.42%. Las respectivas tasas de crecimiento media men-

sual, eran de 1.70% para moneda nacional y 6.?2% en moneda 

extranjera. 54 

) 

Los movimientos para presionar al peso fueron muy 

Tuertes en julio-agosto rle 1981, pues los pasivos en mane-

da extranjera crecieron 14.2?% en julio y 12.95% en agosto. 

Por si fuera poco, en el tercer trimestre de 1981, errores 

y omisiones registra un saldo de -4320.2 millones de d6la

res, das veces mayar al registrado en todo 1980. 55 

Pera regresemos a la especulaci6n. En febrero de-

1980 asistimos a una devaluación del 71.28%. Aún as!, el in 

cremento porcentual de las instrumentos de ahorro en poder 

de sectores no bancarios en moneda extranjera creci6, de -

enero a julio de ese aflo, Efi 77.53%. Los instrumentos lí--

quidos crecieran en 221.98% (de 81.0 miles de millones de

pesas, a 260.8), mientras los no líquidos lo hacían en s6-

lo 32.?0%. La preferencia por instrumentos líquidos mues-

tra afanes especulativos. El ritmo medio mensual de cree!-
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mienta de los instrumentos líquidos en moneda extranjera -

era de 11.76%, de enero de 1981 a junio de 1982, mientras

los instrumentos a plaza en dicha moneda crecían a 6.00% -

5>6' media mensual. 

Aceptando la especulación, cabe preguntar quiénes 

eran los promotores directas de la misma. Buscamos. al chi-

va expiatorio. 

lSerá acaso el pequd"a ahorrador que compra 100-

o 1000 dólares?. Para justificar este razonamiento simpli!!_ 

ta, necesitamos, para enero de 1982, 15 millones de ahorr!!_ 

dores de 1000 d6Iares cada uno. En un país con ingreso 

concentrado como el nuestro, no es tarea fácil. 

Veamos otras rutas más realistas. 

Pasemos a analizar la participación de ios banqu!:. 

ros: 

La relación entre pasivos no monetarios en mane-

da extranjera a obligaciones con el sector externo, es de 

77.68% para la banca nacional en 1980, mientras que la 

banca privada y mixta tenía una relación de 43.77% para -

ese mismo año. S? 
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En diciembre de 1981, para la banca nacional era-

de 81.20%, mientras que la banca privada y mixta la situa-

ba en 41.82%. En junio de 1982, era de 79.85% y de 42.93%-

respectivamente. 

En absolutos, la banca nacional contraía obliga--

cianes con el sector externo par encima del dable de la --

contraído por la banca privada y mixta. Recordando que 

PEMEX es el principal introducto~ de divisas por medio de-

t . 58 d . l d 'é . expar ac1ones, nos amos una imagen genera e qu1 n 1n 

truducía divisas al país. 

El manejo de esas divisas (y la posibilidad de e.§_ 

pecular) estaban abiertamente en manas de la banca privada 

y mixta. Los instrumentos de ahorro ofrecidos al ~6blico,

en moneda extranjera, constituían el 50.56% del total de -

pasivos no monetarios, para junio de 1982, en al caso de -

la banca privada y mixta, mientras que dicha proporción P,!! 

ra la banca nacional era de sólo J.88%. 

Pasl!mos a la relación entre financia~i.ento y pas,!. 

vos. 59 
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Dio.1980 Jul.1981 Oic.1981 ·'ü1. .1982 
Financiamiento total 

Pasivos totales 
90.65 92.?3 90.17 

Financiamiento M.N. 102.46 100.88 95.63 

Pasivos M.N. 

Financiamiento M.E 69.00 ?B.31 81.43 

Pasivos M.E. 

Es evidente : que se mantiene relativamente --

constante la primera, desciende la relación en moneda naciE,. 

nal y aumenta en moneda extranjera. Ahora tratemos de ex-

plicar el por qué de esta situación. 

Podemos decir que la caída en el financiamiento -

en moneda nacional en relación con la captaci~n, se debe -

básicamente al incrementa notable de las tasas de interés-

activas. Desde junio de 1981 se mantiene sabre los 40 pun-

tos, con tendencia alcista, para situarse en 54.6% en mayo 

de 1982. GO Es ese períáda cuando la relación analizada -

cae significativa~ente. 

Para entender el crecimiento de la relación finan 

ciamiento/pasivas en moneda extranjera, debemos poner en --

lugar central las crecientes financiamientos al sector -

pública en dicha monede, que paoan de 307.3 R.m.p. en ene-

89.86 

93.89 

85.94 



ro de 1980, a 2 508.7 m.m.p. en agosta de 1982. 

El aumento en las financiamientos al sector priv!!_ 

do los podemos ver como una presión de las banqueros para 

atorgar crédito en dólares, prategiendase del riesgo deva 

luatoriai y por las importaciones masivas del sector pri-

vado en maquinaria y materias primas. 

Un elemento adicional para seMalar a los banque--

ras privadas coma promotores de la especulación, es ahser 

var las magnitudes de fuga de capital de nuestro p~ís. En 

1981, se fugan 10 914.7 millones de dólares; en el segun

do trimestre de 1982t un total de 3 844.5 millones de dó

lares salen del país. 61 

Mientras más crecía el endeudamiento total, más 

se salían capitales, sin tener más hilo de causalidad que 

la voraz especulación. Ahora bien 1 la banca privada y mix 

ta poseía pasivos no monetarios en sus agencias y sucursa 

les en el extranjero, por cantidades nada despreciables. 

En enero de 1982, sumaban 7 820.8 millones de d6-

lares, aumentando casi 1?% para julio de ese misma año 1 -

en donde llegan a 9 154.2 millones de dólares. 62 Por su-

puesto. na se trata de captación entre los honorables 
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ciudadanas de las países en donde se encontraban dichas su 

cursales. sino de mexicanas que llevaban al extranjera su-

dinero, promovidos por los no tan honorables banqueros me-

xi canas .. 

Va que estamos tacando al sector externa, canvie-

ne calcular lo~ activos del público en el extranjero. El -

saldo 1n calculare¡;¡.os tomando el de 1978, proporcionada 

. par Banco de México S.A., en Balanza de Datos. Cuaderna 

1970-1978, que aunque corresponde E!Ólo a activas financie-

ros, nos muestra la que estuvo ocurriendo. A dicha saldo 

le ireiil.IDs agregando los flujos de salida de capital para -

tener 1os saldas trimestrales. 

El primer caso es difícil, pues las bancas mejor-

utilizaron su agencias en el extranjera, librándose de los 

altos encajes internos. La segunda nos parece más apraxim.!!_ 

da a lo que realmente sucedió. La defensa obsesiva del ti-

po de cambia se realizaba exclusivamente por aumenta de la 

deuda externa. 

El problema de por qué el Estado recurrió crecien 

temente a deuda externa, cuando la interna vía encaje le--

gal crecía por los aumentos en intermediación financiera,-

los estudiaremos en trabajos posteriores. 
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Resumiendo la problemática del sector financiero, 

apuntemos que aumentó la intermediación financiera, se dia 

un proceso violenta de dolarización-especulación en contra 

de la moneda nacional promovida por la banca privada y se

gener6 una fuga de capitales impresionante. En base a esta 

dinámica el sector financiera se convirtió en el sínto 

ma claro de la crisis en los años de 1981-1982. 

Pasamos a estudiar las puntos que vinculan este 

sector con el resto de la economía, el comportamiento de 

esos sectores y su encadenamiento a la situación de.crisis. 

Relación_ entre el sector financiero y el resto de 

la economía. 

La vinculación entre el sector bancario y el in

dustrial y comercial, dinamizado con la reglamentación de 

la banca múltiple, conlleva nuevos fenómenos. Uno, el ru!! 

bo que se impone en el ritmo, sentido y monto del creci-

miento económica al constituirse grupos financieros giga.!! 

tes; dos, el capital creciente que priseen esos grupos pa

ra imponer, negociar o anular la política económica; y -

tres, el desbardaMiento del espacia nacional a las activ.!, 

dades del capital financiero, mermando la independencia -

del país. 
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Como se trata de: problemas 3penas investigados, -

en este trabajo nos mantendremos en las relaciones clási--

cas de un aparato bancario que act6a exclusivamente como -

intermediario financiera y el resto de la economía, pues -

son base suficiente para el análisis de la política econ6-

•ica que realizaremos en el siguiente capítulo. 

Vamos a tratar dos importantes relaciones entre -

el sector financiero y el resto de la economía mexicana. -

El primero se refiere a los cr·édi tos otorgados y su distr.!_ 

buci6n por sectores. El segundo, mencionado en todas las -

corrientes de pensamiento econ6mico, trata de la tasa de -

interés act.iva. 63 

Las créditos recibidos por los prestatarios SE -~ 

componían, para diciembre de 1980, de 43.48% otorgadas por 

la banca nacional y 56.52'S tenían c¡amo fuente a la banca -

privada y mixta. Para 1981, esa camposici6n na se habíaalte 

rada sustancialmente, aunque se percibe un mayar crecimie.!! 

to de las créditos otorgados por la banca naciopal {61.89%), 

que en la banca privada y mixto (49~63%), en ese año. 64 

En la agricultura se advierte una igualdad entre

los créditos concedidas por ambos tipos de banca {121 630-

millones de pesos por la banca nacional y 120 133 millones 
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de pesos para banca privada y mixta en 1981). Sin embargo, 

la mayoría de las operaciones san descontadas en forma ca

si instantánea y en aprx.80% de su monta por la mayaría -

de la banca privada. 

La industria energética es evidentemente más apo

yada por la banca nacional, que participa con el 83.39% de 

los créditos en 1981. En cambio, las industrias de la con.:!. 

trucci6n y de transformaai6n son apoyadas primordialmente 

por la banca privada mixta. 

La actividad comercial es prestataria de la banca 

privada y mixta en 97.03% para diciembre de 1981, mientras 

el gobierno recibe un fuerte aumento de créditos pravenie,!! 

tes de la banca nacional, que representó de diciembre de -

1980 a diciembre de 1981, un incremento de 161,83%, mien-

tras la banca privada y mixta incrementaba sus préstamos -

al gobierno en 48.63% 1 por la que se reduce su participa-

ci6n relativa de 17.2% a 10.41% en ese aiia. 

En 1981, las dos sectores con más alta participa

ción relativa en el total de créditos fueran servicios y -

otras actividades (19.29%) y la industria de transfarma--

cián (19.03). La más baja participaci6n la tuvo la vivien

da de interás social, con 2.4%. 
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Así, las sectores de mayor din~mismo no reciben -

los mayores apoyos crediticiosr coma podría pensarse en un 

primer momento. Consideramos que PEMEX y las grandes cons

tructoras recibían cr,ditos en el mercado internacional,

pues sus necesidades de equipo eran satisfechas en ei ext~ 

riar. E1 comercio, que sí crece en rorma importante, se -

financia en el interior 7 pues sus necesidades son de corto 

plaza. 

El segunda elemento ~ue queríamos sefialar es el -

referente a las tasas de interés activas. Es generalmente

aceptado que un incremento en dichas tasas provoca dismin!!_ 

cienes err la inversión. En las saciedades modernas, con 

créditos amplios al consumo, se afecta también a éste. 

En México asistimos, de enero de 1980 a mayo de--

19821 a un incremento medio mensual de la tasa de interés

activa d-e 3.09%, pasando de 22.6% a 54 .. 6%. No se.requiere

ser economista para saber que si la tasa de ganancia espe

rada al invertir un pr~stama es menor al inter6s que par -

él se paga,se dejan de solicitar créditos. 

La ganancia por intermediación financiera se cans 

tituye principalmente por la diferencia entre la tasa de -

interés activa y la pasiva. 
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1980 

1981 

1982 

Activa 

?7.79 

41.03 

50.34 

Pasiva 

20.81 

29.45 

38.37 

Ganancia 

6.98 

11.58 

11.87 

a) media anual para la media de tasas de interé$

a plaza fija. 

b) se considera de enero a maya 

Se advierte claramente que la diferencial entre -

activa y pasiva se incrementa. Aunado al incremento.en la

captaci6n, nos damos cuenta de las aumentós en las ganan-

cias de las banqueros. Por supuesta., debemos agregar la 9.§!. 

nancia par especulación. 

Ante esta situación, la deuda en el exterior se -

volvía casi obligatoria para los grandes grupos. La poca -

variación en la cotización del peso frente al dólar volvía 

lejanas las perspectivas de una devaluación, siendo cierto 

principalmente hasta mediados de 1981. Ade$ás, la diferen

cial entre la tasa de interés activa en México y en EUA 

crecía rápidamente. En enero de 1980 era de ?.1%, subió a-

15.82% en enero de 1981 y alcanz6 el 38.1% para mayo de 

1982. 
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En estas condiciones quien tuviera acceso al mer-

cado internacional de capitales lo iba a aprovechart ya -

que el Estado había permitido la contratación directa de--

cr6dito externo por parte de los empresarios privados. 

Inclusive la diferencial entre la tasa en d6lares 

en México y en EUA se mantuvo por arriba de los cuatro pu~ 

tos en promedio, llegando a un m6ximo de 6.8% en septiem--

bre de 1981. 

Las grandes coorporaciones son las que tenían ac-

ceso al mercado internacional de capitales. En un estudio-

de Quijano se clarifica lo antes mencionado: a) las empre-

sas muy grandes y grandes contrataron deuda externa priva

da; b) existe fuerte concentraci6n de esa deuda; c) la deu 

da interna no se encontraba tan concentrada; y d) ªAlgunos 

grupos de notoria vinculaci6n con ciertos bancos muestran-

un porcentaje mayor de deuda interna que el resta.« 

Deuda externa neta erivada 1977-1981 • 

(millones de d6lares) 

corta plaza lal'~o 21azo total 

1977 -47.00 180.2 133 .. 3 

1978 572.9 153.0 725 .. 8 

19?9 1 490.4 755.6 2 246.7 

1980 4 120.1 1 488.2 5 608.3 

1981 2 688.2 1 468.7 4 156.9 
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FUENTE: Balanza de pagos. Estadísticas históricas, 
Informes anuales Banca de M~xica. 

Tomado de: Quijano, Economía mexicana 4, 1982,:182. 

Fue tal manta de deuda externa en corto plazo, que 

con la devaluación más reciente algunas empresas se encon--

traran que sus pasivos totales eran mayares al total de sus 

activas. 

La política económica que se aplicó en respuesta--

a estas fenómenos es la que estudiaremos en el siguiente--

capítulo. 
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CAPITULO III 

LA POLITIGA EGONOMIGA EN 1981-1982 

Gamo anticipamos en la intraducci6n, el análisis

de política ecan6mica se restringe al período comprendido-

entre el 4 de junio de 1981 y el 31 de agosto de 1982. Las 

cotas en el tiempo no son arbitrarias • En el sexenio de -

Jas6 L6pez Port~llo podemos distinguir cuatro períodos en

la política econ6mica que se ejercía: a) el primero lo de

terminó el programa del estabilización del FMI, suscrito -

por el :gobierno mexicano en 1976; b) una polí~ica de creci

miento acelerado nos marca el segundo gran paquete de polí 

tica económica, ejercido de 1978 a 1980; e) el tercero, de 

primeras respuestas a la crisis~ se desarrolla en 1981 y -

primer semestre de 1982; d) por último, la administración-

desordenada de la crisis, que san los dltimos tres meses -

del sexenio. 

. 
Nos interesa el tercer período en tanto la discu-

sión acerca de la administración de la crisis en el cepita 

lismo contemporáneo ocupa numerosos foros, predominanteme!!. 

te de progresistas y marxistas; en fin, de economistas - -

preocupados de las cuestiones sociales en la crisis y el -

aprovechamiento de esas coyunturas para sembrar condicio -
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nes de cambia estructural. 

El capítula comienza con una cronología de las -

principales opiniones sobre la economía mexicana durante ... 

1981 y principios del ª"º siguiente. Pretende ambientar al 

lector en los tonos que fueron vertiendose las medidas de

P. E. Asimismo, refuer=a la multicitada idea de que Banco -

de México y Hacienda, coma posición política-económica en

en el Estado~ basan su poder en el control y manejo d~ la

informaci6n económica del país. 

En Economía podría parecer que las tonos no son -

imµortantes.La frialdad al declarar: "Sube: la tasa de i.nt~ 

rés a plazo fijo de 90 días en 30 centésimos", debe ser -

complementada, cuando se hace política y economía en f"or

ma combinada, con una socializ~ción de la necesidad de el~ 

var la tasa de interls. Por ejemplo: 11 Consideranda la im-

portancia de incrementar el ahorro para el logro de los -

grandes objetivos nacionales, se decidió subir la tasa de

inter6s a plazo fijo de 90 d{as en 30 cent~simos. 11 En este 

entendida, las siguientes páginas contienen con profusi6n

citas textualest pues no tuvimos otro camino para respetar 

los tonas. 

En segundo lugar incorporamos un epígrafe que --
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ubica el conjunta de la política económica. 

Los tres últimos apartados contienen las medidas-

de P.E. importantes que se trataron de impulsar en la eta-

pa objeto de estudia. Estas medidas encauzan algunos comen 

tarios sobre la P.E. 

Las medidas a acciones concretas e instrumentali-

zedas de P.E., fueran divididas en tres apartadas: estímu

los a las empresas, apoyo a los trabajadores y la economía 

del sector público .. Fueron así separadas para resaltar el-

carácter de clase del paquete de P.E. aplicado. Es obvio -

que no se trata de una clasi~icaci6n rígida, en tanto que-

la complejidad de l.as impactas de una medida permiten en--

centrar justificantes teóricas para incluirla en cualquiera 

de los tres apartadas. La guía que se tomó es el impacto -
, 

mas directo 1/ evidente que esa medida tenía. 
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III.1 Cronología de la irresponsabilidad. 

Desde 1981 el gobierno se empeñó en dar una ima-

gen de confianza del comportamiento de la economía. Una de 

las personas que más conocían la situación rea1 par su - -

puesto estratégico de Director del Banco de México, _S.A • .,-

Gustavo Romero Kolbeck, sostenía constante comunicación --

con los periodistas. 

El 25 de febrero de 1981, Romero Kolbeck declara-

ba que no debíamos devaluar, pues ilse encarecerían t,odas -

las materias primas que utiliza la industria, suben los --

costos, y quines p-agarían ese errar serían todos los secta 

res de la poblaci6ntt. 66 

Un mes después, el 20 de marzo, nos aclaraba que

la devaluación no podía darse tt ••• parque s6lo en 1980 hu

bo ventas de petróleo del orden de las 10, 500 millones de 

dólares". 67 

El delírium tremens petrolero se manifestaba de -

múltiples formas, como la siguiente negligente afirmacián

del Director del Banco de México 7 S.A., "Sobre la devalua

ción el licenciado Gustavo Romero Kolbeck abund6: 1 lUjulel. 

ese rolla ya es muy viejo' y recordó que 1 si nos tarda~os-
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22 afias en devaluar sin petr6leo, lcuánto le quieran echar 

t ,. t 68 can pe :rolea? 1 • 

Recordamos al lector que en poco más de un afta la 

mane.da m·exicana se devaluó en 500%. 

Las grandes especuladores tambi'n combatían contra 

fantasmas, en grandiosas raunds de sombra.Agustín Legorreta, 

afamado banquero, 1t ••• manifestó que en el presente sexenio 

y para evitar ql.ie el peso sea-sometido a presiones especul~ 

tivas (sic), las reservas se han incrementado natablemen-

te." 69 

Técnicas del Banco de Comercio, S .. A. 1 grupa banca-

ria número una en México, 11 ••• expl.icaron que este exceso en 

la demanda de d6lares es consecuencia de la cercanía de las 

vacaciones del próxima mes y que no debe ser motivo de pre!!. 

cupacián porque es una situación normal y temparál 11 • ?O Los 

pasivas na monetarios del siste111a bancaria, en moneda naciE. 

nal crecie~on 35.5% de 1980 a junio de 1982; eQ cambio, en-

monede extranjera aumentaron en 222.42%. 

En julio de ese año, el gobierna comenzaba a acep-

tar la existencia de algunas problemas. "Na enfrentamos fe

n6m2nos de gravedad mayúscula ni está fuera de nuestro - --
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alcance encontrar los remedios " decía el entonces Se-

cretario de Hacienda, David Ibarra. 71 

Romera Kolbeck va más lejos, pues el. 29 de julio 

declaraba que u ••• el país no tiene 'inter's~ ni deseo 7 -

ni necesidad, de acudir al Fondo Monetario Internacianal 1 , 

ya que ello ocurre sólo ante una dificultad muy seria de -

la balanza de pagos, que no es el caso de ~xico. 11 72 En -

el primer semestre de 1981 se llegó a un déf'icit por 

4,274.a millones de dólares. 

Los defensores del peso eran los nacionalistas y-

patriotas banqueros, Francis lhak.e cuidando los galeohes -

españoles. El 9 de agosto el Director de Crédito Mexicano-

nos informaba que "El esquema defensivo del peso mexicam~-

ha quedado totalmente completo, al. respaldar, el sector -

bancario mixto y privado, las medidas del gobierno federal, 

invirtiendo-por instrucciones del Banco de México- loa -..-

diez mil millones de pesos". 73 Se trata de compra de CETES. 

Na todas eran ~oces aclamantes. Algunos llamadas-

de atención, generalmen~e acalladas por la crápula de nue-

vos ricos, se levantaban pendiendoluces amarillas de pre-

ventiva. "El peso mexicano está aobrevaluado y las autari-

dades de ese país buscan desesperadamente la ~anera de -
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reducir su valor sin desatar una fuga de capitales, dice -

la revista económica Business Week en su adici6n de agos-

ton. 74 

Sin embarga, las autoridades no demostraban su de-

sesperaci6n, sino recurrieron al nacionalismo para conser-

var la confianza. Héctor Hernández, entonces Subsecretario 

de Gamercio Exterior, nas decía que existían demandas nor

teamericanas para devaluar la manQda. 75 

La paridad respecto al dólar se abandonaba como 

instrumento para convertirse en objetivo, y a6n peor, en 

objetivo político. 3 En lo ·que resta de la actual adminis-

tración el peso mexicano tendrá un deslizamiento de 10 por 

ciento y su paridad con respecto al dólar será de 28 pe---
76 sos. 

Una noticia que pasó desapercibida en Mé.xico pero 

na en el extranjero, es la evaluación que realizó el Cen-

tro Francés de Comercio Exterior, poniendo a Mé~ica entre

los seis países com más riesgo político en el mundo para -

invertir y comerciar. Las determinantes que senalaron son-

cuatro: la vecindad can Americe Central, las perspectivas

de devaluación, el relevo sexenal y la incertidumbre sobre 

la orientación del nuevo gobierno. 77 
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Otra organización internacional, Busienes~ invi--

ronment Risk Index, "··· recomienda a las corporaciones 

trasnacionales sacar sus capitales de México por ser un 

país de alto riesgo que tiende a convertirse en riesgo - -

prohibitivo. Al mismo tiempo, numerosos bancos con activi-

aaa en i;ooa eJ. munuu i:;u.1..Lt..:.1. t..i:1Ui:1U µi:u:111..i.ou !Ja.La i:::::>i..au.z...,. ... .:...;. -

una oficina de representación en México. 78 Todos veían -

perspectivas d~ especulacion, no tle inversion. 

Nadie advertía fuga de capitales, cuando menos --

niR:g:uno la acreptaba, pero 1013 peri6dit:os norteamericanas -
. 

fronterizos d.aban buen,os info'J,'.mes. 11 El pasada 8 de dioiem .. 

bre se publicó en el The Daily Dispath, d:e Douglast Az, -

EE .. UU., el despacho de una inoperante E}genoia noticiosa,-

s.obre cómo gastan dinero los mexicanos, siempre en mayor -

cantidad, en condominios, caoh·es de lujo y costosísima ro

pa y joyería die San Antonia. S'e señala que la mayoría de -
79 las veces compran al rig·uroso contado". 

Entre las voces disonantes se encontraban los 

partidos dé izquiarrla~ El 7 de febrero el PSUM declara que 

"México ha empezado a sufrir un proceso de descapitaliza -

ci6n ascendente y se estima que al momento los monopolios 

financieras han retirado 4,0ao•aoo,aao de d6lares •••• • .. uu 

No faltaran tampoco los Nostrademus de la Econo--

. ..._ 

,..,... 
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mía~ como las declaraciones del Presidente de la Sociedad

Mexicana de Ingeniería Económica y Costos, quien declar6:

"Están cometiendo un error quienes cambian pesas par d6la-

res 1 debido agw? las bases de la desconfianza son subjeti

vas ••• " 81 Diez días después, el peso se devaluaba en más-

Rechazando el central de cambius» Romera Kolbeck -

utiliz6 un argumenta presuntuoso y poco serio para un mo--

~=-t~ tan dif!cil: no se limitará la compra de dólares por 

tratarse de un.a libertad institucional. 82 

Todavía en febrero RameTo Kolbeok insistía en con 

ve.rtiTse en un ag,orero frustado. "En el resto del año, los 

precios declirta!"án para terminar 1982 con un índica más ~ 

bajo que el del afio pasada ••• • 83 El índice de precios se

incre1111e·ntó tres veces par eR:cim·a de· 1981. 

El sobrecalentamiento de la economía era sel'talado. 

por los mismas responsables de administrar la cri~ie, aun

que la inflación era el mayor problema. 

des de loa Estados Unidos Fortune y Texas Business revelan 

que las inversiones mexicanas en el Estado de Texas se tri 

Plicaron de 1975 a 1981, especialmente en el campo de las 
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bienes raíces, produciéndose con ello una gran fuga de ca

pitales mexicanos que ha agravado la situación del peso.•~4 

Para el Banco de México, S.A., son las siguientes 

variables las que obligaron a la devaluación de febrero, -

en donde no se considera la fuga de capitales que Fortune-

señalaba: depresión económica internacional; la política -

económica aplicada en EUA para combatir la inflación; si--

tuación del mercado petrolero mundial; precio de la plata, 

que cayó a un quinto respecto a 1980; caída del precio in-

ternacional, en 20%, del café, camarón, algodón y plomo; -

la caída de turismo internacional[ y, por últi•a, el· incre 

mento de las tasas de intereés internacionales; LIBOR, por 

ejemplo, pasa de 6.5% en 197? a 16.7% en 1981. 

....... o º" "1-- -·· la introducci6n hacia-

mas alrededor de la política económica y sus efectos sobre 

algunos sectores de la burguesía, las podemos ver clarame.!!. 

te en la actitud asumida ante la devaluaci6n de febrero. 

•financieros bancarios y bursátiles elogiaron la-

medida que ajusta el valor de nuestra moneda a •una reali

dad cambiaria 1 ••• " 
85 

En contrario~ los industriales " ••• no esperábamos 

71 



1 

un deslizamiento tan drástico, ya que siempre estuvimos en 

el ámbito de la confianza y este cambia nos tomó realmente 

par sorp.resa. 11 86 declaró el Presidente de la Cámara Nacio 

na! de la industria electrónica y de comunicaciones eléc--

tricas. 

Hasta aquí dejamos esta dolorosamente ir6nica ero 

nología,pues el Estado comenzó a implantar medidas anti- -

crisis. Políticamente no se perdonó al Lic. Romero Kolbeck 

que, junto con David !barra, renunciaron a sus puestos. 
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III. 2 la Política Económica Vista en su Cunjunto. 

El conjunto P.E. puede ser calificado de estabili 

zadar en la línea de interpretación del FMI 1 que conlleva 

una búsqueda de soluciones a problemas rle balanza comer--

cial, balanza de capitales y finanzas públicas. Las medi

das pretenden, entonces, disminuir el nivel de importacio

nes y aumentar las exportaciones, reducir el endeudamiento 

externo y la salida pe capitales y, por Último, incremen-

tar los ingresos públicos• disminuyendo simul táneaurente el 

gasto. 

Considerar ~ la Economía exclusivamente como flu

jos monetarios. olvidando que la esencia trata de los in-

tercambios y prodúccitmes de bienes y servicias, conduce a

graves errores en el quehacer econá•ico gubernamental. Eli 

mina, obstaculiza a \!liando menos difiere la posibilidad de 

un crecimiento indepiindiente de los esquemas de subordina

ción que utilizan los países industrializadas. 

Asi pues, la primera expresión política que tomó 

el paquete de P.E. aplicada en el período analizada fue ne 

gaciar can los grupas financieros internacionales y sus 

voceros internos. La fracción de la burguesía más parasit.!. 

ve viÓ realizados sus afanes especulativos. 
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Al interior del Estado, debemos centrar la aten-

ción sobre el grupo Banco de México-Hacienda. Relegados en 

el período del auge petrolero, consolidan trincheras dura!!_ 

te la crisis presentándose. como salvadores. Las notas man!:_ 

taristas se i_mponían ,ante la angustia de la crisis, sobre -

los llamarlos a la autonomía del Estada respecto a los erg!:!. 

nismos internacionales. 

La discusión sobre el qué hacer en política ecanó 
t • , "'" ;¡. mica se restring10 a las cupulas del poder estatal; Sin --

pretender ser exhaustivos. señalamos algunos factores: a)

durante el auge el Estado reordenó el pacto social que ha-

sida pilar desde 191?F y las fuerzas sociales que se mue--

ven en sus esquemas carporativistas perdieron así posicio.!! 

nes de sugerencia v presi6n para fGrmular p~oyectos alter-

nativas de P.E.; b) los grupos organizados de aposición no 

tuvieron capacidad de formular propuestas alternativas po

líticamente viables, dadas sus condiciones de dis.persi6n y 

escasez de tribunas políticas; y c) la sociedad soportó -

raudales de información tergiversada y desinformación so-

bre lo que ocurría y sus implicaciones, además, na pasee -

canales de inconformidad inmediatos y efectivos respecto a 

las decisiones del gobierno. 

Ahora bien, para evaluar la política económica -
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tenemos dos caminos, ambos difíciles y peligrosos. Podemos 

analizar su consistencia 16gica entre iQstrumentos y obje

tivos, pero depende de la evalua~i6n del enfoque teórico -

que utilicemos, pasanda la discusión al plano de la cienti 

ficidad de los métodos de análisis económico, y por ahora

no nos interesa esa pol~mica. Otro camino es la medici6n -

de los ~esultados, más la complejidad de las variables ecE_ 

n6micas y la imposibilidad de aislarlas en un laboratorio, 

impiden saber con certeza a qué responde un indicador eco

nómico. 

Para finalizar el epígrafe, sefialaremos que la 

coherencia de los paquetes de P.E. aplicados debe buscarse 

en las numerosas medidas de apoyo a la empresa privada; en 

el traslado de los déficits públicos al renglón ganancias, 

fuga de Dapitales i utilidades remitidas al ~xterior; .y en 

el instantáneo deterioro de los niveles de vida de las ma

yorías del pa!s. 
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III.3 Medidas de P. E. 

III. 3.1 Estímulo a las Empresas 

III~ 3.1.1 Productos Básicos. 

A las industriales que se sometan al Programa de

Praductoa Básicas se les darán incentivas financieros, se-

dice en reunión del Gabinete Económico can el Presidente,-

el 5 de junio de 1981. 

, "A las pequeñas y medianas empresas se l.es ntarg!! 

rán tasas de interés preferenciales fijas, no ravisables,

que fluctdan de 14 a 22 por ciento~ en tanto que para las-

grandes industrias, el financiamiento tendrá un costo de -

20 a 25 por ciento, cifras inferiores a las que privan en

el mercáda 11 •
87 Las tasas de inte~és activas estuvieron par 

encima de 501 en el segundo semestre de 1981. 

El incrementa a la praducci6n de prad~ctas bási--

cas pretende, en primera instancia, un incremento de afer-

ta que frene el acelerado aumento del índice nacional de -

precios al consumidor. Sin embarga, el índice de ali~entos, 

bebidas y tabacos crece 8.85% de enero a junio de 1981; -

el siguiente se~eatre, el aumenta porcentual de dicho índi 
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ce fue de 11.44, lo que representa un ligera aceleramiento. 

Ante un incremento de demanda, un Reynesiano ortE,. 

doxa nos diría que, en el México de 1981, al no existir --

pleno emplea, debía incrementarse la oferta y no subir los 

precios~ 88 T~l casa no sucede al considerar la cap~cidad-
de respuesta productiva de los manufactureros nacionales,-

que no funcionan con los incrementos ~l~sicos de la campe-

tencia, pues tradicionalmente han gozado de un mercado prE,. 

tegidcr. 

Poniéndones maniqueos, podemos suponer que la me-

dida respondía, en realidad, a la necesidad urgente de ba-

jar los costos financieros de los empresarios para incre--

mentar la ganancia, La tasa de interés activa, en pesos. -

se incrementa 3.01% mensual entre enero de 19BO y diciem

bre de 1981. 89 

En la implementaci6n de estas medidas, surge una

característica del presidencialismo mexicano~ Cuando el --

presidente requiere una acci6n inmediata, le resulta incon 

trolable la pesada burocracia, tendiendo al establecimiento 

de nuevas comisiones y dependencias, directamente vincula

das a la Secretaría de la Presidencia, Políticas fundAmen

tales como el SAM, COPLAMAR o Productos Básicos, se encsr· 
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garon a instancias de administraci6n póblica nuevas, y no-

a las secretarios responsables. 

Como iremos señalando infra, en momentos de acel~ 

rada cambio a la P.E., se requieren mecanismos nperaciona-

les eficaces, y el Estado mexicano no los tuvo. 

A prin.cipio de octubre se establece el Fondo de 

Garantía y Fomento a la Praducci6n de Productos Básicos, -

con un ca pi tal inicial de 8, 000 millones de pesos •. Apoyo -

directo a comerciantes y producto~es de este tipo de pro--

duetos. 

Los crfiditas recibidos por el sector agropecuart~ 

manufacturero y comercial, en 1981, considerando banca na-

cional, privaáa y mixta, Fueron por 796,625 millones de p~ 

90 sos. 

Se ponía a disposici6n de los productores relacio 

nadas con la producción de básicos, créditos p~r s6lo 1.0% 

del total de créditos otorgadas en ese año. 

Se señalaba al encarecimiento del dinero cama una 

causa para explicarnos las tasas preferenciales can que 

respaldaba el gobierno a algunos sectores. En este caso P!!. 
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demos introducir nuevos elementos. Para los comerciantes -

l.enemos que su capacidad de pago oe creáilios an cor'.to p.J.a

zo se reducía rápidamente. pue$ los incrementos en inventa 

rios eran cada vez mayores. 91 Esto e.s. obvio si considera

mos que el fondo constituído funcionaría con las condicio-

na.1.l.dades técnicas que poseen estos organismos: uti+iza---

ci6n de ventanillas de banca privada y mixta~ tasas prefe-

renciales de interés, cobertura compartida con el prestami!!_ 

ta, etc .. 

El. ¡:J:rimere de enero se anuncia¡oon financia11Jierrtos 

a la p.equeñ'a Y· mediana industria por 5,640 millones de pe

ª'ªª, administrados por el Programa de Apoyo Integral. 

Días despu,s, se anunciaron subsidias y estímulos 

f'iscales a l.a prodúcción y distribuci6n de bienes incluí-

dos en el SAM y en el Pra,grama de Productos Básicos. 

Un prim.er acuerdo se refiere a la importación de-

materias priaas~ mientras el 11 de enero s.e puhlic6 un 

acuerdo para la rápida c:apitalizaci6n de empresas relacio

nadas con el SAM; se enlistan los art!culos consideradas -

' , . ___ ... __ -. 

L~~ pequ~ñas empresas ocupan buena proporci6n del 
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trabaja empleado en el sector ~ndustrial. La defensa de la 

pequeña y mediana empresa significa conservar los márgenes 

de desempleo al mínima. La tasa de incremento mensual del-

personal ocupado en la industria manufacture:ra 1 pasa de --

6.7% en enero de 1981 a-2.81 en enero del año siguiente • 

. 
En agosto se otorgan nuevos es.tímuloa fiscales a-

las productores de artículos de consumo generalizadoJ como 

ropa, alimentos elaborados y otras. 

III.3.1.2 Estimules a la Inve'l'si6n y Empleo. 

A continuación veremos los estímulos diverso·s que 

se otorgan para incrementar o mantener la inversión, y da

da una relación ca pi tal trabajo, aum,entar el empleo. 

Se hace notar que laa sióuientes medidas tienen -

una casualidad de inversión a empleo, lo que conlleva una

prioridad de intereses ele clase pa:ra los capitalistas. El

derecho al empleo que se incorporó a la Gon.stitución. 

Se publica en el Diario Oricial de la Federación-

los para el fomento del empleo y la inversión en la indus

tl'ia. 

!30 



De acuerdo a la zona y la categoría de la activi-

dad industrial prioritaria, los estímulos, por medio de --

GEPROFI3, van del 10 al 20% de un crédito contra impuestas 

federales. De acuerdo a la eficiencia, dichos estímulos P!!; 

drán incrementarse 5 o 10 por ciehto. 

Para el fomento del empleo, se trata de "un crédi 

to contra impuestos federales equivalentes al 20$ del sala 

ria mínimo g-eneral anual de la zona económica correspon---

dientet multiplicado por el número de empleos generados d_!, 

rectamente por la inversión, o adicionales por la instala

ción de nuevos turnos, según sea el casa". 92 

En el artículo 91:! se asegura un 5% de crédito fis 

cal por la compra de maquinaria. 

Correspondiendo al 8.0% de incremento en el PIB 1 -

el Plan Global de Desarrollo sitúa entre sus principales -

objetivos la creación de 400,000 empleados anuales, como -

una manera de redistribuir los frutos del acelerado desa--

rrollo en los últimos t~es años. Para í981, consíderando -

únicamente a los asalariados, la masa salarial crecía en -

menor proporción que el número de empleos, lo que aunado a 

la expansi6n del abanico salarial, representaba regresián

en la distribución del ingresa. 
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En el diario Oficial rle la Federaci6n del 10 de -

septiembre se publicó el Programa de Fomento para la Indu!;!_ 

tria de Bienes de Capital. Persigue consolidar y aumentar

la producci6n de bienes de capital, así como incrementar -

el contenido nacional de este tipo de bienes; mayor efi--

ciencia y la independencia tecnol6gica, así como disminuir 

el déficit exterior del sector. -

Los apoyos generales son múltiples: 20% de crédi-

to fiscal por nuevas inversiones; 20% de crédito fiscal -

por nuevos empleas y/o turnas adicionales de trabajo; pre

cios diferenciales por consumo de energéticos hasta 30% SE, 

bre facturas; 20% de crédito fiscal por aplicación del ca-

pital fija. Son nume~osos los apoyos especiales: favorecer 

importaciones, protección comercial y otros. 

Desde hace muchas afias, cuando el proceso de sus

titución de importaciones se fren6 en el paso de suatitu-

ción de los bienes de capital~ los analistas del gobierno

han buscado el objetiva de producci6n interna de bienes de 

capital, hasta llegar a ubicarlo coma objetivo político de 

independencia nacional. 

En 1980 se importaron bienes de capital por - - -

B,655.? millones de dólares. ~ientras en 1981 se importa--



ron bienes de capital por 7,190.2 millones de dólares. En 

esos mismos años, las exportaciones de bienes de capital

fueron de 243.9 millones de dólares en 1980 y de 348.2.mi 

llenes de dólares en 1981. 93 Como se puede apreciar, las 

déficits en el sector externo de estos bienes eran consi-

derables. 

Respecto a la automotríz, el artículo 1c del -

acuerdo establece: •Se concede un subsidio hasta por el -

100% de la cuota ad-valórem señalada en la Tarifa del Im-

puesto General de I~portación que causen las materias pri 

mas y los componentes complementarias no producidos en el 

país, destinados a la fabricación de automóviles, camio-

nes, tractocamiones y autobuses integrales.• 94 

Los indicadores de importación de maquinaria y -

equipo, así como los de producción interna de esos bienes, 

acusan caídas graves en los Óltimos meses de 1981. La i~-

portaci6n, desde diciembre, inclusive tiene tasas negati-

vas de crecimiento. 

Particularmente con la industria automotriz, se

comete un grave error al permitir la libre importación de 

materias primas v componentes, pues es una industria con-

d~ficit constante en balanza comercial externa y Que remi 



te cuantiosas utilidades al exterior. 

El 24 de marzo se toma un nuevo paquete de medi

das de apoyo a las empresas: 

El gobierna absorberá hasta el 6% del incrementa 

salarial que se otarg6 el 19·de marzo; nuevos estímulos -

par la creación de empleas¡ apoyo a e11presas con pablemas 

de liquidez" causandos por ajuste salarial y cambio de pa

ridad; exencián'del Impuesta Sobre la Renta durante el pr~ 

sente año. 

En vana podemos tratar de buscar objetivas socia

.les a nacionales en este paquete de política económica. A 

lii!edirle que la crisis se acelera, se ocu1ta menos el objet!, 

vo de m~ntener las ganancias empresariales a cualquier ca.! 

ta social, vía erario p6blica. La política económica des-

cubre sus velos íntimas cuando la crisis va estrechando -

los límites de su carácter social. 

Banco de México cubriría riesgos cambiarías a - -

las empresas, con midificaciones en el Programa de Re

porto de Divisas. "El Programa opera a través de la en-

trega que la empresa reportada hace a ~n banco mexicano -

oe una cantidad de monede extranjera. a cambio de la - -
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cual recibe el equivalente en moneda nacional. 

Al vencer el plazo de la operación la empresa re

portada vuelve a recibir la ~oneda extranjera original.aen

te transferid·a al banco, contra la devolución de la JMJne-

95 da nacional que dicho banco le proporcionó. n 

Se trata de un tipo de acuerdo s&1ap , en donde -

Banca de México, S.A., ampara la dolarización de los acti

vos líquidos de las empresast con lo que f'acilita la espe

culación en contra del peso. 

Es necesaria hacer notar que los apoyos a las em

presas pasan, dus¡:¡uée de rebrero, a apu.ntalar no a la in-

versión, sino a los costos ~inancieros de las empresas. Se 

trata de repercusiones directas de la palítica de tasa de

interés y la contrataci6n de deuda en moneda extranjerc:r-, -

dentro y fuera del país. 

A mediados de j!.min 7 sl gobierno se compromete a 

cubrir el 20% d~l costo financiero de las empresas involu

cradas en el Programa de Productos B&sicos~ 

Diversas medidas de apoyo fiscales y financieras 

para las empresas, son enunciadas el 16 de agosto por el-

85 



Secretario de Hacienda~ 30,0DD ~iliones para cr€rlitas pr~

ferenciales~ exención ~e las retenciones del !apuesto So-

bre la Renta y otras. 

III.1.3 Apoya a Agroµraductores. 

El das de septiembre se establecen estímulos fis

cales para el sector agropecuario. Las cultivos considera

dos prioritarios .san maíz, frijnl.,. trigo y arroz. Persigue 

el impulso de la producción; o·frece modernización 11 la or

ganización de las productores. Los estímulos oscilan entre 

el 5 y al 20% como crédito contra impuestos federales. 

Como en el casa de la industria 1 se pueden obtener 

estímulos adicionales al tener resultados por encima de -

las metas sefialadas por SARH. 

Los resultados de la medida no pueden ser analiza 

dos en el corta plazo, pues el ciclo de producción implica 

la participación de la naturaleza. 

Respondía, naturalmente, al intento de frenar las 

cuentiasas importaciones de granos básicos. En 1978 se iM

portaban 650 millones de dólares en producto& del sector -

agropecuario; para 1980 la cifra era de 1871 •illones de -
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d6lares; y en 1981 importabamos 2 166 millones de ct6lares. 

El carácter errático del mercado mundial de granos, sumado 

al control que las grandes transnacionales de la alimenta

ción tienen sabre las precios, volvían urgente el aumenta

de la producción nacional. 

Modernización del campa implica compra de maquin~ 

rias y de insumos adelantados~ que representan fuerte in-

versión, aún con 20% cama cr~dita sobre impuestos federe-

les. San las grandes neolatifundistas del Norte del país -

a los que intenta hacer cambiar a cultivos básicos Y.no de 

exportación. 

Fuertes inversiones públicas, c:api tal circulante en 

gran medida, y un benigna comportamiento de las lluvias, -
96 permitieron buenos resultados en el sector. 

Para beneficio de los agricultores más moderniza

dos, se establece el 21 de febrero una línea de cr,dito -

por 6,193 millones de pesos para la compra de fertilizan--

Conjugando con la necesidad de aumentar los ingr!:_ 

sos públicos por 11-edio de incrementos en los precios de -

bienes v servicios ofrecidos por el Estado, encontramos -

el problema de un acelerado aumento en los costos de produE_ 
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cí6n en el sector agropecuario. 

Los campesinas que funcionan con técnicas atrasa-

das na pueden utilizar coma insuma regular a los fertili-

zantes, pues las lluvias a destiempo traducen las ventajas 

del fertilizante en desventajas, pues queman las plantes. 

Por otro lada, no pueden mucho el casto de producción, --

pues en condiciones adversas se convier.te en deuda lastre. 

1 

El primero de agosta, los precios de garantía de~ 

diversos productos agrícolas son aumentados. El frijol au

ment6 de 16,00D a 21,000 pesos la tonelada, mientras el 

arroz incrementa su precio en 2,100 pesos por tonelada. 

Las precios de garantía ne san aprovechados por

tados los productores agrícolas. Aquellos que tengan pro-

blemas de transporte tendrAn que venderlo a coyotes y no a 

acopias de CONASUPO. Por otra parte, los pagos de CONASUPO 

suelen no ser ágiles, lo que repercute en el deterioro del 

nivel de vida de las capas campesinas más necesitadas. 

III.3.1.4 Incrementa de Precias. 

Numerosas prestanes recibi6 el Estado para otar--
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gar la liberalización de precios. A una gran cantidad de -

artículos básicos les ~ueron autorizados aumentos de pre--

cios. 

La espiral inflacionaria atacaba costos y, con -

ese argumento, el 21 de diciembre de 1981 se autorizaron -

aumentos a los precios de loa cigarros, en 33%, y de la l!!, 

che, en 25%. 

En los últimos años las importaciones de leche en 

palva han venido creciendo, la que ha incrementado.de la

capacidad de negociación que tienen las grandes distribui

doras de este producto básico. 

A princigios de mayo sa autoriza ot~o aumento de-

18% en el precio a~ la leche pasteurizada. 

Das semanas después, los transportes incrementan

en 30% sus tarifas. Es claro que tiene efectos sabre todo-

el sistema de precios de la economía mexicana. 

Para finalizar este apartado negro, dadas sus re-

percusiones directas sobre los salarios reales, tenemos -

que agregar que el primer día de agosto de 1982, del pan -

y la tortilla son incrementados aus precios en 100%. Ambos 
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bienes, que son parte i~portante en la dieta de las mayo-

rías, no son fácilmente sustituibles. 

Se hace notar que en este·apartado tocamos las de 

cisiones sobre incrementos de precios que requieren autori 

zación. Numerosos precios libres aceleraron su crecimiento 

en todo el primer semestre dé 1982. 

III.3.1.5 Apoyos al Mercado de Valores. 

Una fuente de financiamiento para la empresa que 

que es estimulada, es el mercado de valores. Tres med~das, 

tomadas entre septiemhre de 1981 y enero de 1982y apoyan -

este objetivo. 

Para beneficio de todas las empresas 7 se estable

ce que las reservas para pensiones 1J jubiladones podrán ser

dedicadas, en un 20%, para compr.a de certificados" de part.,!. 

cipaai6n para la promoci6n bursátil. 

El 10 de noviembre la SHCP craa los Fideicomisos-

de proAiacián bursátil, quedando establecido que· "El patri

monio fiduciario deberá invertirse en forma tal, que perm.!,. 

ta cumplir con el propósito de estimular la demanda de - -

acciones en el mercado de valorea, constituyendo una inver 
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sión institucional de largo plazo y sólo podrá estar inver 

tido en aquellos valores que la Comisi6n Nacional de Valo

res autorice entre los inscritos en el R~gistro de Valores 

e Intermediari~s y que, a su juicio, satisfagan requisitos 

de amplia circulaci6n, seguridad y liquidez." 97 

Para estimular a los inversionistas, se establece 

el 4 de enero un acuerdo que tiene como objeta " ••• promo-

ver el incremento y permanencia de la inversi6n de persa-

nas físicas mexicanas por conducto del mercado nacicmal de 

valores." 98 El estímulo se refiere a apoyos fiscales por

el 20% de su aport~ al Fondo de Pramoci6n Bursátil. 

Después del boom de 1979-80 1 el marcado de valo-

res había cedido su lugar a la especulación monetaria en

las intereses de los pequeños inversionistas, par•lo que -

estas medidas cumplían los objetivos simultáneos de otor-

gar vías de inversión seguras y rentables y darle dinero -

fresco a las empresas. 

III.3.1.6 Otras Hedidas. 

Una noticia que causó gran revuelo político fue 

el ~illonario pr,stamo que concedió BANOBRAS al Grupo 

Alfa. Acordado el 31 de octubre, el prjstamo tuvo un mon-
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to de 12,000 millones de pesos. 

"A mediados de octubre de 1981, el corresponsal -

del New York Times de México, Alan Riding, escribió un bre 

ve reportaje sobre el cuantioso préstamo que obtuviera 

ALFA del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Por 

la prensa extranjera se supoi una vez m~s, lo que en.Méxi
, • 99 co ocurria. 

Para advertir el porqu~ del gran revuela, mencio

namos que BANOBRAS se enáeudó en dólares USA y prestó pe-

sos a Alfa¡ violó el banca los tapes legales para présta-

illOS a sociedades anónimas; violó el control sobre el desti 

no del crédito, que no puede trasladarse a pasivos. El ---

préstamo al Grupo Alfa» en una frase, na es Economía, es -

política. 

Para finalizar el año, se anuncia una nueva Ley -

del Impuesto Sobre la Renta, que concede ventajas a las --

empresas de •uchas maneras, relativas al sistema de depre

ciación de enajenación cíe inmuebles, pérdidas de operacio-

nes y otras. 

En esta pl,tora de apoyos a los empresarios como 

salutaci6n del ano nuevot debemos agregar las exenciones -
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sobre el Impuesto al Valor por la importación de gas natu-· 

ral, gas licuado v otros derivados del petróleo. 

Con Ceprofis, se apoya un 15% sobre el monto de -

inversiones de infraestructura comercial. 

El 15 de marzo se establecen estímulos fiscales,

de 20 a 50%~ para capacitación v adiestramiento de los tra 

bajadores. 

III.3.2. Apoyo a Trabajadores. 

III.3.2.1 Salarios. 

En una situación económica con inflación crecien

te, las re!Mlneraciones a los trabajadores sufren presiones 

constantes por parte de los patrones a mantenerlo y los -

asalariados por incrementarlos. Se saca a relucir el argu

•ento de inflación por costos 1J la inflación por •ercados

oligapólicos. Veamos los incrementos salariales en el pe-

ríoda. 

En tradición constituida, el primero de septiem-

bre el licenciado LÓpez Portillo anuncia incrementos en -

las remuner8cion~s de los trabajadores al servicio del Es-
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tado. 

HEn los t6rminos del acuerdo que he expedido el -

día de hoy, los sueldos del personal al servicio de la Fe-

deración, del Departamento del Distrito Federal, -.¡ • ,·::.:. ha-

beres de los miembros de las Fuerzas Armadas recibir~n un 

incremento general en cantidades absolutas, tomando como -

referencia el sueldo presupuesta1 y su correspondiente re

percusión en los sobre sueldos" que habrá de distribuirse

en la siguient~ forma: sueldos y haberes de $6,300.00 a 

$15,.500.00 incrementos absolutos mensuales de $2,050.00 a

$3.250.DO; sueldos y haberes de $15,501.00 en adelante, in 

cremento absoluto mensual: $3,450 .. 00". 100 

De enero a agosto de 1961~ el Indice Nacional de 

Precias al Consumidor ( INPG) pasa.ba de 171.0 a 195 .6, re

presentando_ un aumento relativo de 14.39%. El incrementa-

relativo del INPC de 1980 (promedio anual) a agosto de - -

1981, es de 30.95%, ~ientras los bur6cratas recibían 25% -

de aumento en pTomedio. 

El 30 de diciembre de 1981, el consejo de repre

sentantes de la Comisi6n Nacional de los Salarios Mínimos~ 

presentó los salarios mínimos para 1982. RepresentA un in 

creaento de 33.96% respecto a los vigentes en 1981. 
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"Con la fijación de los nuevos salarios mínimos,-

se logró reducir la diferencia porcentual que existe entre 

el mayor y el menar de ellos al pasar del 55.6% en 1981 al 

40% en 1982, con la intención de tender a su uniformidad -

total en la medida que las condiciones nacionales lo vayan 

permitiendo". 101 

La réducción del abanico salarial que mencionan -

los representantes de la Comisión, comprende a los trabaj!!; 

dores que son beneficiados con los salarios mínimos •. No es 

inlítil recordar que numerosos asalariados no están a~para

dos por ese beneficio social. 

En los primeros meses de 1982, ia tasa de infla-

ción es superior al 5% mensual, causando graves daftos a la 

economía familiar d~ los estratos de menores ingresos. 

El 19 de marzo se anuncia un elevamiento de todas 

las salarios, retroactivos al 18 de febrero próximo pasado. 

Los aumentos serán del 30 y 20%, según sea menor a 20,000-

y 30,000 pesos mensuales, y cuando exceda de 30,000, se -

otorgará un incremento del 10%. 

Se crea un grave antecedente con lB actitud de n~ 

merosos empresarios que se niegan a otorgar estos aumentos. 
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Las que gozaban de precias libres, pasan al precio estus -

aumentos. La polítiwa antiinflacionaria populista impedía

llegar al objetivo, antes bien, dCicateaba a la inflaci6n. 

El Estado pierde sus herramientas para conducir -

las negccl~ciones entre salar __ y beneficios y deja que

funcionen las posiciones de poder, en donde los empresa--

rios, ante una clase trabajadores desunida por su carácter 

corparativizado al Estada, llevaban las de ganar. 

III.3.2 Otros Apoyos. 

El Presidente López Portillo reune a los encarga

dos de las áreas económicas relacionadas con productos bá

sicos, el 5 de junio de 1981. 

54,000 millones de pesos se destinan a reorientar 

la producción de básicos y para subsidios, cama apoyo al -

consumo de los trabajadores y cambatir la inflación. 

La política de subsidios se agudiza; ein embargo, 

los subsidios deben tener car~cter temporal 1 pues el dlFi 

cit público que causan acarrea su violenta desaparici6n,

por lo qu~ se convierten en L_,"alizadores de la inflaci6n. 
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Un Jpayo que na tiene inmediatos beneficios para 

los trabajadores, es el aJmento del 20% en las seguras de 

vida de la hurocracia. 

Par último mencionamos que a mediados de febrero 

se establece un control de precias sobre numerosas artícu 

las. Se otorga una duraci6n de tres meses. 

Las pensiones otorgadas por el IMSS son aument~ 

das en 59%. Además, no serán gravados por el fisco. 

III.3 Economía del Sector Póblico 

III.3.1 Comercio Exterior. 

Uno de las ejes vertebradores de la crítica al -

Plan Global de Desarrollo fue la importanbia concedida a

las ingresos derivados del petróleo. En ese sentido, se -

creaba una fuerte dependencia de los objetivas nacionales 

a un mercado petrolero ~undial can cambias bruscos. Desde 

la confrontación OPEP-Pa!ses Industrializados a principios 

de los setentas, el mercadc petrolero tenía estrecha vin

culaci6n con c~oblemas oollticos. Entre 1978 y 1980~ Esta 

das Unidos, Canadi, Jap6n y Europa Occidental, reducen su 

consuma de n~tróleo en 2.8 millones CP barriles diarios.102 
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No cabe menor duda que una de los catalizadores -

de la crisis 81-82, es la caída de los precios del petró-

leo. Veamos el desenvolvimiento de este fenómeno en el pe

ríodo. También incorporamos las restricciones a las impor

taciones, pues se encuentran estrechamente relacionadas, -

vía la oferta de divisas. 

El 4 de junio de 1981 se rebajó el precio del pe

tróleo mexicano en el mercado internacional. El tipa Maya

pasa de 34.60 dólares a 30.60 dólares. El petróleo tipa -

Itsmo permanece en 38.50 dólares por barril. 

Con intenciones proféticas, que por desgracia se -

han cumplida, Proceso seftala el 8 de junio de 1981: 

"La reducción de cuatro dólares por barril en el

crudo de exportación. puede convertirse en el acaso del -

boom petrolero mexicano". 

tata decisión costó a Jorge Oíaz Serrana el pues

ta de Director General de PEMEX. 

Los ingresas por ~xportacianes de PE~EX, pasan de 

1,418.5 millones ae dólares en ~avo de 1981, a 1,108.0 mi

llones de d6lares para junio da esP afio. En julio, esa ci-
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fra se situaba en 571.9 millones de d6lares. 103 

El 27 de junio se establecen permisos previos a -

las importaciones de aproximadamente mil fracciones arance 

larias, esto es en respuesta al acelerado crecimiento de -

las importaciones de artículos de consumo do~éstico. 

De enero a agosto de 1981, las importaciones Cif

se componen en 5.19% de alimentos 1 bebidas, textiles, artí 

culos de vestir y de cuerol representando un total de 842-

· 1 d d' 104 mi lones e alares. 

El promedia mensual de importaciones de enero a -

julio, en 1981, fu~ de 1,961.2 millones de dólares; para -

el período agosto-diciembre de ese año, la •edia aritméti

ca fus de 1,875~2 nillones de dólares. 105 

El primer día de julio, con Rodolfo Mactezuma - -

Cid
1 

nuevo encargadr.. de PEMEX, se eleva en dos dólares el -

precio de exportación del petróleo tipa Maya. De 30.60 dó

lares pasa a 32.60 dólares. 

Esta medida conduce a la reducci6n de las expar-

teciones, y a un au•ento de la refinación del Maya en - -

nuestras refinerías, la que provoca la escasez de gasolina, 
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' 
pues este tipo de petróleo contiene muchos residuos no ap;.'2. 

vechables. Asimismo, se iniciaran negociaciones con nues---

tras clientes, que terminan en el establecimiento de precios 

diferenciales. 

EUA 

EUROPEOS 

JA PON 

ITSMD 

34 .• 5 

36.0 

36.5 

MAYA .-
29 

30 

31 

Se aplican~ a partir del 17 de julio~ fuertes au-

mentas arancelarios a las importaciones de numerosas artf-

culos. Se trata de 420 fracciones arancelariaa y las aumen 

tas van del 10 al 100%. 

A fines de octubre aumenta el precio del crudo de 

exportaci6n de tipo Itsmo, que pasa de 34 a 35 dólares par 

barril. Esto se da después de que se firmaran acuerdos en-

materia petrolera con Venezuela y Brasil. 

Difíciles negociaciones con los importadores de -

petróleo mexicano, en enero de 1982,conducen a-una nueva~ 

reducción en el precio del cruda tipo Maya, quedando su -

precio por barril en 26.50 dólares. 
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Para principios de marzo, PEMEX rebaja los pre--

cios del crudo GUE exporta. El Itsmo baja a 32.50 dólares

por barril y el Maya a 25 dólares por barril~ 

Adem~s, cerca de mil aranceles san reducidas para 

facilitar la importación de materias primas. 

Se nota la inconsistencia respecta al control de

impartacianes. Se derivan, naturalmente, de la que 

tenían las asesores de política hacendaria, que na evalua

ron el freno que significa dejar de importar materias pri

mas, para una industria con bajo grado de integración ve!_ 

tical y horizontal como la mexicana, donde las circuitos -

de producción se conectan can el exterior a partir de las-

materias primas clave. 

El 20 de abril de 1982 se anuncia la reducción de 

las importaciones para ese afio en 6,000 millones de dóla-

res respecto a las efectuadas en 19814 

La reducci6n se divide en partes iguales pera el

sector privado v el público. 

Un dfa después, las exportaciones petroleras se -

reducen en 250.0GO barrilles diarios. 
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PEMEX 1 el primero de julio anuncia una reducción

en el plazo para que sus clientes paguen sus pedidos, de -

60 días, pasa a un mes. A fines de julio, se anuncia el -

restablecimiento del tope a la exportación petrolera, en -

1,500,DDD barriles diarios. 

III. ·3 .. 2 Gasto Público. 

Respecto al gasto público y su importancia, deje

ums que sea el Plan Global de Desarrolla el que nos lo - -

aclare. 

"Dentro de estos instrumentas destaca el gasto -

público, como elemento fundamental del Plan, el cual con.:! 

tituye un factor clave para alcanzar los grandes objetivos 

nacionales, IJ..ª que es uno de los más activos y eficaces -

instrumentos para orientar y ordenar el proceso de desa-

rrollo económico y social•. 1º6 

Miguel dP. la Madrid anuncia el 15 de ~ulio las -

principales medidas para el cumplimiento de la reducción-

del 4% en el gastü pÚblicn fadaral. Una primera estima--~ 

ci6n sugiere una disminuci6n del gasto presupuestado de--

90,000 millones ~~ pesos. 
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Se hace énfasis especial en el gasto corriente; -

son los Gpardinadares del Sector los encargados de progra

mar la reducci6n del gasto. 

" ••• las desajustes del mercado internacional del

petr6leo y de otras materias primas vienen a constituir un 

nuevo factor que nos afecta internamente y hace necesario-

actuar en diversos frentes para impedir desviarnos de las -

metas básicas. Queremos consolidar las posibilidades de -

crecer a tasas altas, g~nerar más empleos y continuar el -

107 esfuerzo distributivo que ya se ha emprendido". 

La asignaci6n presupuestada de egresos cantabili-

zaba un total de 2~332.7 miles de mill~nes de pesos. La -

ejercida fue de 2,761.1. 108 Por lo tanto la reducci6n del 

gasto no tiene el -éxito que el Estado esperó .. 

Respecto al sostenimiento de las metas básicas,

veamos sólo dos casos, El crecimiento del PIB ae proyecta 

en el PGD, en un 8.0% para 1981 y 1982. El crecimiento -

real ~ue de 7.9% y -0.2 respectivamente. En relaci6n al -

empleo advertimos que se planea un aumento de 4.2% anual-

para esos anos. El aumento real fue de 6.6% para 1981 y -

109 -O .8% para 1982 .. 
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Días después Hacienda anuncia en un comunicado ~~ 

prensa, la forma en que reducirá de gasto en 8%. Se supri-

me la creación de nuevas plazas y las que queden vacantes

no serán cubiertas; se reducen las prestaciones a funcion.5!.. 

rios, los aubsidios operados par la SHCP se reducen en 22%. 

Esa fué la tónica para todo el sector público, -

aunque, como veíamos arriba, la inercia del gasto p6blico-

ascendente se impuso durante 1981. 

Después de la devaluación de febrero, el gobierno 

anuncia el Programa de Ajustes de la Política Económica, 

cuyos contenidos concretos se precisan hasta dos semanas -

después. 

Doce puntas fueron seftaladas el 9 de marzo como r

esquema de instrumentación del Progra,a de ajuste de la po-

1 Í tica económica: 

1.- Reducción del 3% en el gasto público 

2.- Fortalecimiento del control de precios por -
parte de CONASUPO. 

3.- Apoyo financiero de 35 1 000 millone~ de pesas

en el programa de producción básica. 

4.- Ajuste de aranceles a 1,500 artículos básicos 

5.- Absorci6n del fisco hasta el 42% de las pérdl:_ 
das cambiarias. 

6.- Para favorecer a la pequefta y mediana industria, 
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el Fondo del Banco de México encargado~ redu-.
ce el capital contable de 7 a 10 mil1ones pa

ra ser considerado entre los beneficiarios. 

7.- Apoyos financieros a empresas con problemas -
de liquidez. 

B.- Ampliación del mecanismo de dep6sito a cr~dito 
para facilitar la inversián. 

9.- Tasas de interés flexibles. 

10.- Fortalecimiento del mercado de valores. 

11.- Nueva emisión de petrobonos. 

12.- Estímulo ~iscal para los comerciantes fronteri 
zas al comprar manufactura nacional. 

Dado que estas medidas han sido anteriormente seña-

ladas, sólo nos resta destacar las grandes omisiones que se 

tuvieron al programar el presupuesto para 1982. Co!BO se de

cía, el precio del petróleo se considera invariable o, lo -
, , , 

que es mas grave aun, se penso en aum,entar las exportacio--

nes a niveles que compensaran la caída en el precio~ que -

es el esquema normal para los países árabes. 

Una nueva reducci6n en el ga~to es programada en-
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mayo. En efecto, medidas de austeridad en el gasto son - -

anunciadas por Ramón Aguirre el. 6 de mayo, que representan 

una reducci6n de 158, mm millones de pesos. Comprende su -

pensión de construcciones eliminación de prestaciones a --

funcionarios, disciplina presupuestal. 

Tres rubros. que octlpan más del 40% del presupue~ 

to de egresos, no sonsusceptibles de reducción: servicios-

personales, servicio de la deuda y participación en impue!!_ 

tos federales. ' 

La distribución sectorial de la reducción quedó -

de la siguiente manera: 

DIS,TRIBUCION SECTORIAL DE LA REDUCCION 
(miles de millones de pesos) 

Sector Presupesto Original r-t:Jnto de la reducci6n 

Gasto presupuesta! 3.320.6 158 .. 0 

Agropecuario y Pesca 303.8 17.6 

Comunicaciones y Transportes 193.8 8.1 
Comercio 147.9 11 .o 
Bienestar Social 606.9 32.1 

Promoción Regional 83.3 6.7 
Industrial 690.4 48.7 
Administración 129 .. 0 13.5 

Asentamientos Humanos 45.3 ~-~ 

Defensa 4?.4 4.9 

% 

5.8 

4.2 
7.4 

5 .. 3 

a.a 
7.1 

10.5 

13.0 

10.3 



Sector Presupuesto Original Monto de reduccion~ 

Turismo 

Poderes 

No Sectoriales 

Eda. y Municipios 

Deuda Pública 

Adefas 

Distrito Federal 

Fuente: M.V. 17 maytl 1982,:498 

8.3 

6.4 

22.2 

193.8 

722.1 

120.0 

99.4 

0.4 

0.2 

1.1 

A pesar de estas dos cuantiosas reducciones en el-

gasto público, encontramos que de 1981 a 1982, el gasta pú

blico pasó de 2,481.1 miles de millones de µesas, a q,504.8, 

un incremento relativo de 81.56%. 11º 

Cabe destacar que el incremento .ás notoria fue el 

de interesas y gastos t!e la deuda, pum> auaentá 181 .. 98% .. 

Por la forma en que se aplicaron las medidas de -w 

austeridad y por su destiempo, los resultados econ6 

micos fueron catastróficos en 1982. Por señalar sólo al--

guncs: disminuyó el Pia per cápita en 2.?l, se increment6 -

el déficit del sector rúblico en 94.24%,la tasa de infla--

ción fue de 9~.~ en el ano. 

4.8 

3 .. 1 

5.0 
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III.3.3. Medidas Financieras 

Durante el segundo semestre de 1981, en el sector 

financiero sólo encontramos un acelerado crecimiento en el 

deslizamiento del peso frente al dólar. 

A partir de febrero ~e 1982, las medidas financie 

ras se multiplican. 

1 

El 17 de febrero se estremece la economía nacio--

nal, cuando el Banco de México, S.A. se retira temparalme_!! 

te del mercado de cambias. En el breve comunicado de esa -

institución, se señalaba "Se necesita,, vía el tipu deªª.!!!. 

bio, fomentar las exportaciones de bienes y servicios en -

general, evitando que éstas se vayan limitando cada vez más 

a los productos en los que el país tiene una ventaja comp.!! 

rativa muy amplia. La industria manufacturera 1 así coma la 

hotelera y la de maquiladorae podrán tener un fue~te estí

aula para su desarrollo sin necesidad de subsidias ni de -

protecci6n excesiva". 

Para evitar cataclismo, se indicaba: "El Banco de 

~éxico, en todo caso, estará preparado para evitar candi--

cionea desordenadas en el mercado y para restaurar la esta 

bilided de sus tendencias tan prontu como sea posible". 111 
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Un efecto inmediato fue la brusca devaluación de

la moneda, que comenz6 a cotizarse a 45 pesas par dólar. 

Dos meses después, se dictan medidas de ajuste fi 

nanciero, entre las que destacan: reducción presupuestal -

del 8%; cancelación de abras no relacionadas can la pradu.E:_ 

ci6n; aumento de ingresas póblicos por 150.000 millones de 

pesos vía precios y tarifas; tape al endeudamiento externo 

neto a 11,000 millones de dólares, incrementos iguales del-

1a.onto de billetes en circulación en las reservas del Banco

Central ¡ reducción del déficit entre 3,000 y 4,000 m~llo-

nes de dólares, respecto a 1981; tasas de interés pasivas

con prima a la inversión en pesas; tasas activas subsidios 

limitados. El Decreto se firma el 20 de-abril y su plaza -

es hasta el 31 da dicismbre de 1982. 

La política monetaria se manejó con tibieza, la -

que condujo a nefastas resultados. No se puede perder de -

vista que el sistema financiero tiene un precario equíli-

bio a partir de la confianza. 

En agosto, cuando los capitales fugados eran cuan 

tiesas, cuando ya las hechos estaban consumados, Banco de

M~xico y Hacienda ejecutan aceleradas medidas.· 
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El 5 de agosta se anunció una dable paridad cam--

biaria. En la exposición de Silvia Herzag se s~ñAlÓ que: -

"La fórmula que se adaptará conducierá a la vigencia s.imul 

tánea de das tipas de cambia: una preferencial y otro de -

aplicación general. Su ~igencia será temporal, en tanto el 

Programa Integral de Ajuste Económica rinda todas sus efec 

t " 112 as • 

Una semana después, el 12 de agosta, ante la ola-

creciente de especulación, se cierran las operaciones de -

cambio. Al día siguiente, las cuentas denominadas en dÓla-

res son pasadas a pesos mexicanos, con una paridad de - --

69.50 pesos por dólar. 

El 16 de agosto se obliga a todas las dependan---

cías del sector p6blico a entregar sus divisas al Banco 

de México. 

Banco de México anuncia la respectiva 'Ley del mer 

cado de cambios el 18 de agosta. Se manejan tres partidas 

distintas: preferencial, libre y mexdólares. 



El 24 de agosto se eliminan los topes mínimos pa-

re cuotas a plazo fijo. 

III.J._.4 Precios y Tarifas. 

Loa precios y tarifas de loa bienes y serv~cios -

que presta el sector público sufren un proceso de aumento, 

con objeto de reducir los déficits del mismo sector. 

Aquí sólo señalamos las que se refieren a gasoli

na y electricidad, pues tienen efectos acelerados so)lre la . 
inflacián. Obviamos, entani::es, las tarifas de peaje en las 

carreteras federales y otras. 

La Comisión Federal de Electricidad anunció un i!!, 

cremento mensual de· 1.5% a las tarifas del servinio .que 

siuministra. Entra ,.en vigor el 112 de julio .. 

El 21 de diciembre son aumentados los precios cie

la1s principales productos de PEHEX. la oasolina extra rtARR 

de 4 .. 20 a 10.00 pesos, la nova de 2.80 a 6.00 v 'el diesel-

se incrementa en 150%. 

Un editorialista de Proceso, Guillernto Villaset'ior, 

comentando el aumento, escribía: "Se dice que en México -
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hay un derroche en el gasto de energía, y una prueba de -

ello es que el consumo de gasolina ha alcanzado tasas del-

15% de incremento anual, lo cual hace correr el riesgo de-

agotar la capacidad de refinación y hasta de iRipartar gas_!! 

1.ina. iQl.Jé bueno que se toman medidas para procurar esa 

racionali??ct6n! Sin embarga, habría que preguntarse par -

qu6 hasta el presente existi6 esa política irracional". 113 

Para tener una idea del auaento en el consumo de-

gasolina, señ.alemos que en 1980 se ctmsumieron 18,052 millo -
nes de litros; para 1981, E?l consuma era da 2cr.o.aa millo-

nes. Se trata de un aumento relativa de 11.28% ian sólo un 

afio f. 114 · 

El primer día de junio de 1982, PEMEX a·nuncia in-

sremli!r.tos an los- precios de varios de su.s produc.tos. Gas -

natural, cambustóleo pesado, ligero y mediano, son los prE_. 

duetos afectados 1 que san utilizadas com10 fuente de ener-

gía por la industria. 

Posteriormente 1 el primero de agosto, se anuncian 

incrementos en loa precias de la gasolina Nova y Extra, -

así como del diesRl u Pl n~q. 

En cuanta a la energía el~ctrica, se prngraman -

i ¡;¿ 

. 
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los aumentos. 

Las tarifas eléctricas domésticas sufren aumentas 

del 30%, más un incremento mensual de 2.5% en las pr6ximos 

16 meses. Para el consumo industrial> el aumento es del 

50%, más una tasa igual de incremento mensual. 
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IV. CONCLUSIONES 

1.- El sector financiera fue un importante actor 

en el período analizado, pues servi6 de ventana para hacer 

evidente la crisis, de vocero y reflejo de los fen6menos-

esenciales de la aconomía mexicana. No cabe duda que los-

grandes banqueros ruer~n los patrocinadores de la especu

laci6n y la fuga de divisas. Como respuesta; el Estado -

utilizó la polí.tica def avéstrui, protegiendo a esa frac

ción de la burguesía. Las medidas de contensión, tardías-

y suaves 1 aceleraron esas procesas. 

2.- La política económica tuvo como objetivo im

plícita salvaguardar las ganancias de las empresas. En la 

primera parte del período analizada se encubría ese obje

tivo como defensa de la planta productiva, empl~o y creci 

miento econ6mico nacional. Despues, los subsidios, crédi-

tos y otros apoyos para las empresas, a costa del erario

público, eran otorgados sín justificaciones, revelando el 

patrocinio directo al capital. "Mientras tanto, los -

salarios reales se deterioraban a una velocidad nunca an-

tes conocida por las trabajadores mexicanos. 

En el auge las ganancias crecieron por arriha --
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del incremento de los salarios; en la crisis, la deprecia

ci6n de los salarios fue mayor al desmedro que sufren las

ganancias. En el sexenio de Lápez Portillo la política ec.!!. 

nómica catalizó el proceso de concentración de la riqueza. 

3.- La crítica de conjunto que hacemos a ·la palí 

tica desarroll1sta del segundo trienio del sexenio de J.L. 

P, es el haberse apoyado en una fuente de recursos sujeta

totalmente al mercado externo. 

El juicio político debe girar sobre el maneja ama 

ñado de la información sobre el estado real de la economía, 

amén del carácter de remediodetodaslosmales que se atorgó

al petróleo. 

4.- El análisis político juega un papel relevante 

para procesas econÓMicas coyunturales, y más aún cuando se 

pretende estudiar política económica. 

En México la relación particular entre la sacie-

dad civil y política impidió la discusión colectiva de las 

opciones de política económica. Antes bien, la cúpula 

del poder estatal~ con la presión de los banqueros, deci-

di6 qué hacer en cede momento. 
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5.- En 1981 y 1982 se hac2n notar c~ellos de t3u~ 

lla inmanentes al modelo de desarrolla. La a;ricultura au-

fra d'ficit comercial, cuando antes proveía de divisas, el 

déficit público es estratasférico. Es fácil concluir que -

el petróleo na significó un cambie en el mcdelo de desarro 

llo en nuestra paÍsr sino una postergación y agudización -

de la crisis del mismo modelo, al na encauzar adecuadamen-

te las di visas que esa fuente r.eportaba. 

6.- La política econá•ica aplicada en el período, 

se enmarca en el esquema de da~lnaci6n del imperialismo 

norteamericano por medio de organismos internacionales. 

Concretamente esa política se expresó en pérdida de inde--

pendencia En la tema de decisiones económi~ae del Estada,-

un acrecentamiento de la salida de excedentes vía serví---

cios de la deuda, y una mayor explotaci6n de las trabaja-

dores mexicanos. 

Ningún país que desee y pugne par un desarrolla -
. 

econ6mico independiente, podrá hacP.~lo utilizando el merca 

do favorable de un recurso que posea en abundancia y resp.!!_ 

tanda los parámetros que imponen los países desarrolledos. 

7.- Después de evaluar los factcres internos de -

la crisis, es difícil aceptar le visi6n o~icisl que se ma-



nejó en el sexenio pasado, explicando la crisis por caídas 

del precia del petróleo y alza en las tasas de interés. -

Una mala interpretación de los problemas condujo a nefas-

tas soluciones. 
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CUADRO 1 

MEXIGD. EXPORTACIONES PETROLERAS V NO PETROLERAS 1973-1980 

(millones de dólares) 

AÑO Petroleras Pb. petroleras Participación relativa 
de las petral.eres 

1973 24 2 039 1 

1974 123 2 727 4 

1975 460 2 401 16 

1976 556 2 741 17 

1977 916 3 177 22 

1978 1 837 4 231 3fl 

1979 3 986 4 812 45 

1980 10 402 4 905 68 

1981+ 14 563 4 816 75 

FUENTE: IMCE 

Tomado de: Ru{z García, E., La estrategia mundial del petr6leo, 

Nueva I111agen, 1982t México, p. 194. 

+ La fuente es informe anual 1981,Banca de México, S.A. 
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CUADRO 2 

Pl?OVUCTTV1VAV ~fEVIA POR~ 7978 - 19t1 

(lillte.6 de. pUCl> de. 1970} 

Va!W:tci 611 o. 
11 

SECTOR. 1918 1919 1980 1981 
1981 - 1978 

- -

TOTAL 42.21 43.91 44.19 45. 94 8.68 

Ag úc.uU.u.:ur. 14.16 tif.93 15.45 15.64 5.96 

M.út eJ'.,lit 
94.66 101.t! 114 .11 l'l5.59 '32.67 

Maim~a.c.~ 
$2. .. 89 !S.3l 86.16 88.56 6.84 

Ce· ns:t'UU!C.ifi1t '!;1 .. 63 2.1. 59 21.50 27.46 -0.62 

- ' ~'t.icitJ¡,ul 194.55 203.45 200.90 210.11 . 8. 34 

t.t<! ' 

Fuente: Informes anuales del Banco de MAxiCGt S.A. 



f ~l!'lCia 

:i. t~lia 

lr.slat.er.r-.a. 

( r¡. ) 

J!ASA 

23.6. 

89.l 

93.7 

6J.8 

ol.6 

óO.l 

21.6 

iú.:::.ii.E: Bureau of L~.o'Jur St.at.i:;"tics. uS Department · 

!21 

Labcur, Dec. 1979 

·.l'o.:.:.i.!l2:_tie: ituiz García, Enrique, La_e.§.t!_ateB_i~ _!!!UQ.dl:_r:..::_ .!le1 .E_e.!:_ról.t_o, 

:-:ueva I:i!..."r;en, .11é~ico, 1982, p. 172. 



CUADRO 4 

EXPORTACIONES TOTALES FOB 1983 - 1982 

(miles de d6lares} 

Sector y tipo de bien 

SECTOR PUBLIC!J 

Bienes de consumo 
Bienes intermedios 
Bienes de capital 

SECTOR PRIVADO 

Bienes de consumo 
Bienes intermedios 
Bienes de capital 

1980 

11 515 873 

140 290 
11 354 350 

21 233 

3 791 607 

1 495 607 
2 07.3 8111 

222 697 

1981 

15 827 971 

191 946 
15 596 834 

39 191 

3 551 058 

1 389 976 
1 852 D:39 

309 043 

I~PORTACIONES TOTALES (valor comercial) 
(miles de ·dólares) 

SECTOR PUBLICO 6 753 8t!6 B 180 667 

Bienes de consumo 1 233 228 1 178 081 
Bienes intermedios 4 055 066 4 959 215 
Bienes de capital 1 465 512 2 043 371 

SECTOR PRIVADO 11 732 401 14 923 732 

E}ienes de consumo 1 192 899 1 595 015 
Bienes intermedios 6 972 648 B 181. 889 
Bienes de capital 7 190 199 5 146 828 

ene/ago 1982 

10 926 415 

136 811 
10 788 !157 

11 547 

2 039 355 

77? 981 
1 131 949 

129 425 

3 453 444 

452 138 
2 038 689 

962 017 

7 648 250 

?O? ?77 
4 908 543 
2 031 93!1 

FUENTE:: Indicadores de comercio exterio.r 1\12. 52 y 44, ago82 y dic81, 
Banca de ~exico, s. A. 
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CUADRO 5' 

CAMBIOS PORCENTUALES EN CONSUMO PRTVAVO TOTAL. 191B-19BD 
f.fa.nu 6 a.c.tu-'ta.& 

1979/18 19S0/79 

TOTAL 8.6 5.4 

A.t.lm en.to .6. ~ be.b. y .ta.b * 7.3 1.9 

Te.x.t.Lle..ó- 6 ve.&:t. y c.ue.Jto 5.3 2.1 

Ma.de.1ta, pa.pe.l, i.mplt.en.ta. 9.6 5.1 

Q.u.lmi.c.a.ó 5.6 4.1 

Ceme.n.to y v.ldJt..lo 17.0 14. 1 

M a.q u.l na.Jr.i.a 14.2 10.0 

Automo.t1t..lz 38.2 11.3 

O t:.lt a.-6 m a.nu.. 6 a c..t tt!ta . .6 13.9 1.2 

FUENTE: GaJt.c..[a. H., Ma.gda.lena:, '1 La. maltc.ha. de. .ta. e:c.01iom.la. en 19 80 11
, 

en Ec.onom.ta petJz.of...lzada., Ta.lleJt. de e.o yuntuJta., FE. UNMI, 
14€.x-i.c.o, 1981, :109. 

12.3 



CUADRO 6 
. 

ALGU~"'S RUBROS VE' IMPORTACIOMES VEL SECTOR PRTVAVO EN BIENES VE CONSU:.!O 

1980-1982 (mitu de. d6RM.<U>) 

1980 1981 ene.lago 

Ca1t1te.s n·te.&c.:r4 o Jtef¡.ugvi.. 24 590 48 051 19 931 

Uco1r.e.s y ag.uz..t&.e>Lte.s 48 182 46 231 12 528 

PttendM de ttu:t.ih. 94 903 165 840 91 325 

PJt.odu.c.to-s de pvtnumeJÚa. 30 777 36 157 16 236 

Má.q. de coJM y .siu pa!Lt<Ui 3·801 4 358 2 417 

Máq. de MCJtibitL y .&IM palt.te.s 6 937 1 205 1 331 

ApaJta.tc.s f¡anog. comb.i.nado.6 8 325 13 640 3 553 

Recep.toAU-.t"UUdli. de lW.<Uo y t!J 16 036 20 983 9 104 

e~ de .toda..6 ~u 36 652 36 184 12 349 

Reloje.s de :tOOa.b eta.bu 25 295 34 965 12 355 

Jugue.t<Ui, exc. ca.u.cita y plá.&.t. 14 323 'l.0 100 6 014 

FUENTE: 1Jrtllca.do1t.u de c.omVt.c.io exte.uatc. No. 44 lJ 52, di.e 1981 y aga 1982, 
&utco de 1-íéxic.o, S. A. 

1982 
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!:;UADRO .., 

("~::1,rr A" """' ~! J:"~Tl=V1'riv RU .. l('i/~ 1JF V'FP<)t::1Tfl V AHORR<) 

(rnUu de miU..on.u. de puo.6.} 

• --0epti.emb1te. 

1te-cli.ciemb1Le. 

. -jwU(J 

Pll.~ a. la!igo plazo 
det ex.:teJúc:r. 

51.4~ 

50.30 

63.00 

88.39 

85.90 
96.80 

10.40 
9.60 

10.60 
16.20 

19.10 
12.5D 

~ ~o--Otpt.iembtc.e. 115.40 11.00 
' Jr.e.-d,;.c,lemb/f.e. 166.90 30.60 
' 

153.60 21.30 
• -jtIJ!ÚO 160.20 20.40 
·o-sept.lemb1te 193.70 19.20 
b.'te.-cli.c.lemb1te t66.40 \ 

25.80 \ 
l 

\ 

·#3.1.20 
\ 

34.10 
SIJ7.30 41.00 \ 

1 

l 
1 . 

E: E.5.tad~.tic.a~ ~.ÚUUtC.Ú.'ta.l .btUJr.nac.io11ale.&, 00, .t)c..tublte. 1982, 

-- -

1., i:: 
'•·,.,,, 

Sal.do 

-41. 00 

-40. 70 

~52.40 

-12.10 

-66.tO 
-84. 30 

-98.40 
-136.30 . 

-132.30 
-139.SO 
-174.50 
-240. 60 

-404.10 

-466.30 

:S 307 

,,. 
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CUADRO 8 

t .Í•LI · ,, • - - ..... .;i.;...._ • .,_:•--1\J- 1 J..:... ..... 

{No.índice e increMentos porcentuales) 

1980=100 

Saldos 

al 

de: 

19BO 

Ene.1981 

Feo. 

Mar. 

Abr. 

May. 

Jun. 
Jul. 

aot. 

Nov. 

L I Q U I O O S 

M..N. 

Jlb .índice % 

100.00 

102.68 

110.34 

~4.25 

121.79 

125.02 

129~19 

126.04 

124 .Ac¡ 

125.66 

129.32 

2.68 

7.46 

6.59 

2.6S 

J .. 34 

-2.44 

G .. 2í 

D.65 

2.91 

... --,...,;.,, 

Na. Índice 

100.00 

92.05 

96.97 

10.3.41 

107.56 

111,.36 

130 .. 02 

159:09 

161 .. 36 

¡¡ 'i .5:;i 

M.E. 

% 

-7.95 

5.35 

4.41 

4.03 

3.52 

24.83 

-1.Jb 

1.lf3 

6 • .J'f 

Ene.1982 130.21 -1.83 178.79 4.19 

F'eb. 13.o.sa a.36 340.53 90.47 

Mar. 136.98 4.82 303.03 -11.01 

Abr. 133.32 -2.67 361.74 19.38 

May. 130.13 -2.39 648.11 79.16 

Jun. 144.98 11.41 739.77 14.14 

No. índicf' 

100.00 

107.00 

111.07 

119.48 

123.63 

13Il.07 

137.16 

153.03 

156.11 

7.ZO 

3.61 

2.98 

3.47 

s.21 

5.45 

3.b6 

4.0ü 

2.01 

172 .. 25 6.15 

177~68 3 .15 

194.43 2.45 

19~.62 0.10 

196.87 1.16 

P L A Z O 

100.00 

100.63 

105.33 

114.02 

121.77 

130.75 

149.23 

177 • .57 

180.28 

M.E .. 

2.63 

2.63 

.:>.41 

4 .. 62 

6.79 

7.37 

14.U 

7.98 

4.42 

1.52 

a.;1 

205 .19 4. 70 

363.11 76.96 

"t?!'; P.~ .1n nn 

326.73 -0.02 

291.75 -10.71 

285.46 -2.15 

Fu•nte: Boletín mensual de infor~aci6n econ6~ica. Vol.VI.No.8y9.Nov.1982 

SEP. o. 9i. 

. 
• 
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CUADRO 'El 

VEVALUAC10N VEL PESO FRENTE AL VOLAR 1975-19E2 

Pe..60.6 poJt. d6la.1t. Vevaluac..lón {~e!ipe.c.to 
[p1t.o me.d.lo pe1t.i.o do ) a.t. pe1e.Lo do an.tvr..loJt l. 

% 

19 75 12.4906 º·ºº 
1916 15.4442 23.65 

1971 .22.5790 46.20 

1918 'l.2.1670 0.83 

7'179 22.8054 o. 11 

1980 22.9511 0.64 

E.a:eJLo 19 81 23.3394 1..69 

J.htllZO 1981 23.6517 5.21 

M.ayo 1981 24.0895 1. 85 

Jut.1.o 1981 24.5101 2.00 

Se.pt:-le.mbJte 19$1 25.0364 1. 90 

Hov.i..e.mb1e.e. 1981 25.6151 2.55 

fxt.Jto 1982 26.428Ci 2. 93 

SUt..lt.zo 1982 45.2666 . 71.2t 

likt.yo 1982 46.7163 3.3.f 

AgLiéto 1932 83~1516 79.05 

FUE'1TE: llldicadc"l.~~ cc.c1t~l'lic~s 121, d.i.c. 1912t Banc.o de .\féx.f..c.o, :1:1. 



CUADRO 10 

PASIVOS DEL SISTE~A BANCARIO 1980 - 1982 

1980=100 

Pasivas na monetarias 
dos al Pasivos monetarias f".aneda Nacional ~oneda Extranjera 
al de: No. indice % No. indice % Na. Indice % 

980 100.00 100.00 100.00 

1981 95.27 -4.73 106.31 6.31 95.9? -4.03 

96.34 1.12 110.54 3.98 96.48 0.53 

99.35 3 .13 115.61 4.59 101.19 4.88 

101 •. 97 2.64 121 .1 o 4.75 102.61 1 .40 

104.66 2 .64. 122.57 1.21 107.62 4.88 

105.77 o .. 97 128.59 4.91 111.17 3 • .30 

104.?3 -0.98 130.75 1.68 127.03 14.2? 

105.12 0.37 133.69 2.33 143.48 12.95 

1D4 .41.1 -0.68 137.20 2.62 137.98 -3.83 
109.26 4 .66 142.83 4.10 143.74 4 .17 

115.92 6.09 146.62 2.66 154.76 ?.6? 

132.78 14.54 152.42 3.96 16? • .33 8.12 

1982 125.85 -5.23 155.46 2.00 166.82 -0.31 

127.36 1.20 159.72 2.74 295.26 76.99 

133.85 5.09 170.61 6.82 287.89 -2.50 
132.05 -1.34 175.33 2.77 302.07 4.93 

134.41 1.79 17?.?1 1.36 324.4? 7.41 

135.56 0.85 185.30 4.2? 322.42. -0.63 

Boletín mensual de inrormacián económica; Vol. VI, NQ 8 y 9, 

~ov. 198~. SPP, p.96-97. 
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BALANZA VE PAGOS ANAL1T1CA 1980 - 11 1982 
{m.lllone& de. dóla1te..&) 

1980 

Balanza. c.ome.n:.c...C:a.l -3178.1 

Ba.la.nza. de 4eJr.vic.io4 -3856. 6 

T Jta. n.& 6 l?.IL en c.ia-0 n e.:ta..& 'l. 14 .fr 

Balanza. c.:ta. .. coJrA:te.. -6760.8 

Ca.pi:t. a. la.ftg~ ptz. 

Bala.1tza. btf4i.ca. 

Ca.pi.t. coh..:to pla.zo 

C:ta., c.a.pi:t. :to:ta.t 

VEG4 

6416.2 

-1.84.6 

3322 .1 

9798.9 

73.S 

E1t1to4e.4 y omi&ione.4 -1960.8 

Va.JL...lac.iún de. 1te..6e.1tva. 1150.9 

1 11 

-442.6 -619. 3 

-1291.g -1994.0 

-1686.8 

111.3 

llS.3 

-2588.0 

1503.1 

-915.5 -1084.9 

2411.8 

3249.1 

69.6 

-1403.2 

228.7 

652.0 

2155.2 

-114.4 

-547.3 

1981 

H! 1V 1 11 

-1566.3 -1037.2 -186. 1 890.6 

-2.433.l 

86.B 

-3912 .. 6 

4502.& 

590.3 

-2563.9 -2651.9 -2341,4 

84.4 69.1 43.1 

-3576.7 -2768.6 -1401.2. 

7315.Q 1012.1 4040.2 

3798.3 -1756.5 2633.0 

3930.I -2999.8 t555.8 -2903.0 

8433.6 4375.2 3567.9 1131,2 

-4320.2 

200.9 -1104.1 

FUENTE: 1nd.lc.a.doh..e..6 de.t 4ec.t:.oJr. e.~~nc, a904:to 1982, Ba.nc.o clt. liU.xi.C.o S. A., :g. 



W§TRUM:EHTOS PE AHORRO EN POVER. VE SB!TO~ES NO 1JANCAR10S Ef.J MONEOA EXTRANJERA 19lt 
{m.U.e.6 de mlU.onu de. ~o.s} 

!n&bt umem:oh En.e:1u1 Feblr.<Yl.D MM.to Ablúl. Mayo ]UJÚ.tl JuU.o 
1nCJtemen:t.a poJLCen.t.ua.l 
wew - iu.Uo 

lTOTAL 34f.2. 601. 7 52.9.3 554.S 514.4 58S.8 607.5 77.5~ 

L1l)JiWOS El.O 140.3 118.8 144 .. 8 209.9 233.1 260.8 221. 98 
Vep. a la v.U ta. 39.5 60.9 52.1 62.4 57.5 55.9 53.8 36. 2fJ 

Ve.p. de aholrJt.o U:.1 39.6 32.4 31.2. 37. 2. 31.2 - 37.3 54.77 

Ve.p. a pe. 6-1..jo 
de un mu 13.6 29.5 25,8 2:9.5 69.3 43.1 48.9 259.56 
t>e.p. Jtd:iÁabtu Li 

en d.(a.6 p11.e.u.tab. 3.S 10.3 8.6 t.4 2.2 1.5 2.1 -44 .74 e:: 
::t:> 

Vep. a pl.. MJo 0.() o.u ºº·º 12.3 43.6 118.2 869.9&* 
o 

94.2 ;ti 
o 

Vep • .6.út :té11m.úw 
40o.oa·** 6ljo de. Jt.~túw (),.0 o.o o.o o.o o. 1 0.1 0.5 ..l. 

(\! 

NO LTQUlVOS 261.2 461.3 410.4 409. 7 364.S 355.6 346. 6 32.70 
• rnr>:<''l •t·! U2..f ;J.S.4 :. o S!' 3J?.4 sq~· •\ ~ ' 

A p.C u.n a1io l!.6 1~ 1 .. ., . , 20.3 1ó,ó i5.4 15. i 19.5 54. 76 

A pl. ma yoJz. afio 6.1 11.9 14.1 10.1 9.7 7.8 3.6 -40.98 

. 
FUENTE: Jndic.ado1r.e.6 de 1110ttieda. Y. ba.nea 46, ago.6ta 19t.2, &:neo de. MWJ!h, s. A., :37. 

*Calcuta:mo.s ee. tncltem>e:.R.to palUt a.bJút.-ju.Uo 
**Cai.c.ula:mo.5 el bl.CJternen.W pd11.a 1na.yo- ju.U.o 

-e 



CUADRO 13 
1J1 

PASIVOS NO MONETARIOS EN MONEDA EXTRAN.JERA 

OBLIGACIONES DIVERSAS CON EL SECTOR EXTERNO. 1980:..1982 

1980=100 

os al BANCA NACIONAL BANt:A PRIVADA y MIXTA 
l de: 

Na. índice " No. Índice % 

100 •. 00 100.00 

101.91 1.91 86.44 -13 .56. 

102 .. 94 1.01 84.66 -2.06 

106.10 3.07 92 .. 28 9.05 

109.58 3 •. 28 I17.28 -5.42 

114 •. 68 4.66 94 .. 33 8.08 

118.03 2.92 95.40 1.13 

136.18 15.38 102.23 6.60 ·~ 

~ 
140.09 2.87 112.84 10 .. 3B ,;.;d ,, 

" 
146.20 4 .. 36 116.46 3.21 

148.73 1.73 123.33 5.90 

156.49 5.22 141.89 15.EJS 

174.24 11.34 149 .. 92 12 .. 71 

1982 1?7.50 1.87 148.28 7.27 ·~~ 

'1 

322.03 81.43 254.61 71.71 

323.35 0.41 263.47 3.48 ~ 

340.72 5.37 271.3? '.3.00 

259.41 5.48 299.28 10 .28 

359.28 -0.03 301.27 0.66 
"~ 

té: Boletín mensual de inforiaaci6n econ6mica, Vol.VI.No.8y9. 

"'ª" .. 1982, SEP, p. 98-99 

1 • 
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CUA.ORO 14 

SALDOS DE CO~ERCIO EXTERIOR D~ PZ~~X 1981 - 1982* 

(miles de dólares) 

l"'E:S SALDO VARIAGION PQ~CENTUAL 

Enero 1981 1 198 411 

Febrero 847 274 -29.3!! 

t-'.arza 1 369 391 61.62 

Abril 1 279 147 - 6 .59 

~ayo 1 249 886 - 2.29 

Junio 898 504 -28 .• 11 

Julio 280 284. -68.81 

Agosto 896 82? 219.97 

Septiembre 1 197 558 33.53 
' flctubre 905 261 -24 .41. 

Nav.i~mbre 1 228 193 35.67 

Diciembre 968 578 -21.14 

Enero 198,2 976 998 !J.87 

Febrero 9!16 941 - 7.1? 

f'(arzo 883 587 - 2.58 

Ab:ril 875 !191 - U.96 

tJ.ayo 1 340 203 53.15 

Junio 1 4::!3 114 4.69 

Julia 1 474 286 5 .07. 

Agosto 1 413 028 - 4.16 

* Importaciones (valor comercial) menos exportaciones (FOS) 

FUS~T~: Indicadores de comercio exterior~ :9 
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CUADRO 15 

FiffANCIAMIENTO OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO 1980-1982. 

1980=100 
nÚ""E:'".::~ í ndi cez-

c:l"lldos al MONEOA NACIONAL MONEDA EXTRAN.JERA 

final de: AL SECTOR PUBLICO PRIVA-DO PUBLICO PRIVADO 

1q81J 10f!.OO 100.00 10:0.00 mo.ao 

Ene 1981 101 .. 89 99 .. 40 104.24 89.?8 

Fev 106 .. 55 100 .. 25 105.61 a9.1s 
Mar 113.64 10,3.33 112.73 100.;33 

Abr 117 .. 16 105.87 115.57 96.16 

May 11} .,¿;, 1G9.88 122 .. 05 98.18 

Jun 123.00 111.94 13'0.3'2 1cG1.95 

~u! 123.22 118.34 1?;8.9;2 1018: ... 33 

f\,§•o 125 .. J.'7 1~8.63 177.213 124.54 

S1ep 127.64 120 .. 03 18·1''15B 125.98 

. .tlct 132.21 1.22.2:1 1!8'6.2:8 130.3·4 

l\l·nv 13-8.01 125.'Jlr. 1'9:5 ... 54 1q.:"2 .19 

Die 143 • .36 12:9.62 21il5.2'4 17'8.52 

Ene 1982 148.73 1!2'9.9'9 211.55 159.57 

te.ti 1!14-.;l~ 1:1 t :tk! 388_02 -:l.__,.,, n"2 
<...-t ...-.·~J 

Mar 158«91 136.?2 383.914 2:68 .• 75 

A:Sl? 171 .. 53 13:6.69 4filll •. 78 255.73 

M~ ... t 1~Q 1'7 1'Ul.hh t.1R.P'<l 27'0.64 

.Jun 172.)5 ua .. 99 43'? .. 9:lt 278.26 

Fuente: Boletín de lnforaeción econó111ica~ Wol.\/I.No .. 8y9,l'fov.1982, 

')jj 

j 
·~ .. ~ 

·~ 1 
, •' 
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CUADRO 16 

DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERES ACTIVAS MEXICD - EUA ene80 - may82 

(porcentajes anuales) 

Enero 1980 

Febrera· 

fl.arzo 

Abril 

fl.ava 
Junio 

Julia 

Agosta 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 1981 

Febrero 

Marza 

Abril 

Mayo 
Junio 

Julia 

Agosta 

Septiembre 

Octubre 

Diciembre 

Enero 1982 

Febrero 
t'l'l't'ZO . 
Abril 

f'eyo 

A)MEXICO B)MEXICO C)SUA N.V. 
pesos M.E. Prime ~ate 

22.6 

24.0 

25.6 

26.? 

2?.B 

2?.9 

28.1 

28.0 

29.0 

29.3 

30.8 

33.? 

36.2 

3?.2 

38.2 

3?.8 

39.1 

40.2 

40 .3 

41.9 

43.8 

46.0 
4'i.? 

46.0 

48.0 

48.? 

50.4 

so.o 
54.6 

19.8 

20.2 

23.0 

24.6 

20.9 

15.8 

.16 .8 

18.0 

16.4 

18.8 

20.? 

24~0 

25.3 

22.0 

22.8 

22.6 

24.? 

24.1 

26.0 

25.8 

27.0 
22.9 

21.5 

16.5 

19.5 

21.0 
21.5 

21.4 

22.9 

15 .50 

15.84 

18.36 

19.88 

1?.38 

13.0? 

11.68 

11.17 

12.25 

14.02 

16.09 

20.20 

20.38 

19.53 

18.02 

1?.55 

19.65 

20.2? 

20.45 

20.50 

20.20 

18.55 

16.?9 

15.76 

15.76 
16.68 

16.63 

16 .so 
16.sn 

A-C 

7.1 

8.16 

7.24 

6.82 

1CT.42 

14.83 

16.42 

16.83 

16.75 

15.58 

14 .. 71 

1.3.50 

15.82 

17.6? 

.20 .18 

20.25 

19.4-5 

19.93 

19 .. 85 

21.40 

23.60 

27.45 

28.91 

30.24 

32.25 

32 .!12 

33 .77 

28.60 

38.10 

8-G 

4.30 

4.36 

4.64 

4.72 

3.52 

2.?3 

5 .12 

6.83 

4.15 

4.?B 

4.61 

3.80 

4.92 
2.47 . 

4.78 

5.05 

5.05 

3.83 

5.55 

5.30 

6.80 

4.35 

4.?1 

o .?4 

3.75 

4.32 

4 .87 

4.90 

6.40 

FUE~TE: Indicadores económicos, junio 1982, Banco de ~éxico, S.A., :30 
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!::ndeudamiento 
a largo olazo

8 

1980 I 2 042.2 

II 813.2 

CUADRO 17 

E~DEUDA~I~~TC Y SALIDA OE CAPITALES 
(millones de dolares) 

Endeudamiento Endeudamiento 
en corto plazob total 

-154.5 1 887.7 

1 136.9 1 950.1 

~ovimiento de 
capitales 

-1 182.4 

96.6 

III 2 116.1 668 .. 6 2 784.7 -88 .. 0 

I\f 1 636.7 2 536.9 4 173.6 -1 784.5 

1981 r 762.3 2 377.8 3 140.1 -1 294.3 

II 1 493.1 1 137 .9 2 631.!J -590.2 

III 4 519.8 3 983.U 8 sns.a -4 389 .3 

IV 4 931.!J 5 196 .a 10 127.8 -4 640.9 

1982 I 1 205.~ 2 932.7 4 1.37 .9 -2 -769 .4 

II 4 122.4 -582 .2 3 540 .. 2 -3 844.5 

III -84.2 -2 504.4 -2 588.6 -868.8 

a) Incluye capital a lar90 Elazo. Sector público, inversiones 

directas y pasivos con el exterior neto. 

b) Incluye caeital a corto plazo. Pasivos. 

e) Incluye operaciones con valores del capital a largo plazo, 

activos (neto) de capital a Dorto plazo y errores y 
omisiones .. 

Fuente: Banco de ~éxico, Indicadores económicos 121, Dic. 1982, 

pa.g. 64. 

~ata: Agradezco al compañero Juan ~areno Pérez su colaboración 

para elaborar este cuadro. 
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CUADRO 18 

BANCA PRTVAVA Y MIXTA. AGENCIAS Y SltCURSAU.:s EN EL EXTRANJERO 1982 

fm.ile;S de. mlU011M de. P:.'..bO&) 

1.36 

En::>.'!C' Jul..lo 
Zl?c.'leme.n.to pc-'l.ce.n.tui.ii'. 

e.neJLo - ju.Llo 

20704 430.6 107.62 
ONIBILWAVES 10.3 31. 7 207. 77 

1.8 7.3 305.56 
adlvo 5 .ln.:te:uza.c.lc sutle.5 8.4 .. 

24.4 190.48 
RES E.V CARTERA 8.8 6.1 -30.68 
Banc.a Na.c).cmal 0.1 0.2 100.00 
.&ec..tc'tu na banca.tt..é.o.& 0.1 0.2 100.00 

Sec.tcJt. pCibU.c.o 0.1 0.2 100.00 
o.o o.o o.o 

.& ec:to,t e.úeJUto 8.5 5.6 -34.12 
182.3 341. 7 87.44 

.llutltuc,é.onu de. CJtéd. 15~2 26.8 76.32 
Banca Na.c..lonal. 14.3 24.3 69.93 
Banc.a. µ,uvada. y mixta. 1.0 2.4 140.00 
11ec.to.lf. pl1bl. no ba.nc.tVúo 15.'1. 146. 7 95.08 
Gab.le.tmo Fede-'tal 18.0 43.8 143.33 
Gob.l.e;'l110 del V. F. 0.5 0.9 80.00 
OJt.gcuiWmo.s y emp..te . .&a.6 56.1 102.0 19.89 

.s e.c.tc:r. p!Úv. no ha.ne.. 55.2 102.5 84.U 
&e.c.ta-'t exteir.no 36.1 65.7 19.02 

ROS CONCEPTOS 6.1 51.2 139 .34 

207.4 430.6 107.62 
206.9 428.2 . 106.96 

r • 

206.7 427.6 106.&7 
·a maneta.u.o~ 

1H5t't. de. aflr.t'to 16.4 25.9 57.93 
Obtiga.cioue5 diuVz.5cr.S 190.3 40í.í 111.09 

(\"n bancc5 del ex.tri. 181. 2 381.S 113.85 
Ot-..u 9.1 14. 2 56.04 

TROS Ct'\CCi'TCS O.t 0.6 200.00 

PTTAt. ~fSf.iWAS Y R.EsllLT. 0.5 2.4 380.00 

rvrr:: I1:.i_fr.1.!!.~~ de moneda 11 l1i.111ca No. 46, agoH.o 1932, Banco de. Mtrx.C:co, s. A., 

.. ¡ 



[' OUADRO 19 
l""\ 
~ 

CREDITOS RECIBIO(lS POR LOS PRESTATARIOS E SEGUN ACTIVIOAO PRINCIPAL 1980-1981: NACIONAL PRIVADA V MIXTA 

(SALDO EN MILLONES DE PESOS) 

D I C I E M.8 R E 1980 ·o r e r E M 8 R E 1981 
ACTIVIDADES· . 

NA.CIONAL PRIIJADA Y MIXTA NACIONAL PRIVADA Y MIXTA 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % ABSOLUTO % -~~ 
.·¡t 

T O T A L 569 549 4~.48 ?40 306 56.52 9&2 061 45.43 110? 749 54 .. 57 

Agro Minería Silv.Pes. 97 290 54 .. 83 80 153 45.17 121 638 50'.31 120 133 49..69 

Ind •. energética 102 041 87.aG 14 101 12.14 . 14~ 005 83.39 29 705 16 .. 61 , 
iransformaoián 89 289 33.13 180 250 66.87 119 103 30.84 26? 139 69.16 t~ .... 

Construcción 16 005 23.06 53 390 76.94 23 817 22.88 80 271 76 ... 12 , 
.. 1 

llivisnda int.Sacial 10 420 ~n '7C __ .. ..,..,,. 23 424 69.21 13 262 27·~25 35 411 ?2.75 

Servicios y Otras 125 750 43,.77 161 527 56.23 159 461 40.66 232 713 59.~ 

Comercio 5 970 2.87 201 955 97 .. 13 9 304 2.9? 304 468 97.03 

Bobierno 122 784 82.80 25 505 17.20 326 391 89.59 37 909 10.fi,1 

Fuente: Baletín mensual de información económica \lo.VI.No.8y9. l\bv. 1982. S.P.P.: 107 • 

.. W-' ,,.,.,.. 



.{PRESAS BURSATILES QUE ~IUESTRt"[AC=:.:;;-..v,,cIOAJ EN EL INCRE:fENTO VE TNVENTARICS 

1979-1981 lJ.U.Uonu de puo.&) 

1980/79 1981/80 InC1c.eme1!t.I. __ J.~ :.c.::;,, 

, 
/.f..ine1ttt de Cananea SA 135.6 138.5 L14 

!t.Uc.o SA de CV y .&ub& .• 122.2 165.3 55.t7 

a. Vom.í.nc.ia SA de CV 6.8 1.2. 5.88 

· c.a1tdl y Compaiiút SA 48.0 147 ~2 206.67 

;e_,lt,tctl de :.fa.Ua. SA. 180.0 288.1 60.39 

.lga.'L'tM La. Tabaca.le,'l.a Mex-lc.ana. 
A de CV y 6.u.b.&. . - 2 •. 3 107.8 4 786.96 

mpJz.Ma.6 La Mode1r.na SA de. CV y .t>ub.&. 880.0 1030. 4 11.09 

fa-'Ltell de MVú.c.o SA y .&u.b.&. 104;9 250.3 138. 61 

"' • T1ulcui:t1ú.a.l de OJc..lza.ba SA 69.4 98.6 42.07 

41.7 82.5 72.54 

24.3 26.2 1.82. 
,. 

MutMa. Eu.zkttcU SA 157.0 394.8 151.46 
' 
;ndllliWn:f.. Re.&.U;tol SA y .&ub.&. 325.5 854.5 162.52 
! 

.et;,toc.e.l. SA 54,0 120.0 122.22 

25.3 200,2 69130 

; tú.6n ea1t.b.i.de Mexka.na. SA de. CV 151.1 260.7 12.,.53 
r· 
c:emento.& ApMc.o SA 184.4 300.1 62. 74 ,. 
1 
•• umbú.o SJ\ de cv 69.2 197.0 184.68 

1.a. Sl.dehfilr.g.f..ca <;uado.la.jaJta. SA 160.3 'l.31.0 47.!5 

E.P.N. SA g .&u:b6. 103.8 315.0 203.47 

irubo.s de ac.eM de J.f·ruc.o SA y .&u.bó. 
' 

597.1 756.9 26.M 

11..C. f.f~eatut SA g i,ub<S. 
t 

25.2 173,2 587.30 

po:ndu.etofte6 tfon.t:e1rlr.ey SA y i.ubt.. 125.1 301.1 Ul1.6'J 

rEaton Ma.n.u6ac;tu.tM'4 SA 501.9 505.0 0.62 

•G1tupo CD1itáronex SA y .bttb.&. 279.4 449.1 60.14 
:,X.el5e.tJ llaye.s de. .\IWc.o SA y .&ub.s. 12.9 192,9 1 395.35 

Au:;)tell..á. SA y t.ub.s. 639.2 1 274.6 99.·H 

Emp.'te.sa..s V.lUJIM.e.a.l SA tJ .sub¿,. 163.1 175,9 7.-15 

Hu.teta. Et Centetuvt-lo SA 89.2 101.1 20.07 

Texaco- Mex.icana. SA - 1.2 14,9 l 3-11 .67 

Alt:w SA de. CV 23.8 55.2 131.93 

... 



NOTAS DE PIE DE PAGINA 

1. •oe esa manera, el ritma de crecimiento económico de

las países industriales~ despu6s de promediar 4.1 par 

ciento anual en el perlada 1976-79, se redujo a s6lo-

1.2 por ciento anual en 1980 y 1981~ y fue ligeramen

te negativa (-0.3 po~ ciento) en 1982w. 

Banco de México, Informe anual 1982.p. 15. 

2. ªLa adopción de políticas :restrictivas en la mayaría

de los países industriales, se debió a que las autori 

dades de estas naciones consideran que el control de~ 

la inflación y de las exp,ectativas. inf'lacionarias es

un requisita indispensahle para restaura.r un ambiente 

favorable en él larga plazo". 

Banca de México, S. A., Informe anual 1981, p. 17 

3.. •Los esconoraistas de la Organizaci6n de Gooperaci6n

y Desarrollo Económica (OCDE), calculan que deade --

19'?3 hasta 1982 la industria estadounidense mejoró -

su eficiencia en la utilización de energéticos. en --

32.8% "· Leonor J. Silk, Exc6lsior del 17/IX/83, fi

nanzas, p. 1 
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4. .E Mandel, "El Estado en la época del capi talisma taE_ 

dfo 11 , en Críticas de la economía política 4, Ed. El -

Caballito, México, 1977, p .. 16 

5. E. Al tvater .. •Notas sobre algunas pl'ahlemas del inteE_ 

vencionismo de Estado", en El Estado en el capitalis-

mo cantemporineo., Siglo XXI 1980, p. 92. 

6. Mandel, E. po. cit. p. 26 

7 •. " ••• la idea ~irectiva que hay que adoptar es aquella-
... 

de 1,m Estada sumergido hasta el cuello en las contra-

dicciones ectJnám.icas y sociales". Jean Marie \lincent. 

ttEl Estado en crisis", en Críticas de la economía po-

lítica 4, Ed. El Caballito, México, 1977, p.13. 

B. Sald 1 David et al, ''Recientes de.sarrollos en la tea-

ría marxista del Estado capitalista .. , en El Estado en 

el capi talisan contemporáneo., Comp. Santang y Ualeci

llos, S. XXI, 4a ed, p. 35. 

9. Idem, p. 41 

140 



Samuel -· . :~nsztejn 1 "Enfoques y categorías de la -

políti~~ ~~~n6mica", en Lecturas de Política Econ6mi 

~, DEP. :·.-, UNAM, México, 1982, p. 29. 

i~AFINSi<, _a Economía Mexicana en Cifras; Méxi~o, 19'74 

Cuadras 2.6 v 7.B 

Tello, CarlGs. La Política Económica en México 1970-

.122.§.; Ed. s. XXI p. 40 

NAFINSn; Op.cit., Cuadras 14 y 17; P. 77,80,81 

BNCE¡ Comercio Exterior, febrero de 1971, P. 101 

NAFINSA¡ Op.cit. Cuadra 80. 

Talla, Carlos, Op.cit.; P. 54. 

9anco de M6xica S.A.t Indicadores Econ6micos. Vol.14 

1976 Cua~r~s I-10 y I-11. 

!ello Ca~lGS Op.cit. P. 61-63 y 91-93 

~aneo de México S.A. Informe anual 1974. Cuadros 18,P. 81 

1Y.1 



211. Tella Carlos Op. cit.¡ P. 98 

21. Ibidem, P. 109 

22. Ibidem, P. 115 

23. E.V.K. Fltzerald: "La Política de eHtabilizaui6n de-

2•- Ibidem. P. 212 

.Mé"it.1•: El déFici~._:_:·,.;iJl •i el -

equilibrio mac:n,.~_.u11Gmico de - --
1960-19?7"~en Rev.Inv.Eca. Na.111 

p. 20li 

25.. BIRF, Cuadros de deudas, tomado de Fitzgeral; Op.cit. 

P. 212 

26. González E. "La polítipa econ6mica de LEA.19?0-19?6~ 

Rev. Investigación Econ6mica. No. ; 

Fra. de Economía, UNAN ~ !~ • 66 

2~. Economía Mexicana No. 3. CIDE. pao. ~ 10 



28. Quijano, José Manuel. 11 La Banca: Pasado y Presente". 

Ensayos No. 5 CIDE: pag. 227 

29. López, Julia. 11 La Economía Mexicana 11 • Cuadro 2 PIB -

y Sectores Productivos. Rev' Investigación Econ6mica 

No. 164. pag. 206 

30. Rivera, .A. "Devaluación y Crisis" en Teoría y Polí 

tica 7/8. fac. de Ecinimía, UNAM. pag. 68 

31. Quijano, Manuel. Op. cit. pag. 229 

32. Cazar Jorge I; Rouzar Eugenio; Vázquez Alejandro: 

•Notas para el análisis de la crisis actual en la 

economía mexicana". 

Economóa de América Latina Na. 8 CIDE. pag. 139 

33. Rivera, A.A. Op. cit. pag. 68 

34. Economía de México No. 3 Op. cit .. pag. 11, Economía

de México ft.10 .. 4 pag. 14 y Economía de A.L. No. 8 Op. 

cit. pag. 142 

35. Cuadro No .. 3 pag. 24? en Quijano, Jos~ Manuel Op.cit. 
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144 

36. Cuadro No. 6. pag. 14 Economía de M~xico No. 3 

37. IBIDEM. pag. 75 

38. IBIDEM. pag. 73 

39. Casar, J.I; Rovzar E;. Vázquez A: Op. cit. Economía -

de A. L. No. 8. pag. 139 

40. Cuadro :J. 

41 Proceden de Boletín mensual de informaci6n económi-

ca 8-9, Nnv. 1982, SPP, México, hasta indicación en-

contrario. 

42. Cuadra 2 

43. Cuadra 

44. Cuadro 

45. Informe anual 1981, Banco de México, S.A. 

. 
• ... 



46. Cuadros 5· 1J C:.: Para completar el cuadro,. nos fal-

ta agregar las importaciones de artículos suntuarias 

para esos años. Por ejemplo, relojes imµn:rtados cre

ce en 38.23% de 1980 a 1981, significanda una eroga

ción, en 1981, de 34.965 millones de d6lares. Apara

tos fonogr~ficos combinados aumenta en 63.84%. En -

prendas de vestir se i~portan 165.8 millones de d6la 

res en 1981. Los juguetes significan una salida de -

divisas por 20.1 millones de dólares. 

47. Recordamos al lector que el sector financiero es re-
. 

flejo de lo que sucede en la economía real~ aunqud -

en coyvnturas marca. el primero el ritmo de la acu .. 

mulacián. 

Sin embargo, lo r11evante en la economía es la pro-~ 

duccián e intercambio de bienes y servicios. 

48. Quijano, J.M., M6x1co: Estado y Banca Privada, CIDE, 

noviembre 1981, p. 170-180~ 

49. Informe anual 1979 a 1981l Banco de México, S.A. 

50. Ver Cuadro 7 

51. Indicadores econ6micoa 121, Dic. 1982, Banca de Mé

xico, p. 25 
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52. Ver cuadra g 

53. Ver cuadro 9 

54. Ver cuadro /O 

55. Ver cuadro JI 

5p. Cuadro J ;¿ 

57. Cuadra I 5 

58. Cuadro l"f 

59. Cuadro 1 5 

60. Cuadro I C 

61. Cuadro /7 

62. Cuadro 1 S 

63. ! a participación de las bancos en los sectores pro

ductivos en forma directa, lo dejamos a un lado pa

ra no entorpecer el an§lisis. 
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' 
64. 

65 .. 

Cuadro 19 

El impulso al financiamiento de las empresas con pa-

pel comercial pretendía reducir la diferencia entre-

tasas activas y pasivas de interés. Sin embarga, las 

grandes empresas eran las Únicas emi.soras y los ban-

queras eran los compradores. 

&6. Rumera Kolbeck, en Excélsior del 26/II/81, p. ·1 

67. Romero Kalbeck, en El Universal del 21/III/81,p.15 

68. Romero Kalbeok, en El Sol de México del 2/V/B1.p.1 

69. Legorreta 7 A. en el El Sol de México del 2/VI/81,p.1 

70. Banco de Com·ercia, S. A. en Excélsior del 16/VI/81, p .4 

71. !barra, David, en Una más Una del 29/VII/81,p.1 

?2. Rom·ero Kolbeck, en Uno más Uno del 30/VII/81, p .1. 
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73. Urrutia, A. en El sol de Méxi~o del 10/VIII/81, p.1 

74. Business Week, en El Heraldo de México del 22/VIII/81,p.36 

75. Hernández, H. en El Sol de México del 15/X/81, p. 1 

76. Ramero Kolbeck, en Uno.más Uno del 17/X/81, p. 1 

77. Centro Francés de Comercio Exterior, en Excelsior 

del e/I/82, p. 17 

78. BERI, en Excelsiar del 1/II/82, p. 6 F 
~ 

79. Suárez~ Luis, en El Sol de M'xico del 5/II/82, p. 1 

80- PSUM, en El Universal del 8/II/82, p. 1 

81. López V. Ma·nuel, en El Día del 9/II/82, p •. 11 

82. Romera Kolbexk, en El Heraldo de México del 10/lI/81,p.1 

83.. Romero Kolbeck, en El Universal del 10/Il;/82, p.1 F 

84. Fortune, en El Día del 15/II/82, p. 9 

85. Nota de El Sol de México del 19/Il/82, p. 1 



86. Fern~ndez, B. 5. en El Heraldo de M~xico del 19/II/82, 

p. 1 F 

87. El Mercado de Valores; 22 de junio 1981; p. 657 

BB. Recientes estudios indican que la capacidad instala-

da ociosa en la industria nacional en 197911980, era 
• 

' bastante·reducida. Sin embargo, existían tendencias-

crecientes de este indicador. cfr; Barker y Srailab

sky, 11 Recinto de la quiebran, en Nexias 71 1 naviem-

bre 83, p.21 

89. Cfr. Cuadra 16 

91(]. Anuario estadístico de los E.U.M. 1981, S.P.P., p.107 

91. Cfr. cuadro 2 O 

92. El Mercada de Valores, julio 6 1981, µ. 

93. Cfr. Cuadro 1 

94. El Mercado de Valores; 25 de enero 1982, p. 104 
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95. El Mercada de Valares; 17 mayo 1982 1 p. 499 

96. Anuario Estadístico de los E.U.M. 1981, S.P.P.,p.403 

97. El Mercado de Valares, 30 noviembre 1981¡ p. 1260 

98. El Mercado de Valores 1 25 enero 1982, p. 99 

99. Nuncio, A: El Grupo Monterrey, Ed. Nueva Imagen, -

México, 1982, p. 172 

100. El Mercada de Valores; 7 de septiemb¡e 1981; p.939-

94·0 .. 

101. El Mercado .de Valores; 11 enero 1982, p. 34 

102. Ruíz García: La astrategia mundial del petróleo, Ed. 

Nueva imagen, µ. 155 

103. Indicadores de Comercio Exterior¡ Banco de México,

S.A.; agosto 1982, p. 9 

104. Boletín mensual de Infeco. ve 89, S.P.P., p. 86 

105. Indicadores de Comercio Exterior, Banco de México,

septiembre 1982, p. 9 
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1 

1 

106. Legislación y documentación básicas, 1976-1982, III. 

s. p.p. p.. 69 

107. El Mercado rle Valores; 27 julio 1981, p. 777 

108. Anuario Estadística de los E.U.M. 1981 

109. Plan Global de Desarrolla y el Informe Hacendario -

mensual No. 2, julio 1983, p. 31 
·, 

Nota: El informe hacendaria mensual No. 1, presen-. 
ta en su p. 32 una tasa de incremento anual del ..:_ 

PI.B. de 8.1%. 

110. Informe hacenda.ria mensual No. 1, mayo 198;3, p. 31 

111. 

112. 

113. 

114. 

Dado gl Índica inf!eninnario registrado en 1982 1 -

de 99 .. &,(, asistimos E! una reducción del gasta ¡n!í-

blico en t6rminos reales. 

El Me:tca-do de Valores, 22 febrera 1982, p. 191 

El Mercado de Valores, 9 de agosto 1982~ p. 803 

Proceso, 28 diciembre 1981, p. 34 

Anuario Estadística de las E.U.M. 1981, S.P.P.p.389 
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