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_I_N_T_R_O_D_u~c_c_I_O_N_ 

Bl trabajo que se presenta, constituye un esfuerzo por an! 

lizar el proceso econ&mico de Mbxico durante las &ltimas ctbc~ 

das, destacando los periodos recesivos en los que precisamen

te se circunscribe la crisis actual, Es decir, pretendemos 

rastrear las debilidades estructurales del aparato productivo 

a partir del modelo de acumulacibn de capital adoptado, consi 

derando a la vez, los problemas coyunturales que precipitan 

las fases depresivas. 

Hemos dedicado un amplio espacio al aspecto petrolero dada 

la importancia que este sector ha impactado en la econom!a n!!, 

cional. 

Aunque ambicioso en su contenido, el trabajo no conf'orma 

una investigacibn terminada, pues la tem!tica contiene hip&tQ. 

sis y juicios que forman parte de la pol~mica actual sobre el 

anlllisis de la crisis econbmica en el M~xico contempor.\neo. 

El Capitulo I -Marco Te&rico- se refiere al Período de De

sarrollo Estabilizador y abarca el esquema conceptual de di

cha polltica, asl como el comportamiento de los sectores de 

la economla. 

A continuaciAn, se analizan las limitaciones y contradic

ciones que genera el Modelo de Acumulacil>n y las pollticas de 

estabilizaci¿n, para de esta forma abordar el estudio de las 

condiciones que propician la aguda crisis de los setentas, 

El Capitulo IV se refiere al aspecto petrolero, conside

rando el programa de energía, as! como algunos de los princi

pales problemas que se presentan para el aprovechamiento &pti 
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mo del recurso y de la adecuada canalizacibn de su potencial. 

El estudio de este aspecto, es inseparable de·1 anltlisis de 

las condiciones econbmicas prevalecientes en el pals, por lo 

cual -sin pretender ser esquemltticos- nos referiremos a los 

sectores manufacturero, agrlcola y financiero durante la cri

tica coyuntura de los inicios de los ochentas, El detrimento 

de las condiciones de vida de la clase trabajadora en un pe

rlado de crisis, no brinda elementos valiosos para la caract~ 

rizacibn de esta fase, por lo cual la referencia la citamos 

por separado en el Capitulo V. 

Dedicamos especial referencia a una serie de importantes 

acontecimientos tales como: la calda de l~s precios del petr~ 
leo y la nacionalizacibn de la banca privada, pues los hemos 

considerado factores que nos encaminan a la comprensibn de la 

magnitud de la crisis actual. 

Sin embargo, los aspectos que en el presente trabajo se 

abordan, aunque complejos en su problem!tica son de importan

cia fundamental para el desarrollo y para el proceso econbmi

co de nuestro pals, por lo tanto, consideramos que es necesa

ria una elaboracibn m!s prof'unda y analltica de la problem!ti 

ca que aqul se presenta. 
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"PETROLEO Y CRISIS ACTUAL DE LA 
ECONOMIA MEXICANA" 

-NOTAS PARA EL ESTUDIO DEL PROCESO 
ECONOMICO DE MEXICO !2m=_ill6_-

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

I-1 EL DESARROLLO ESTABILIZADOR EN MEXIC01 

El periodo comprendido entre 1955 y 1961, es denomi-

nado por varios autores, como un periodo de transicibn al 

desarrollo aJ.igopOlico; en esta fase se aprecian importan-

tes transformaciones. En la industria, se observa una 

constante absorcibn de pequeñas y medianas empresas de ti 

po tradicional. A la vez, se intensifica la entrada de c~ 

pitales externos. El Campo de accibn predilecto de dichos 

capitales, se concentro en las ramas que despuntarian co

mo las m~s din!micas, es decir, las que se dedican a la 

produccibn de bienes de consumo duradero. 

En este nivel de anAlisis, se distingue el .'siguiente . :··\,; .. .. 
periodo que va de 1962 a 1977 y correspohéle af desarrollo 

oligopolico propiamente dicho. En efectc>, en la dl!cada de 

los sesenta, se expande la gran empresa oligopblica en la 

economia mexicana. 

En este periodo, es posible distinguir dos rases1 
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La primera de ellas, Si) inicia en 1962 y tennina en 

l'J';'0. La,, carncter.lsticas fundamentales que presenta son: 

un notable crecimiento econbmico acompañado por un marca

do proceso de concentracibn y ccntrali~aci6n de capital, 

el mantenimiento de una ta.sa de inflaci6n baja y de la es

tabilidad cambiaría. 

La segunda fase se abre en 1971, año en el que se de

sencadena la grave crisis econbmica y financiera que desem 

boca en la devaluacibn de 1976, 

Una &ltima periodizacibn, la efectuamos -para los ob

jetivos de la presente investigacibn- a partir de 1978, 

año en que la economla empieza a dar muestras de recupera

ci6n, como consecuencia, en gran parte del impulso que co

bra el sector petrolero. El breve lapso de recuperaci6n 

termina con la depresibn que sufre la economla en 1980. En 

efecto, el decaimiento de la actividad manufacturera anun

cia la crisis que se prolonga hasta nuestros dlas. En este 

periodo, hace crisis tambi~n el sistema financiero y el 

precio del petrbleo, principal producto de exportacibn del 

pais, se desploma. 

Es necesario analizar con detalle el periodo de desa

rrollo estabilizador, para de esta forma destacar las con

tradicciones que surgen de dicha polltica y que se suman a 
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la crisis de los setentas, Por lo tanto, expondremos di-

cho proceso a continuacibn. 

Durante la priMera mitad de la dl!cada de los ci.nc11nn-

tas, tiene lugar un descenso de las utilidades de los em-

presarios, situacibn que se trataba de cóntrarrestar por 

medio del incremento de los precios, po~ lo cual, se daba 

un fuerte proceso inflacionario. En efecto, una oferta in-

ferior a la demanda dete:rminb el ciclo inrlaci&n-devalua-

cibn, sin que este &!timo fenbmeno lograra atenuar el de-

sequilibrio externo, Los efectos negativos del proceso, 

presionaban sobre el poder adquisitivo de la mayorla de 

la poblacibn, lo que se manir~stA;en-fuertes protestas 

por parte de los grupos de ingre~o·s medios y bajos. Adem!s 

el sector privado perdla la confianza en las polltcas de 

desarrollo practicadas por el gobierno, Por lo cual, se OQ 

tb por diseñar la polltica denominada como de "desarrollo 

estabilizador", 

Las pollticas de estabilizacibn pretenden: el incre

mento del PIB, en condiciones de estabilizacibn de precios 

situac ibn que se logrb fundamentalmente mediante dos meca-

nismos: 

i) Una aplicacibn m!s efectiva de los instrumentos 
monetarios y financieros; y 

ii) Una creciente dependencia del financiamiento ex-



terno para cubrir el d~ficit del sector p&blico. 

Mediante el control que ejerce el Banco de Mbxico so-

bre los requisitos legales correspondientes a las reservas 

del sistema bancario privado, se logrb controlar los nive-

le~ de la oferta de moneda y de cr¿dito. Se aplicaron ta.m

biin los controles selectivos del cr~dito, con el fln do 

reducir al mlnimo los efectos inflacionarios del financia-

miento def'icitario clel sector p&blico. Hediante las regul~ 

ciones sobre la reserva legal y la distribuci&n de la car-

tera, el sistema bancario privado se vi& en la necesidad 

de adquirir grandes proporciones de los valores del gobie~ 

no. 

Como afirma Hansen:!I 

"Entre 1956 y 1961, las instituciones finan 
cieras privadas aumentaron su participacibn eñ 
las obligaciones del gobiemo,poseldas por el 
sistema bancario, del 2'.3% al 6T%i del total. A 
medida que la carga de financiar el dbficit 
del sector p&blico se trasladaba del Banco Cen 
tral a las ins~ituciones financieras priva
das, se disminula considerablemente, l~l grado 
de moneti~acibn directa de los dbficit". 

Se actuaba ademls, sobre los elementos que alentaran 

el ahorro voluntario, con el rln de combatir la persisten-

cia del ahorro forzoso inflacionario y para cubrir las ne-

cesidades de inversi&n derivadas del crecimiento econbmico 

!/Hansen, Roger D, 1 "La Polltica del Desarrollo Mexicano"; 
p.77. 



de esos años. 

Anta el incremento del inereso y en condiciones de 

lento movimiento do Jos precios y mantenimiento de ln pa-

ridad cambiaría, el ahorro voluntario aumentb notablemente. 

En el periodo 1951-1953 la propensibn marginal a ahorrar, 

es decir, el incremento del ahorro por unidad de incremen-

to del ingreso nacional disponible, pasb de una propor

cibn de o.to a 0.21 en los años 1959-1967. 

Fu~ e.l endeudamiento el mecnniSJlX> que se utiliz& para 

lograr el incremento de recursos que demandaban las nuevas 

inversiones. El argumento que se manejb para acudir a esta 

clase de financiamiento fu~ redactado por el entonces Se-

cretnrio de Hacienda y Crlldito Pt\blico Lic. Antonio Ortlz 

Mena, y se refiere a la necesidad de aprovechar la gran eª-

pacidad de endeudamiento, puesto que en 1958, la deuda p&

blica sbJ.o representaba el 10 .2% del producto interno bru-

to. La captacibn del ahorro externo, se logr& por medio 

del establee imiento de tasas de interi\s que resultaran más 

atractivas que las del exterior. 

En suma, el gasto del gobierno se fijb en un nivel 

que no provocara emisiones de dinero altamente inri:aciona
,.-::.':·<·· 

rias. La seleccilm de crt\dito se dirigib haci~ s~~tor~s 

claves de la economla. 
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La reinversi&n de utilidades fut\ estimulada por medio 

de subsidios y excedentes y la productividad se elev& notª 

blemente, La tasa media ·anual de crecimiento del producto 

interno, en el que registra un incremento del 6.5·~ durante 

el periodo 1959-1967, 

Al aumento de la dotaci&n de capital/hombre, corres

pondl& una fuerte formaci&n de capital a lo largo de la d~ 

cada de los sesentas; el crecimiento de la inversibn neta 

fulii de 10.1% al año. Dicho proceso presupone, la introduc

cibn de maquinaria moderna dentro del proceso productivo y 

una mayor densidad de capital en el sector industrial, si

tuacibn que genera a la vez, una menor absorcic'm de mano 

de obra, creando con ello condiciones propicias para el d~ 

sempleo. En efecto, la maquinaria moderna tiende a ser ah2 

rradora de mano de obra. As!, el problema del desempleo se 

acentub con los años. Durante el periodo de desarrollo es

tabilizador, el crecimiento de la poblacibn se acelero. 

Adem!s, los sectores m!s din!micos del periodo fueron 

los que presentaron un uso m!s intensivo de capital, en d.Q. 

trimento de la utilizacibn de mano de obra. Otra de las 

condiciones que facilitaron este fcnbmeno, fut\ el hecho de 

que a los empresarios les resultaba relativamente m!s barª 

to adquirir capital que mano de obra, puesto que este &1 ti 

mo factor implicaba derogaciones por parte de la empresa 
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en lo referente a pagos al Seguro Social, ajustes de sala

rios y reparto de utilidades. 

Es necesario mencionar que el proceso de industrinli

zo.c ibn se fortalP.cP. P.n c-;tc periodo, puesto C]llC se fncili

ta la intermediacibn financiera, se otorgan subsidios im

portantes y se contin&a protegiendo a la industria nacio

nal, con el fin de estimular al proceso de sus ti tuci&n de 

importaciones, Esto es, producir internamente los produc

tos que se importaban. 

Yo. en los años cu aren ta, &poca en la cual el proceso 

de industrializacibn despega y el eje del proceso de acumll 

lacibn de capital -el elemento más dinámico d~ la econo

mla- pasa a ser el sector manufacturero pilar fundamental 

de la gran industria, se implementaron mecanismos que ofrQ 

cieran a los empresarios un mercado altamente protegido. 

Se exentaron de pago de impuestos principales para perio

dos variables de 5 a 10 años a todas aqu&llas empresas que 

resultaran una innovaci&n para la economia, o fueran indu~ 

trias claves para el desarrollo nacional. En el periodo e~ 

tabilizador, se otorgan cr~ditos selectivos, es decir, se 

hace un esfuerzo en pro de un gasto del gobierno más raciQ 

nal. 

Es importante señalar, el carlcter que asume el proc~ 
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so sustitutivo de im~1ortaciones. C:sto es, se producen in

ternamente bienes ué con~umo duradero, ante una carencia 

de la produccibn de bienes de capital y de bienes intenne

dios, como lo demuestran las estadlsticas. En 1967, los 

bienes de produccibn importados representaron el 84%. del 

total de mercanclas, de los cuAles, el )8.!o correspondí& a 

maquiftaria y equipo, el 46% a bienes intermedios y solamcn 

te un 16;~ representado por los bienes de consumo. 

Durante el perlado, se intensifica la producción 

arancelaria. Entre 1964 y 1970, fueron creadas 12,900 cat~ 

garlas arancelarias con el f'ln de controlar mejor las im

portaciones; se establecib una sobretasa para los art!cu

los de lujo, asl como un impuesto del 6%. Sin embargo, los 

ingresos obtenidos por aranceles disminuyeron su aporta-

c i&n a los ingresos tributarios del gobierno. La maquina

ria que demandb el sector aerlcola quedb excenta. 

La expansibn de los controles cuantitativos a la im

portaci&n. ref'orzb la tendencia proteccionista, con lo 

cual los grupos empresariales que se beneficiaron de este 

sistema siguieron presionando para que se ampliara. Se 

crearon nuevos programas manufactureros que alentaban la 

integraciAn vertical de las empresas. Es decir, acuerdos 

entre las empresas y la Secretarla de Industria y Comer

cio, para f'acilitar el acceso de las licencias de importa-
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cibn de los productos necesarios para la integracibn, con 

el prop&sito de que se produjera internamente los insumos, 

las partes y los bienes intermedios requeridos por la in

dustria. Esta fen&meno, se vincula estrechamente al proce

so de monopolizacibn de la economla. En efecto, en ese pe

riodo crecen las empresas grandes y se fusionan entre al, 

con m&s facilidad ante los estlmulos gubernamentales. La 

magnitud de un monopolio se determina por el grado de con

centraci&n y centralizacibn de capital de las empresas que 

lo forman. Esto es, concentraci&n de grandes vol&menes de 

dinero y medios de producci&n, la integracibn de diferen

tes fases de elaboraci&n del producto final. Por tanto, el 

crecimiento de los monopolios se acent&a en el periodo, 

Se otorgaron a la vez, estlmulos para empliar la for

maci&n de capital fijo, como fu& la aplicaci&n de la cláu

sula XIV, para facilitar la penetraci&n de plantas indus

triales completas en un s&lo bloque, lo que significaba 

una reducci&n en los aranceles y un costo menor de capi

tal. Las tasas de inter~s alentaron la reinversi&n de uti

lidades, 

Los precios de los bienes y servicios que produce el 

sector p&blico, se mantuvieron bajos y la falta de recur

eos y de divisas obtenidas por exportaci&n, se compens& 

con cr~dito externo, situaci&n que gener& el circulo vici~ 
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so del ende11damient.o externo. 

El exagerado sistema de subsidios, exenciones y pro

teccibn industrial, presenta sin embargo, su contraparti-

da, es decir, desequilibrios en los sectores de la econo

mla.. Puesto, que mientras la protecci&n efectiva, que re

cib!a el sector manufacturero era de aproximadamente el 

20%, parn el sector agr!cola s&lo correspond!a el 1%. Por 

otra parte, se benefici& a grupos praderosos que en lo su-

cesivo se opondlan a que se efectuara la reforma fiscal. 

Cabe señalar que se alcanzaron los objetivos estable-

cidos por el modelo de desarrollo estabilizador: se ~stabi

lizaron los .. Precios, el coeficiente de inflacibn qúe en 

1950-58,full de. t.J4 y en el perlado 1959-67 descendib a 

0.55; la productividad del trabajo aumentb a una tasa me

dia anu~Í de 2.6% y el salario real en J.t'.~. Este t\ltimo 

aspecto obedecib a la acelerada acll!lulacibn de capital que 

origin& que el capital ejerciera una fuerte demanda de 

fuerza de trabajo, con la consiguiente elevacibn del pre-

cio de la misma. 

Los "prl!stomos externos y el e rl!d i to interno financia-

ron el dllficit del gobierno, haciendo innecesaria una cx

pansibn monetaria inflacionaria, lo Qt1e permitiA mantener 

el tipo de cambio fijo, evitando riese.os por cambios r.n la 
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paridad cambiaria de los flujos internacionales. 

Bn esos años, la oferta de servicios turlsticos se am

plia, aport'ando importantes divisas· para el pala. 

De vital importancia para el crecimiento econ&mico, 

ha sido el sector agrlcola que durante los años 1940 a 

1965 presenta magnlficos rendimientos como resultado de la 

Reforma Agraria, la creaci&n de bancos de cr~dito agrlco

.la, la investigaci&n agropecuaria. Los sistemas de riego, 

el control de agua y la apertura de nuevas tierras al cul-

tivo, permitieron el. incremento de los rendimientos. Parti 

cularmente el aumento de la producci&n de frijol, cafia de 

az~car y caf~ obedeci& al incremento de la superficie cul

tivada. En la producci&n de algod&n y trigo, fu~, d~termi

nante la elevaci&n de los rendimientos, En. suma, el aprov~ 

chamiento de las tierras ociosas y el riego impulsaron el 

crecimiento del sector agrlcola, Durante el periodo en es-

tudio, la agricultura, crece a tasas medias anuales de 

4.2%. Las políticas establecidas por el gobierno f~er~n 

fundamentales en los logros que alcanz& el sector; pues, 

en ese periodo el Estado canaliz&, en promedio' i·,000 millQ. 

nes de pesos anuales, para subsidiar precios de garantla 

del malz, trigo y sorgo; de esta manera, se protegla a la 

agricultura de las fluctuaciones de los precios en el mer-

cado internacional. 
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Cabe destacar el papel que desempeñe!> la agric11ltura -

como punto de apoyo a la industria, ya que por una parte 

proporciono insumos baratos para el sector industrial. A 

la vez, sirvi6 para brindar alimentos a la poblacion en 

constante crecimiento y contuvo en ese periodo, la emigra-

cibn del campo a la ciudad, puesto que proporciono empleo 

a la poblacilin r1lral, Sin embargo, se formaron al mismo 

tiempo las condiciones propicias para la centralizacibn de 

los complejos industriales y las grandes urbes en unas 

cuantas ciudades de importancia, como son el Distrito Fed~ 

ral, Monterrey y Gundalajara. 

Las consideraciounes anteriores, se refieren a los lQ 

gros y caracterizacion del denominado desarrollo estabili-

zador. Queda por exponer en el segundo apartado, cu!les 

~ueron las limitaciones y contradicciones que asumí& el 

proceso. 

I-2 LOS SECTORES DE LA ECONOMIA EN EL PERIODO DE DESA
RROLLO ESTABILIZADORr 

La aicada de los sesentas presenta un sorprendente 

crecimiento en la paridad cambiaria. En efecto, el produc-

to interno bruto (PIB) crecib al 6.7~ anual, el tipo de 

cambio permanccio fijo. Tales resultados, demostraban que 
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la estrategia de estabilizaci¿n cumpli& con sus objetivos. 

Sin embargo, tr~s el aparente_ clima de estabilidad politi

ca y econ¿mica, se desarrollaban graves.problemas y dese

quilibrios de la economla; es decir, el modelo de desarro-

llo estabilizador generaba sus propias limitaciones y con

tradicciones. La politica establecida de protecci&n al me~ 

cado interno, de promoci¿n al ahorro e inversi¿n privada, 

mediante enonnes subsidios y exenciones al capital, ere¿ 

las condiciones propicias para que el proceso de monopoli

zaci¿n de la industria se agudizara, A la vez, se descuidª 

ba la atenci¿n de sectores estratleicos de la economla; de 

ahl que el sector agrlcola decae notablemente hacia la se

gunda mitad de los sesentas, debido a que el gasto p&blico 

se restringe, En efecto, el Estado otorga prioridad al se-º' 

tor industrial. En esos atios, la deuda crece y el Estado, 

se ve en la necesidad de financiar el dlficit, manteniendo 

el recorte presupuesta! en los renglones de salvaguardo y 

bienestar social, as! como en actividades claves de la ec~ 

nomla. 

Más adelante, la espiral inflacionaria, los gastos 

por importaciones de alimentos y energlticos, sienificaron 

fuertes erogaciones que presionaron a&n más sobre las ya 

de por sl deterioradas finanzas p&blicas. 

Es necesario hacer referencia a la tendencia que pre-



senta el sector industrial en el periodo en estudio, El 

proceso de concentracibn y centralizaci&n de capital se 

agudiza auspiciado por el sistema de privilegios riscales 

que otorga el Estado mexicano. ·En efecto, en 1970, aproxi

madamente el t% de los establecimientos industriales con

centraba el 67% de los activos rijos de la industria y el 

65% del capital invertido, 

As!, el predominio del sector manufacturero de bienes 

de consumo, se reforz& organizado en monopolios y oligopo

lios con alta densidad de capital. Esto es, se incorpor& 

al proceso productivo, cada vez m!s, maquinaria moderna en 

detrimento de la utilizaci&n de mano de obra, lo que trajo 

consigo un fuerte desempleo. En el año de 1970 aproximada

mente el 7~ de la poblaci&n econ&micamente activa se encon 

traba desocupada, Hientras tanto, el 45% de la fuerza de 

trabajo percibla salarios por debajo del mlnimo, 

Es bien sabido, que el proceso de penetraci&n extran

jera en la industria, se profundizb durante esos años. Las 

ramas en las que participa el capital extranjero se diver

sificaron, abarcaban la industria farmac~utica, las ramas 

del tabaco, productos del hule, la industria qulmica, ma

quinaria el&ctrica y no el~ctrica, equipos de transporte y 

servicios, como cadenas comerciales y hoteles, Este renAm~ 

no, implica un marcado proceso de desnacionalizaciAn de la 



inuustria mexlc.:ina, pu.·::;to ~!UC lo::; on::;orcios extranjer:o::; a.2, 

quirlcron l~s plnnt~s ya inctaladas en el pa!s. Durante 19GO 

y 1968p el valor de la inversi6n privada extranjera se incr~ 

ment6 en m.~s de 1 100% • .:abe res;:il tar que la mayor parte de 

la invcrsi6n extranjera proviene de los Estad·os Unidos de 

Norteamérica. Durante el periodo de desarrollo estabilizador, 

México sobresali6, por ser pa!s predilecto de los grandes 

consorcios norteamericanos, puesto r:ue la inversi6n se tras

ladaba de las actividades tradicionales -como son la extrac

tiva, la agr!cola, etc.- hacia las ramas más dinámica~-de la 

industria. 

La inversi6n extranjera directa, tiene como con~rapart.!, 

da la remisi6n de utilidades y pa:'os l:lor uso .de p~:tentcs y 

asistencia técnica. Durante la década 1960...:1970, ingresaron 

al pa!s 2 059 millones de d6lar~s, mediante nu~vas i_nversi.o

nes extranjeras y reinversiones y salier.ori 2 991.millones de 

d6lares por concepto de utilidades y pagos. 

La infiltraci6n de la participaci6n extranjera en la i!l 
", ,. 

dustria nacional, durante el periodo que nos ocupa, ha sido 

ampliamente estudiado por Fajnzylber en su libro: "Investig~ 

ci6n Sobre las Empresas Transnacionales en M§xico", de donde 

se desprenden las siguientes consid0raciones: 

"En base a la muestra restringida de ET emplea
da en el estudio, un 35% de la producci6n indus- -
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CUADRO 

DINAMISMO DE LOS SECTORES DE ACUERDO 
A LA PARTICIPACION DE LAS ET EN SU 

PRODUCCION. AGRUPACION POR TIPO 
DE BIENES 

-Tasas de Crecimiento Promedio Anual
Precios Corrientes v Constante~ 1960 1970 '' - ' 

PARTICIPA- CONSUMO INTERMEDIO DURABLE CAPITAL CION DE E1 
EN LA PRO- {~) 1¿> 1¡> (~) ( 1 ) (2 J (i) (~) 

DUCCION 1, o(, 

p 50% 15.8 12.4 19.6 1) .8 ~o.o 18.9 24.o 21.0 
p 50'1i 14.6 9.0 t) .6 l t.2 ~).) lo.4 20.0 16.6 

TOTAL1 l5.0 9.9 14.7 10.9 18.9 16.8 19,9 16.9 
1~ Precios Corrientes. 
2 Precios Constantes, 

CUADRO 

DINAMISMO DE LA INDUSTRIA 

MODIFICACION DE CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 
DE LOS SECTORES AGRUPADOS SEGUN LA PRESENCIA 

DE LAS ET. -TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA-

-Variac i&n 1965 1970 a Precios de 1965 - -

TO 

1¡> 
18.4 
14.4 

15.7 

PARTICIPACION DE (11/E) (R/E) (VA/E) \R/VA) \VA-R/K) 

ET EN LA PRODUC- l 970 1970 l 970 1970 1970 
CION 196,s: 1965= 1965= 1965= 1965:100 

.~- tnn •nn fil/') 

fl l ¡,) f'll 14 1 l'l l 
p 75% 116 122 l '.17 89 124 

75"1> p 50~ 109 125 1)0 97 12) 

50% p 251> t15 125 124 101 106 
p 25% 118 125 128 97 112 

T O TAL 1 117 125 1)1 96 116 

l Capital sobre Ocupaci6nr 
2 Remuneraciones sobre Ocupaci6n1 
'.l Productividad = Valor Agregado sobre Ocupacilm1 
4 Remuneraci&n sobre Valor Agregado1 
.5 Indicador de la Tasa de Rentabilidad Valor Agregado, 

TAL 

(~) 

14.o 

10.9 

·tt ,5 

menos Remuneraciones sobre Capital, 
NOTA• Para deClactar las relaciones 1,2 y '.la precios de 1965, 
~tiliz& el deflactor impllcito del producto industrial ex
traldo de "Resumen Estadlstico para la Elaborac i&n del Plan 
Nacional de Desarrollo". 
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trial proviene de esas empresas {con una muestra 
más amplia, pero no exhaustiva, se alcanza apro
ximadamente un 40~). En la producci6n de bienes 
de consumo no durables su participación alcanza 
35%, en l·Js bienes intermedios JO~, en los de -
consumo durable 627' y en los de ca:pital J6%. 

Al considerar las 290 empresas industriales -
incluídas en las 500 mayores empresas de todos -
los sectores de actividad de México, se observa 
que el capital social de las empresas trananacio 
nales repre~enta 45~ del capital social del to-= 
tal de las mayores empresas industriales. 

El 79% de la producción industrial en México 
se genra en sectores en que al menos uno de los 
cuatro mayores establecimientos del sector, per
tenece a ET (55~ si se consideran los sectores -
en que dos o más pertenecen a E'l'). En los bienes 
de consumo no duraderos esa participación alcan
za 71%, en los bienes intermedios 81%, en los du 
rables 96?G y en los do capital 84%. -

La participación de las empresas del Estado -
en el sector industrial es limitada. El 51o de la 
producción proviene de esas empresas. El capital 
social de aquéllas empresas del Estado que están 
inclu{das en las 290 mayores empresas industria
les de México, representan un 15~ del capital SQ 
cial total {las ET un 45~ y las privadas naciona 
les un 42%) ".y -

A la vez, la creciente penetración extranjera, ha 

ido acompañada de un proceso de concentraci6n industrial 

muy importante. Siguiendo al mismo autor, tenemos las s! 

guientes deducciones: 

"Al agrupar los 230 sectores que int~ran la 
industria de M6xico, de acuerdo a su índice de -
concentraci6n -participaci&n de los cuatro mayo
res establecimientos en la producci6n del sec- -
tor- se observa que en 114 sectores el índice de 
concentraci6n es sv,'91'ior al 75~. El 40~ de la -
producci6n industrial y el 2J~ de la ocupación, 
se generan en sectores con índice de concentra
ci6n superior al so~. 

~/Fajnzylber 1 "Las &npresas l'ransnacionales en M'xico" 1 

F.C,E., M6xico, 19?8. p. )5J. 
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.Las ramas que presAntan los índices más elevª 
dos de concentración son1 tabaco: 77%1 derivados 
del petróleo y carbón: 75%1 metálicos básicus1 -
69% 1 productos de hule1 68% y material de trans
porte: 55%. Eh el otro extremo de la escala se -
ubic~: editoriales: 11%1 muebles: 18%1 cuero: -
25% y calzado y vestuario1 27~. 

El índice ponderado de concentración en el -
conjunto de la industria es de 4J%. En los sectQ 
res productores de bienes de consumo: 35~1 en 
los bienes intermedios1 46%1 en los durables1 -
.53~ y en los de ca pi tal: 4 3%. "JI 

Es bien sabido, que el capital extranjero se expan

de en las ramas más dinámicas y modernas de la industria 

por lo cual, la brecha entre las empresas nacionales y 

las ET, tiende a ampliarse. Así lo expresa Fajnzylber en 

su investigacióna 

"Mientras m~or el grado de concentración y -
la participaci6ñ de Er en la producción, más acen 
tuadas las diferencias en la productividad raspee 
to a las empresas nacionales. En los sectores en
que las empresas transnacionales participan con -
más del 75~ de la producción, la relación de pro
ductividad alcanza a 3,5 veces y en aquéllas en -
que su participación es inferior al 25~. la rela
ción es de l.5 veces. En los sectores con índice 
de concentración superior al 75%, la relación es 
de 2.5 veces y en aqu&llos con índice inferior a 
25~. la relación es de l.? veces. 

El nivel de remuneraciones en las filiales, -
equivale en promedio a 1.7 veces el que prevalece 
en las empresas nacionales del mismo sector. &'l -
los sectores productores de bienes de consumo, la 
relación es de 1.9 veces".'1/ 

Es necesario, referirnos ahora al segundo de los as

pectos que consideramos como fuente de las presiones que 

J/Fajnzylber: "Las &npresas ·.erans ... "1 op.cit., p.JS4. 
!V Ibidem, p. ;56, 
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inciden sobre el equilibrio externo, ésto es, la n4l>msidad 

de crédi tu ex terno quo tiene el sector público ante la ba

sP. minada de sus ingresos. Es decir, la negativa de ac

tuar sobre el Impuesto Sobre la Renta, ante el temor de d~ 
sincentivar la actividad econCSmica, determinó que se acro-

cantara el déficit fiscal. Además, les ingresos gubernamerr 

tales se ven restrignidos por el papel que desempeña el E§.. 

tado en la actividad económica, así, como creador de infrª 

estructura. Más aún, durante el período se mantienen fijos 

los precios de los bienes y servicios que produce el sec

tcr público. 

Por otra parte, el desarrollo del proceso de acumula

ción requiere de maquinaria y equipo y bienes intermedios, 

que aceleren las importaciones que requiere el país. La si 

tuación se tornó más difícil, puesto que las exportaciones 

de mercancías crecían a un ritmo lento, con lo cual la br! 

cha del comercie exterior se expande, agravando el desequ.!. 
librio externo. 

El déficit de la balanza de bienes y servicios se 

acentuó notablemente durante la segunda mitad de la década 

de los sesenta. En 1965, el d'.ficit era de US$.'.367 millones 

y en 1970 la proporción se incrementé a una proporción de 

US$946 millones. El déficit se financió fundamentalmente 

con préstamos extranjeros, le que presupone pagos por int~ 
reses de la deuda. Así, el endeudamiento externo se repro

duce. La mayor parte de los pr&stamos solicitados la asu-

19 -



mió el sector público. En 1970, la deuda pública ascendía 

a US$7 ,ooo millones sin considerar pagos por intereses. 

En efecto, la política de desarrollo estabilizador 

siguió la estrategia de contener el gasto público infla

cionaric y financiar el déficit mediante inversiones direQ 

tas y préstamos extranjeros. La política fiscal se perfiló 

hacia el subsidio a los ingresos del capital y a la limitª 

ción del consumo, mediante impuestos a los ingresos de los 

asalariados. En realidad, el Es.tad o otorga a la inicia ti va 

privada mucho más de la que ésta paga en impuestos, puesto 

que el gobierno emprendió un amplio programa de obras de 

infraestructura, creación de empresas necesarias, brindó 

incentivos fiscales y se encargó de los gastos en inversiQ 

nes de industrias claves para el desarrollo del capitalis

mo. '!'al es el caso de la electricidad y el pe tr6leo, insu

mos que constituyen un verdadero subsidio para los empresª 

rios. 

El proceso de reproducción de capital, se benefició a 

la vez de una abundante mano de obra dispnnible y en la 

que los salarios tendieron a la baja, Más aún, si conside

ramos que durante el período, la poblaci6n de México cre

ció aceleradamente y se acentuó la concentración de gran

des núcleos humanos en las principales ciudades del país. 

A este problema, se sumó el proceso de emigración del cam

po a la ciudad1 así, la oferta abundante de mano de obra, 
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permi tié que el proceso de sobre-explotación de la fuerza 

de trabajr¡ se intensificara, sobre todo en aquéllas ramas 

menos tecnificadas que utilizan más mano de obra y en 

aquéllas también que producen bienes salarios. 

· Es de fundamental importancia, considerar cuál. ha si

do la política salarial implenrentada por el Estado y diri

gida -en gran parte- a ampliar durante el régimen de L. 

Echeverría, los límites a la continuidad del proceso de 

acumulación de capital, Dicha política, consistió en dina

mizar el mercado interno -que al finalizar los afios sesen

ta tendía a estrecharse cada vez más- mediante diversos lll.!! 

canismos, como fueron: 

- Ampliaci6n de las funciones de la CONASUP01 
- Creación del FONACOT y del INFONAVIT1 
- Control de precios de productos básicos; 
- Promulgación de la Ley Federal del Consumidor, y 

- Aumentos salariales de emergencia. 

Eh efectr'• los lÍmi tes del C<Jnsumo de la gran poblaci1'.in se 

acentúa pur el incremento de la población y por el descen

so del val0r de la fuerza de trabajo, En estas condici0nes 

el Bstado reacciona ampliand0 los límites del consumo so

cial, pcr lo tanto, se aumentaron los precios de garantía 

de los productos que son producidos por el campesinado, 

con lo cual, se ampliaron los límites del consumo del mis-

mo. 
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Evaluando que el aumento de los precios de garantía 

de los productos agrícolas, implica el incremento del va

lor de la fuerza de trabajo, así, el Estado permite que 

el salario real se eleve, con le cual logra la expansión 

de los límites del consumo de los obreros asalariados, A 

la vez, contiene el aumento salarial por medio del subsi

dio al ccnsumo de los trabajadores, al subsidiar el consy 

mo de éstos en la medida en que dicho subsidio abarata 

los medios de subsistencia -subsidio a la tortilla, al 

pan, CONASUPO, etc.-, contiene el incremento del valor r~ 

lativo de la fuerza de trabajo, porque la gran masa de la 

población puede consumir más de estos medios de subsisten 

cía abaratadcs, gastando menos prop1rción en éstos y com

prar otros medios de consumo básico, 

Por otra parte, el proceso de mon~polizaci6n -duran

te los seGentas- se acompafló de altas tasas de explota

ción que redundaron en elevadas ganancias. Las magníficas 

utilidades así obtenidas y la acción del Estado que brin

daba incentivi)s y se apoyaba en el endeudamiento interno 

y externo, produjeron una alta tasa de inversión. En efeQ 

te, la inversión se ampliaba y diversificaba en el sector 

productor de bienes de consumo durables -aparatos elec

tricos, línea blanca, automóviles, etc.- cnn l·) cual, el 

c,1nsumo de loa capitalistas crece. A la vez, se expandie

ron los sectores medios -es decir- la denominada clase m~ 

dia, que conforma un importante núcleo del mercado que d~ 
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manda bienes sw1tuarios, y los sectores de elevad~s ingre

sos que consumen productos cada vez más sofisticados. l.a 

ampliación consumista de la sociedad se ve reforzada por 

el llamado "efecto demostración" que consiste en toda una 

campaña de publicidad financiada por los grandes consor

cios, con el fÍn de aumentar sus ventas y elevar sus ga

nancias. Las elevadas ganancias, se compartieron también 

con el capital bancario que intensific6 su campo de ac-

ci6n. 

El creciente proceso de concentraci6n de los medios 

de producción, de la propiedad en general y del ingreso, 

determina que una gran parte de la poblaci~n carezca de s~ 

tisfactores y de un buen nivel de vida. A la par, se am

plió el proceso de marginación en varios grupos de la po

blación. La concentración del ingreso alcanza un grado muy 

elevado, como se verá en los capítulos siguientes. 

A las condiciones descritas anteriormente, se sumó la 

mala situaciún de la clase obrera, cuyos salarios se encorr 

traban deprimidos. 

El propio esquema de desarrollo industrial, gener6 

obstáculos para su continuidad al acentuarse un proceso 

tan polarizadq de la riqueza. Puesto que el mercado se es

trechaba, la demanda ya no correspondía a la gran oferta 

producto de la aobrecapitalización en el sector industrial. 
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Por otra parte, las políticas de c:mtenci.Sn al gasto 

pÚblic~, agravaron la mala situación de la mayoría de la 

pc1blación, puestfJ que l·is recursos estatalEls dirigides a 

les rengl nes de bienestar SrJcial eran muy bajos. Aún más, 

la mayoría de estos gastos se concentraba en el Distritc 

Federal. Para 1970, la proporci Sn del gasto publico den

tr0 del PIB era de 0.5~ en el renglán de salud; de 2.5~ 

en el de seguridad S'~cial y de 2 .2% en educaci 5n y cul tu

ra. En realidad, la~ p~sibilidades de aumentar el gasto 

pÚblic,, se veían restrigidas debid 1 al e.stancamienb 

de la recaudaciúi~ tributaria y a la disnünución del ahu

rr·; de las empresas públicas. En el añiJ de 1970, la pro

p·~rcUn dEll ah•:rr J e.n cuenta c0rrifmtf'> del snct·Jr pÚblic·1 

equivalía sólamente al 4.2% del PIB. Mientras tanto, los 

precios de los bienes y servicios que produce el sector 

pÚbli co permanecían estancad•Js. 

Por su parte, el sector agrícola se desacelera nota

blemente, con lo cual el sector industrial pierde un im

portante punto de apoyo, pues la agricultura ha significg 

do una fuente de abastecimiento de insumos relativamente 

baratos. A partir de 1940, la producción crece a una tasa 

promedio de I¡. .5% anual, cifra superior al incremento de 

la tasa de crecimiento poblacional, situación que permiti~ 

un alza de las exportaciones de productos agrícolas de 4J' 

anual, con la consiguiente aportación de divisas al país. 
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Durante la década de loa cuarenta y parte de los cin

cuenta, la agricultura recibió un imp0rtante estímulo debi 

do a la reforma agraria, 11Uesto que se efflctuó el reparto 

de tierras y se incorporaron grandes áreas al cultivo. La 

creaci6n del Banco Agrícola, el control del agua y la am

pliación de la investigaci.>n agropecuaria, fueron factores 

fundamentales que incidieron en la elevación del product1) 

agrícola, facilitando a la vez, el desarrollo y eficiencia 

del sector. Sin embargo, se desacelera durante la segunda 

mitad de la d~cada de los sesentas, para caer drásticamen

te en los años setenta. De hecho, este prublema generó prQ 

siones inflacionarias en la crisis de los setenta. El bru~ 

c0 ~ambio que se presenta en la agricultura, se puede apr~ 

ciar si consideramos el decremento de la producción duran

te el períod0 de desarrollo estabillzad0r. De 1960 a 1965, 

la producción durante el período crece a un ritmo de 6% 
anual y desciende a 1.2% anual para el lapso comprendido 

entre 1966-1970. 

Los elAmentos que explican el deterioro del sector 

agríc0la, se pueden ennumerar como sigue 1 

i) Disminución de la inversión pública en la agri
cul tura1 

ii) Estancamiento de los precios de garantía 1 

iii) Descenso de la demanda externa de productos agr,! 
C'>lasr y 

iv) lrJalas c<mdicbnes para el pr·iductor campesino. 
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con respect·J al primor pun tJ, es nocesarb señalar 

que el ~)nt 0 de la inversión pública destinado a la agri

cultura era del 20% durante la década de lis cuarentas, 

dicha proporci~n disminuyó. hasta llegar al 11% en 1970, 
Las razones que explican el meinr monto designado a la 

agricultura, tienen su explicació~ en el tratu preferen

cial que obtuvieron otras actividades dentro del gasto gM 

bernamental. En efecto, durante el período de desarrollo 

estabilizador, el sector público emprendió un runplio pro

grama de obras de infraestructura e incentivos para la in 

dustr ia, Por otra parte, los ingresos se en con-traban se

riamente limitados, como resultado del corte conservador 

de las políticas tributarias, as! como, por la permanen

cia de los precios de los bienes y servicios que propor

cionan las empresas paraestatales. Por lo tan·to, se dis

criminaron renglones tan importantes, como son: el agríc2 

la y el destinad0 a bienestar social. 

De vital importancia para el incremento de la produc

ci0n agrÍC?la, fu& la incorporaci.~n de tierras al cultivJ, 

sobre todn las superficies dedicadas al cultivo de produc

tos como: la cafta de azúcar, el frijol y el café. A la vez 

se dieron importantes rendimientos en la producción del 

trigo Y del algodón. Sin embargo, al disminuir el reparto 

agrario, se fren6 la incorporación de superficie labora

ble. La escasez de recursos para el riego y la investiga-
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ción agrícola determ]naron el descenso en lr.s rendimien

tos de la producción. 

Existen otros factores explicativos del decaimiento 

de la agricultura en los aftos sesentas. El aumento de los 

precios de los fertilizantes y el abandono de estímulos d! 

rigidos a incrementar precios de garantía. Por otra parte, 

se fijaron precios nacionales muy por encima de los inter

nacionales, con lo cual la demanda externa tendi6 a caer. 

La política de cr~dito agrícola, fu~ un importante in 

centivo durante la época de auge de la agricultura. A par

tir de 1954, se suspende el redescuento otorgado a los b!!Q 

cos agrícolas del país. Con tal medida, se limit6 el créd! 

to a los pequeños productores y en especial al ejidatario. 

Cabe señalar, que la aala situaci6n que sufre el cam

pesinado se acentuó como consecuencia del incremento de la 

penetración del gran capital al campo. En efecto, los grB!l 

des capitalistas prefieren .invertir en cultivos de exportg 

ción y mejorar las técnicas. Así, la agricultura comercial 

se encausa cada vez n8s hacia los cultivos más intensivos 

en capital, con lo cual se limitan las p<1sibilidadea de ª!!'! 

pleo del campesinado. De hecho, al finalizar la década de 

los sesentas, existía ya una fuerte presión sobre la tie

rra. La población del campo creció demandando más tierras, 

pero el reparto agrario había culminado y la legalización 
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de la tenencia de la tierra nri se c::mcretaba, situaci 0ín 

que desató grandes c'lnflict:is. En tanto, w1a cantidad ca

da vez mayor de tierras se incorporaban a los cultivos de 

exportación. 

Por otro lad), la mayor parte de los recursos y pro

piedades de las actividades agropecuarias se encontraban 

marcadamente concentrados, desde la tierra y de los me

dios de producción en general se concentraban en unos cuan 

tos propietar:os. Eh 1970 se registraron un total de hect~ 

reas correspondiente a 140 millones, de las cuales 70.2 

eran de propiedad privada y el resto (69.8) pertenecían a 

comunidades y ejidos. 

La distribución de las propiedades privadas era tam

bién altamente polarizadas el 2% de los predios comprendía 
el 40% de la superficie de labor. Por otra parte, los pre-

dias meyo1•es de 5 Has. poseían el 67% de los tractores y 

el 68% de camiones, concentraban también una gran propor

ción de la maquinaria utilizada en el agro. 

Por supuesto, que las actividades dirigidas a la pro

moción y desarrollo del ramo agropecuari0, se concentraba 

también en las áreas de mayor desarrollo, Así, la agricul

tura comercial y los grandes capitalistas contaban con un 

amplio sistema de crédito, almacenaje, seguro y demás tipo 

de protección. illil:m trR.s, la' agricultura de subsistencia se 

empobrecía cada vez más. 
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El desempleo. la lllÍ.seria y la depauporización de la 

población campesina, lanzaba un gran contingente a las ciu

dades, contribuyendo a mantener deprimido el salario de los 

trabajadores. Fh este escenario, se desarrollaría la crisis 

det los setentas. 

A continuación analizaremos las modificaciones que su

fre el sistema :financiero durante el período que nos ocupa. 

I.a premisa :t'Ulldam«ltal de la cual partiaos, es la de consi

derar que en la década de los sesentas. se consolida y con

figura un verdader:.> sistema creditici<>. La participación r_!! 

lativa del ahorro global -interno y externo- en el producto 

interno bruto. se elev6 del lJ.~ en 1950 al 21.91' en 1967. 

Durante el desarrollo estabilizador. no sólo ocurrió un in

cremento apreciable del ahorro interno. sino que también 

una proporción cada vez más alta se canalizó al sistema ban_ 

cario debido a los mecanismos apropiados de atracción. 

CUADRO 

CAP'l'ACI,¡f$ ~~POR BL SIS:fl!IA BQCARIO 
O/ onu de Pesos-

PAMICIPACION 
.EK LOS Jlll:UR• PARTICIPACIOJf Bl'f 

CCBCRP'lO SOS l'OTALBS LOS VALORES D.! 
llB CADA Rl'JfTA PIJA 

laM 1Q6? ~~ITUC~~ l o l lMO 1Cl6? 

~OfAJ11 • 464 J6 900 29 51 100 100 

saczm:wm PDAR-
CIIUS i'IUY.ADU -lt 218 l.S 66 lJ 52 
SOCDIJADllS ~ 
CARDS PIUY.AIMS l 619 10 088 88 92 J6 27 
MICGS llACU.IYS z 261. ? 644 '6 ~ .Sl 2l 
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"De esa prop~rciSn, l~s valnren de renta fija -. 
fué particularmente ~mpurtan~e en ~as sociedades f ~ 
nancieras y en las hipotecar~as privadas •. 

Del t .ital del ingres: nac1 ~:nal, 1-:s pas1 v:-is del 
sistema bancari.:; elevar·,n su pr8p·:rci ~n del 237" en 
1950-1953 a ';:3% en 1959-1967 y a 43% en 1?6?-1967. 

Destaca el dinamismo de los valores em1 tld·JS por 
las instituciones privadas: en 1960 obtuvieron - -
$2 200 millones (49% del total) y en 1967 ~29 200 -
millones (79%). El sector PÚblicr) (Bancos Naciona-
les y Patronato del Ahorro Nacional) capt6 el 51% -
en 1960 y el 21/b en 1967" .SJ-

A la par, se confc·rm.5 un sistema crediticio nacional 

estrecho con una fuerte deuda con el sistema crediticio ex

terno, particularmente en lo que concierne a la intermedia

cién de la producci6n de medios de producci6n. 

sus límites están dados por la estructura industrial 

del país con una gran expansi6n de los bienes de consumo, 

una gran necesidad de bienes intermedios y un escaso desa

rrollo del sector de bienes de capital. Por lo tanto, una 

industrialización no plena implica un sistema financiero no 

pleno, donde una proporci6n muy importante del financiamien 

to -sobre todo el ligado a los equipos y bienes de capital

proviene del extranjero. 

La participación del Estado en el sistema crediticio -

durante les sesentas, se enuncia en el documento de ortíz 

Mena en los siguientes términos: 

j/ort!z ~ena, An~onio: "D7sarrollo Estabilizador, una Dáca
~tade aitrategia Económica de México" 1 en: Revista Banca

• Vol,l7, No.lo,ru~xico, octubre de 1964. 
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"El desarrollo estabilizador permitió al sis
tema bancario absorver, una proporción cada voz 
mayor dd ingreso nacional. F.ste proc.:eso rué más 
dinámico que la utilización de dichos recursos -
por el sector privado, de tal suerte que el sec
tor público a través del Banco de México, aprov~ 
chó esta alternativa de financiamiento; utilizó 
el 45% en promedio del financiamiento canalizado 
por el sis tema bancario".§/ 

La orientación que toma este fen6meno es analizada 

por J • .111. Quijano do la siguiente manera: 

mos: 

"El importante peso espec!fico del Estado en el 
sistema crediticio: La gasti6n compartida entre la 
burgues!a local y el Estado, del sistema financie
ro mexicano se expresa en la conformaci6n del Con
sejo de Administraci6n del Banco de M~xico, a la -
p'rdida de posiciones de la Banca Oficial y el con 
trol de los activos financieros en poder del publI 
co por parte de los Bancos ~rivados redundan en úI 
tima instancia, en el debill. tamiento relativo del
EBtado y el fortalecimiento de los grupos financie 
ros ~rivados, de hecho hasta 1977 el Estado fu' -~ 
perdiendo peso directo en el mercado financiero m~ 
xi cano" .Ji 

En relación a la captaci6n en el mercado local, tene-

CUADRO 

CAP'l'ACION EN EL MliRCAOO LOCAL EN PORCBtiTAJES 

AROS BANCA PRIVADA BANCA OFICIAL Y MIXTA 
l 9 6 7 76.4 2),6 

l 9 7 2 ao.4 19.6 
l 9 7 6 81.6 18.4 
1 9 7 9 82.8 17.2 

§/Ortíz Mena, Antonio: "Desarrollo ~ Est ••• ",op.cit. p.16. 
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La monopolización de la banca se acentuó notablemente 

sobre todo mediante las facilidades que se otorgaron a par

tir de la formación de la banca múltiple en 197~. Con 6sta, 

se proporciona una forma de organización más estrecha, con

centrada y productiva a los bancos, con lo cual se aceleró 

aún más el proceso de centralización del capital dinerario. 

La formación del "Grupo Financiero" en 1970, consolidó 

esta tendencia. Es decir, los poderosos grupos financieros 

se asociaron en instituciones de crédito, entre los cuáles 

existían lazos patrimoniales de importancia, que suprinen 

una política financiera coordinada. Bancomer por ejemplo, 

integró en tres departamentos -el comercial, el financiero 

y el hipotecario- las instituciones que anteriormente fun

cionaban de una manera independiente. 

A la vez, la fusión del capital industrial y el capi

tal bancario, se efectuaba en consorcios tan importantes pª 

ra el desarrollo del mundo financiero, como son: Bancomer, 

Comermex y Organización Somex 

Como se aprecia a lo largo de esta exposici:Sn, el des,! 
rrollo estabilizador logra resultados contradictorios: por 

una parte, mantiene e incrementa la tasa de acumulación y 

de crecimiento. Sin embargo, sienta las bases para una fto

funda crisis en la medida en que apqya el funcionamiento r_!! 

gular de la reproducción de capital social en el endeuda
miento creciente del EStado. 
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CAPI'l'tJLO II 

EL AGOWimfTO pig, MODELO DE ACUMULACION 



QAPI'fU!.&..li 

EL AGO'fAMIEN'fO DEL MODELO DE ACUMULACION 

II-1 LA DESES'l'ABILIZACION DE LA ECONOMIA: 

Durante los Últim·JS años de los sesenta, la desestabi

lizacicín que sufre la economía se manifiesta con maynr inten 

sidad en lcJa setet1tas, para culminar con la devaluaci0n de 

19?6. Los factores explicativos de esta crisis, son defini

dos por varios autnres, como expresiones del desquebrajamien 

to de un esquema de reproducci6n de capital. Es lo que deno

minan, como el agotamiento del mndelu de acumulación adopta

do en el país. La explicación se fundamenta en la tendencia 

que ha presentad,) el se.ct;0r industrial a partir de los cin

cuentas, período en el cual se efectúa el proceso de sustit~ 

ción de importaciones, dirigido fundamentalmente a la prndu,g_ 

ción de bienes de consumo duradero, Es decir, bienes que sa

tisfacen la demanda de l.J que reconocemos como "sociedad pr.i 

vilegiada de consumo". O sea que, los grupos de la sociedad 

que perciben elevados ingresos, pertenecen a la burguesía y 

por tanto, s:m propietarios de los med i~1s de pr'lducci6n. La 

C·Jntinuidad de esta proces.J gener·Í grande.s contradicci~mes, 

ya que se desarroll~ en un morcad.1 cada vez •ás estrecho, dª 

da la crecien to conccntraci.'ín del lngres·J. En P.fflctn, en 

1970 el 15~~ de las familias c:in may,'res ingresris consti tu!a 

el mercad> principal de las ramas dP.: au tnm.~viles, lavad·J

ras, televis1res, etc., en tant,1 que las familias con meno-
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res ingresos (?0;1a) percibía em·Jlumentos inferi0res al :nt'ldio 

nacional que en 1953 era de ~l 16).88/mes. 

Así, la explicaci5n de la crisis de l'ls .setentas se ar

gumenta en los siguientes términos~ 

"Dos grandes contradicciones generadas por el pa
trón do acumulación de capital adoptado en México, -
tendieron a convertirse en fuertes limi. tan tes a la -
continuidad del propi'l patrón de desarrollo: la con
centración del ingres0 y el desequilibrio extern0. 

Hacia finales de la década de lJs sesentas, con-
forme se alcan~aban ciertos niveles de concentraci5n 
del ingres0 y del déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos, el crecimiento con estabilidad de 
preciJs, tendió a convertirse con rapidez en su c,m
trario, en el estancarnientJ c'ln inflaci~n de la décg 
da de los setenta, que expresa sintéticamente las -
graves dificultades para que la econnmía mexicana -
continúe marchando sobre los estrechos rieles mr¡nta
dos en el pasadu" .y 

Es necesario, hacer varias consideraciones acerca de e~ 

te análisis. La crisis de la economía mexicana no es resultª 
dJ exclusivo de lo que se llama agotamiento del modelo de 

acumulación. Es verdad que el mercado urban<> se estrechó y 

con ello la dP.manda de productos de consumo duradero (aut.1m.Q 

viles, televisores, línea blanca, etc,) Sin embargo, situar 

nos en este análisis y ver en la estreche~ del mercado la 

causa determinante de la crisis, es parciali'z.ar el problema, 

puesto que se sitúa el análisis en la esfera de la distl•ibu

ción y no así en la de la producción. Más adelante, n0s ref~ 

riremQS a la tendencia hacia la baja de la tasa media de ga

l/Blanco M., José H.: "Génesis y Desarrollo de la e i · 
Mé . 1962Ll , r sis en 
Di~:~0 1979 , p.9~r:1en: rnvestigacion Econ5mica No.150 1oct.-
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nancia, elemento fundamental de análisis para c0rnprender el 

comp'.~rtamient0 del proceso de acumulación en este perfod,1 

de crisis. 

Es más preciso afirmar que se trata de una crisis del 

modo'de producción capitalista. Una crisis de sobrecapitali

zación, de ampliación intensiva y extensiva de la base mate

rial y social del capitalismo en México. En efecto, durante 

el períod~ de desarrollo estabilizador, se intensifican las 

inversiones y las utilidades de los empresarios, a la vez, 

se refuerza el proceso de monopolización, fen~meno p~opio 

del desarrollo del capitalismo. 

El mismo proceso de concentración del ingreso, es resuJ,, 

tado y no causa de este modo de produccitin, puesto que los 

dueños de los medios de producci6n monopolizan cada vez más 

riqueza en uetrimento de la gran mayoría de desposeídos. A 

la vez, el fen6meno de marginación de grandes núcleos de la 

población campesina, así como la separación campo-ciudad, 

constituye un hecho propio del capitalismo. De ahí la exis

tencia de urbes como la Ciudad de México, Guadalajara y Mon

terrey, que concentran una mayor población y desarrollo in

dustrial y ade!llÚI• cuentan con servicios más eficientes que 

el resto da las regiones del país. 

Por l:l tanto, el modo de pr~ducci5n capitalista genera 

sus propias c·.mtradicciones y se d 
esarrolla a través de cri-
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sis cíclicas, No cabe duda, que la carencia del sector pro

ductor de bienes de capital, ha determinado que se trabaje 

con una fuerte necesidad de divisas, ya que se tiene que im 

p0rtar la maquinaria y el equipo necesario para la indus

trializaci6n, lo que constituye a la vez un grave desequili-

brio externo. 

La economía mexicana se desacelera notablemente a par

tir de los Últimos afias de la d~cada de los sesentas. Duran

te el período 1962-1966, el PIB crece a un ritmo del 8.J% pg 

ra descender a una tasa promedio de 6.6% para los afios 1968-

19?0. A la vez, la inversión bruta fija cae de un 11.9% en 

1966 a un 8.4% en 19?0. cabe señalar, que la inversión pÚbli 

ca, empuja a la baja el monto total de la inversi6n bruta fi 

ja, ccntribuyendo a frenar el desarrollo de la actividad ec2 

n6mica. 

La restricción al gasto público durante esos años abar

c6 los renglones de gastos en bienestar social, infraestruc

tura (carreteras, presas, etc,), electricidad, exploraciones 

petroleras y ·formación de capital. 

El rezago de gastos en bienestar sJcial, presionó sobre 

el nivel de vida de la mayoría, a lo que se sumó el proces0 

inflacionario, El índice general de precios al mayJreo en el 

Distrito Federal crece a una tasa anual media de 2% en el p~ 

r{odo comprendido entre 1962 y 1966, para incrementarse al 
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'1 .5% en el de 1967-1970 1 acelerándose la espiral inflaciona

ria para los añns siguientes. 

El proceso de industrialización en un sistema capitali~ 

ta, cuyo mSvil principal es la ganancia, es inseparable de 

la concentración y centralizaci0n de capital, así ccmo de la 

c11nformaci,5n de grandes m·mr>polios y •Jligop1lios. Sin embar

go, estas tendencias se reforzaron mediante la p;üÍtica de 

sustitución de imp0rtaciones aplicada. Esto es, grandes in

centivos y exenciones y sobreprotección a la industria, cu

yas ramas de punta eran cada vez más, las que c0rrespo11den a 

los bienes de consumo duradero. La expansi6n de las llamadas 

clases medias y altas, constituyó un importante estímulo pa

ra la reinversión de utilidades en este sector. La concentr~ 

ción del ingreso -fen6meno que se agudiza al finalizar la d! 

cada de los sesentas- constituye uno de los elementos que 

comprimieron el mercado. 

ONCEPTO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 
IIrfERSION BRUTA FIJA 
-PUBLICA 
-PRIVADA 

VARIACION DE INVENTARIOS 
C<llSDm 
-PUBLICO 
-PRIVADO 

EX.PORTACION DE MERCANCIAS 
Y SERVICIOS 
IMNR'!'ACION DE MERCANCIAS 
Y SERVIC 
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La baja de la inversión bruta fija registrada durante 

es::>s aft')S y el estancamiento general de la econ.~mía, produ

jo una ampliación de la capacidad instalada ociosa, elemen

to que generó un gran desempleo, Mientras tanto, el poder 

adquisitivo de 11)S trabajadores se deterioraba, 

El resto de las actividades, mostraba las dificultades 

con las que tropezaba el desarrollo de la economía. El es

tancamiento de los ferrticarrilesí la insuficiencia de ener

gía eléctrica y de producción petrolera, minera y siderúrg! 

ca, se sumó a los elementos que. deprimieron la economía, 

tomand0 en c1rnn!:a que estas actividades son estratégicas P.§! 

ra el desarrolle de la industria. 

Las garantías que se ofrecían al capital continuaban, 

as! también, las facilidades de crédito y control polÍtico. 

Sin embargo, los campos de inversión no se ampliaban y el 

proceso de monopolización limitaba las oportunidades de nu~ 

vos empresari0s dispuestos a invertir, pero sin posibilida

des de hacer frente a la ccmpetencia de poderosos consor

cios internacionales. 

Las ramas más dinámicas del conjunt(' do la ec:momía, 

dieron muestras de la debilidad de la industria manufacture

ra, el valc.1r de la producción de lr.s bienes de consumo dura

dero crece a una tasa media anual de 22.6% para la primera 

mitad de la d~cada de los sesentas, para disminuir a 15% 
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anual durante les últimos años de la década. En particular, 

la c0nstrucci6n de. vehículcs se desacelera del 2>:3. 7% al 15% 

aproximadamente durante el mismo perí:do, La pérdida de di

namism1• 0bedeció a les elevados cost~Js a l:)s que pr:-iducía 

la indu~tria automovilística, debido al exceso de capacidad 

instalada oci3sa. Así, el costo de los automóviles en el 

mercadJ doméstic~ era 80% más elevado en relaci<Sn al merca

do de los Estados Unidcs de Marteamérica. 

Es importante mencionar que las políticas recesivas 

aplicadas durante el período, fueron responsables en gran 

medida del descenso del crecimiento de la economía. Eh efeQ 

to, las políticas gubernamentales siguieron la pauta esta

blecida por las corrientes monetaristas. Dicha secuela en

cuentra la solución a los problemas económicos mediante una 

política monetaria restrictiva, así como de un gasto guber

namental decreciente, para de esta forma frenar la activi

dad económica. Estas fueron las medidas aplicadas en Méxi

co, mismas que se disei'iarían al iniciarse la década de los 

setentas: 

i) 
ii) 

iii) 

Presupuesto federal restrictivl}1 
Restricción al crédito.y , 
Política general dirigida a reducir la tasa 
de crecimient0 interna. 

Cabe señalar, que el descenso de la inversión pública y la 

ccn tracci ~n de la demanda pr.iVllCarL>n un ambiente de descon

fianza para el inversionista privado • 
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Las medidas adoptadas, pretendían lograr una may0r est~ 

bilidad interna y atenuar el desequilibrio de la balanza de 

pagos, propósitos que no se lograron1en cambio se incre:nen

t~ la capacidad instalada ')Cbsa as! com:i la desocupación. 

La situación del país, se tornó más difícil puesto que 

la grave crisis que se desataría en los países altamente in

dustrializados, dejaba sentir sus reflejos en todo el mundo, 

Así, el ritmo de crecimiento de la actividad económica se d.§. 

tenía y el proceso inflacionario se hacía presente en los 

países altamente industrializados, con los efectos negativos 

correspondientes para el resto de naciones. Por ejemplo, Es

tados Unidos estableció una tarifa adicional del 10% sobre 

las importaciones de un gran número de productos. La crisis 

financiera se agudizó, la revaluación de monedas tan impor

tantes como: el marco y el yen así como la flotación del dó

lar frente al oro, fueron sus principales manifestaciones, 

El desequilibrio de la economía, acompai'lado por los 

efectos que origina la mala distribuci )n de la riqueza, exi

gió un viraje de la política económica, por lo cual el régi

men de L. Echeverría A. tomaría un sesgo popular, mediante 

el denominado "desarrollo compar.tido", Es decir, se ponía en 

práctica una política redistributiva dirigida a atenuar las 

desigualdades scciales, regionales y sect')riales mediante la 

canalización de recursus a los llamad0s sect<Jres marginados, 

40 



Así, para brindar atenci.5n al sector agropecuario se r~ 

nueva la Ley Federal J se reforzar0n lCls mecanism·Js credi ti

cios al campo y se nt.Jrgó el seguro de vida campesino. Para 

elevar el nivel de productividad de las z~nas atrasadas del 

campo, se creó la C'.>misión de Zonas Aridas y el FONAEE. 

El conjunto de ref<Jrmas contempló a la vez modlficacio

nes al Artículo> l2J Consti tucbnal y a la Ley Fpderal del 

:J.'r~bajo, para dar acces·i habitaci,nal al trabajadrJr pcr me

dio del establecimiento del INPONAVIT1 se ampllar:m tambi6n 

las :funciones de la CONASUPO. 

En suma, el programa del "crecimient0 económico con re

dis tribuci :r; del ingresu", c.,nten.ía lJs siguientes punL0s: 

a) El rápido crecimiento del gasto público en el sect·'}r 
rural, :fundamentalmente en :f,>rma de crédi t.1 agrope
cuario e inversiones en infraestructura rural 1 

b) El rápid'.l increruant" d1ü gast•) en bienestar s.>cial, 
principalmente en materia de educaci6n y c·:nstruc
ci.Jn de viviendas; 

c) La aceptación y prom,ición de las demandas obreras 
por elevación de salarios para ajustarlos a los in
crement•Js de 1:-is precios; 

d) La participacién más activa del se.ctcr pÚblict1 para 
fortalecer el desarr:Jll•.1 agrícola y def'ender la eco
numía de las clases pcpulares1 

e) La multiplicación de la capacidad instalada en las 
industrias básicas: acero, energétic?s, petroquími
ca, etc.¡ 

f) El incremento en los precios y tarifas de los bienes 
y servicios más importantes que proporciona el sec
tor público¡ 

g) Una política exterior más agresiva1 
h) La adopción de una actitud distinta a la tradicional 

en muchcs tratos con el sector privado 1 
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i) La adopción de un estilo distinto de trato con los 
sectores populares, escuchándolos y haciéndolos p~ 
ticipar más en la toma de decisiones ~ activando e~ 
plícita o indirectamente sus expectativas y sus ac
ciones políticas. 

II-2 EL DFSEQUILIBRIO EXTERN01 

Al finalizar la década de los sesentas, numerosos pro

blemas reflejaban ya el inicio de la gran crisis que se esp~ 

raba para los setentas: 

i) El descenso de la producción1 
ii) La pérdida de la autosuficiencia de la producción 

agrícola¡ 
iii) El proceso inflacionario; 

iv) La presión del campesinado por la tierra¡ y 

v) Sobre todo, el desequilibrio de la balanza de pa
gos que se encontraba en ascenso, 

Asimismo, la balanza de bienes y servicios mostró un déficit 

creciente. Durante 1965, el déficit de la balanza de cuenta 

corriente ascendió a US$367 millones1 en 1967 esta cifra ha

bía aumentado a US$506 millones para nuevamente ascender en 

1970 a US$946 millones. El déficit fué financiado siguiendo 

la estrategia del denominado desarrollo estabilizador, es d~ 

cir, evitar el gasto público inflacionario y recurrir al fi

nanciamiento externo. De hecho, este renglón fuá el que ocu-

pó el mayor porcentaJ'e dentro del t mon o total de déficit al-
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canzado durante el perí~do 1965/1~70. Los préstamos extranj~ 

ros fueron contratados en su mayor parte por el sector públ! 

co, que aellllli6 un importante papel como promotor del creci

miento económico en esos años por una parte y por otra como 

creador de infraestructura y servicios necesarios para el 

gran capital, otorgando excensiones y una serie de estímulos 

fiscales para los inversionistas. En el año de 1970 la deuda 

pública era superior a 1os US$? 000 millones. 

El desequilibrio externo se agudizaba no sólo por el h~ 

cho de solicitar crédito externo para financiamiento del dé

ficit, sino porque las exportaciones se estancaban como con-

sPeuPncia dPl ñecqimirnt0 de la nericultura, sector que su

frió un proceso de descapitalizaci6n. Las exportaciones man~ 

facture.ras tampoco significaban una fuente proveedora de di

visas, dadas las condiciones del aparato productivo que ten

dió a trabajar con altos costos y a producir mercancías incª 

paces de ser competi,lvas en el mercado internacional. A es

ta situación se sumó la persistencia del tipo de cambio que 

tendió a favorecer a las importaciones y decinsetivar las e~ 

portaciones. El Upo de cambio i'ijo, significaba una garan

tía para los capitalistas, pues otorgaba un importante subs! 

dio a la producción de la iniciativa privada, por medio de 

importaciones baratas, en tanto el d!Sficit se cubri6 con dell_ 

da externa. 

El desequilibrio de 1a balanza de pagos, es mostrado por 
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CUADRO 

RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS l.965-Jwiio DE 1976 
Millones de o6iares--

,tjA.l.IAl:IZA U IS U.llon,!lo 

ERRORBS Y CAPITAL CHOS CAMBIOS 
A Nos BIFliES y MERCA!! SERVI OMISIONES A LARGO ESP~ DB LAS 

SERVICIOS CIAS CIOS PLAZO** CIALHS RESERVAS 
nli' 11TDll 

1965 - 367 - 696 328 252 94 - - 21 
.1966 - 391 - 749 358 174 224 - 6 

1967 - 506 - 951 444 200 J46 - 40 

1968 - 632 -l 152 .520 J02 379 - 49 
1969 - 4?J -1 126 653 .. 172 693 - 48 
1970 - 946 -1 564 618 499 504 45 102 

l96.5-l97C - 3 315 -6 238 2 921 l. 2.55 2 24o 45 224 

1971 - 726 -1 456 730 218 669 40 200 
19'72 - 762 -1 453 692 234 754 39 26.5 
1973 - l 17.5 -2 202 1 026 - :na l. 676 - 122 
1974 - 2 5.58 -3 691 l 133 - 136 2 731 - 37 
1975& - i 769 -4 275 506 - 406 4 álº - 165 

(1976) (- .509) (-1 759) (250) (- 400) (1 39) - (- 69) 

l97l-l976i -10 409 -14 836 4 337 - 868 12 009 79 720 
& CJ.fras prelJ.minares. 
* Cifras preliminares de enero a junio. Banco de •éxico, IJA. ** Adviértase que el "capital a largo plazo" incl1.11e la inversión ex

tranjera directa, la deuda externa del sector público y parte del sec
tor privado (incluídos créditos pagaderos al afio siguiente), emisión de 
deuda pública externa y transacciones relacionadas. Las corrientes de 
capital a corto plazo, incluídas las ventas externas de activos finan
cieros nacionales (incluídos bonos de la Nacional Financiera) y los de
pósitos externos en bancos nacionales, aparecen en el rubro residual ne 
to de "errores y omisiones". de modo que la balanza positiva de errores 
y omisiones tiende a reflejar entradas netas de capital a corto plazo, 
y la balanza negativa tiende a reflejar salidas netas de dicho capital. 
el "cambio de las res~rvas" es un concopto contable oficial, de modo 
que las cifras de la ultima columna no coinciden necesariamente con las 
del Banco Mundial u otras instituciones internacionales. 
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Reyn0lds, c. en un conocido trabajo sobre el tema. 

Eh ese período, el país ccmtaba con todo el crédi i;o 

requerido para su desarrollo, pues gozaba de gran presti

gio después del disfrute de su década "da oro" -es decir

crecimiento econ6mico en condiciones de estabilidad de 

precios y solidez monetaria. Sin embargo, las limitacio

nes y contradicciones de las políticas establecidas se d~ 

sencadenarían en los afios setenta para provocar crisis. 

El desequilibrio de la balanza de cuenta corriente, 

continuaría agravándose en la década de los setentas. En 

el año de 197J, alcanza un déficit de US$1 175 millones, 

para incrementarse a US$3 679 millones en el año de 

19?5. Durante esos afias, la deficiencia de alimentos y 

energía es grande y el país tiene que recurrir a fuertes 

importaciones. 

II-3 LA CONCBNTRACION DEL INGRESO: 

Varios estudios demuestran que a partir de 1950, el 

proceso de crecimient0 econ6nico en México, ha ido acompa. 

fiado de un marcado encausamiento de concentraci6n del in

greso. Este fenÓmeno tiende a agudizarse on los últimos 

ai'los de la d¡cada de los sesentas. Por lo cual, es posible 
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afirmar que mientras el ritmo de crecimiento económico, en 

condiciones de estabilidad de precios, se aceleraba, el f.Q. 

nómeno de desigualdad de la riqueza, a la vez se acentua

ba. Esto signi~ica que grandes núcleos de la poblaci6nr;: vi 

van en condiciones de subsistencia y que la miseria y mar

ginación se de en un número menor de personas. Clark Rey

nolds, se refiere en su ensayo, al incremento del ingreso 

per-cápita, que en 1950 era de US$375 de valor y en la se

gunda mitad de los sesentas, alcanza la cifra de US$1,000 

a precios corrientes. Sin embargo, la distribución de esta 

proporci6n era pésima, puesto que los seis millones de ha

bitantes más pobres percibían US$4oo anuales, en oposición 

el Astrato superior de las familias de mayores ingresos r~ 

cib{an US$J 700/mes. 

Durante l~s años cincuentas, la distribución del inM 

gresJ en México era peor que la de muchos países de Am.§ri

ca Latina, situación que persistió hasta entrada la d.§cada 

de los sesentas. En efecto, entre 1950 y 1957 hubo un des

censo del ingreso personal agregado del 50% más pobre de 

las familias • .La participación de este núcleo, se redujo 

del 19.1% del total en 1950 al 15.6% en 195?. Eh países e~ 

mo Argentina y Brasil para el mismo período, el 50% de las 

familias mils pobres recibía el 20¡1' del ingreso total. 

La desigualdad en la distribución del ingreso, es re-

sultado del funcionamiento del modo de d ' pro uccion capita-
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lista, que presupone una creciente concentración de medios 

de pr.)ducción y capitales en general, así como la exclu

sión de grandes masas de desposeídos. 

El sector industrial da muestras de ello. Fn el laps0 

comprendido entre 1960 y 1970, la productividad del traba

jo -se mide por el aumento de la producción bruta por tra

bajad?r- se eleva a un ritmo anual superior al doble del 

incremento de la.s remuneraciones reales por trabajador. 

CUADRO 
RF.MUNiiRACION&S Y PRODUCTIVIDAD INQUSTRIAL 
CONCEP~O l 9 6 o l 9 7 o ANUAL 

VALOR DE LA PRODUCCION 
BRUTA (1) 62 679 565 162 265 550 10.0 
PERSONAL OCUPADO (2) l 174 367 l 581 247 J.O 
RBMUNERACIONBS 
TOTALES (1) (3) 12 715 170 2J J99 146 6.J 
PRODUCCION BRUTA 
POR TRABAJADOR (Pesos) .53.J7J 102 555 6.? 
RJllUMERACIONBS POR 
'l'RABAJADOR (Pesos) 10 827 14 798 3.2 
·~ ·~1 Censo J.nawstrial. 

~~~ ~1~es de Pesos. E>ccluye: Petróleo y Petroquímica. 
2 Número de personas. Incluye: Obreros, Flnpleados y -

Otros. 
(3) Incluye: Salarios, Sueldos y Prestaciones. 

Asimismo, se puede observar que el grado de explotación a 

que se encuentra sujeta la clase ~brera, es superior en 

aquéllos establecimientos más grandes -en relaci6n al valor 

bru~o de la producción- El'l P.~ecto, en 1970 los establecí-

mientos con un valor de ~l 501 a •10 • • ooo, con un promedio 
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de 50 trabajadores, laboraban con un grado de explotaci6n 

del 105.0fo, En tanto, los establecimientos con un valor de 

la producci6n comprendido entre $10 001 a $35 000, con un 

promedio do trabajadores de 14J.8 unidades alcanzaban un 

grado de explotaci6n del 124.1%. Así, el capitalista se 

apropia de grandes ganancias. En ese mismo afta y suponien

do una jornada de trabajo normal de 8 horas, un trabajador 

producía un salario en s5lo 3 horas 12 minutos. 

La mala situación de los trabajadores se acentuaba, 

puesto que durante loa. aftas sesentas la población creci6 

aceleradamente. Con ello, el fen6meno de desplazamiento 

del campo a la ciudad. As!, el aumento de mano de obra di! 

ponible para la industria, presiona a la baja el salario 

del trabajador. citro de los mecanismos que ha impuesto un 

freno a la lucha contra la p'1odida del poder adquisitivo 

de los trabajadores, ha sido el fen6meno de organizaci6n 

de las masas trabajadoras, proceso que se lleva a cabo a 

partir de 1938 con la fundación de la e~. Bh ~delante, se 

establecerían las reglas mediante las cuales se incorpora

ba a la clase obrera a un sistema de reformas, es decir, 

se otorgaba el derecho a conquistar prestaci0nes y luchar 

por aumentos salariales, siempre y cuando, la lucha se li

brara a trav&s de los canales oficiales custodiada por el 

Estado y sujeta al charrisao y a la manipulación. De esta 

forma, se creaban las condiciones propicias para la repr0 -
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ducci6n del capitalismo. 

Sin dqda, el Estado mexicano ha siuo un importante pun

to de apoyo del capital, así como un promotor directJ que 

se encarna a través de las po1!ticas implementadas. lm 

efecto, en el período cardenista se efectúa el proceso de n! 

ciónalización del petróleo, ampliación do las concesiones de 

ferrocarriles de México y de la creación del sector eléctri

co nacional. Estas industrias son claves para el desarrollo 

del capitalismo y constituyen a la vez, un fuerte subsidio. 

Más tarde, se efectuaron grandes inversiones en obras de in

fraestructura y se ofrecieron estímulos para los industria

les. El rín de estas políticas era promover el proceso de 

sustitución de importaciones, con lo cual se ampliaron las 

inversiones y ganancias de los empresarios, a la vez se sa

tisfacía el consumo elitista. 

La polarización en el campo, presentó niveles alarman

tes. El incremento de la poblaci~n presionaba sobre la tie

rra¡ la reforma agraria se había paralizado, El reparto de 

la tierra, la explotación del campo, la promoción del ejido 

a través de los sistemas de crédito de los ai'!os treinta y 

cuarenta ya habían rendido frutos. El campo ya había abast~ 

cido de_ alimentos a la polllación y había transferido sus 

ahorros a la industria. La agricultura se encontraba sujeta 

a un proceso de descapitalizaci5n y la si"tuación de lns º8:!!! 

pesinos era pésima, La desigualdad de condiciones de vida 
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de los habitantes del campo y de la ciudad se acentuaba. En 

el año de 19.58 el ingreso anual per-cápita de las zrinas ur

banas equivalía a 2.1 veces el ingreso per-cápita d~ las zo

nas rurales 1 para 1970 esta cifra se había elevado a 2.7, 

Más aún, durante los afias sesentas el campesinado sufra 

un creciente proceso de depauperizaci~n absoluta, debido al 

sesgo que toman las políticas gubernamentales respecto a la 

fijªci6n de los precios de garantía de productos tan impor

tantes como1 el arroz, el frijol, el ma!z, el trigo, el 

ajonj~l!, el cártamo y el sorgo. Mientras loa precios de es

tos productos permanecían estancados, los precios de las ma

nufacturas se elevaban. La situaci6n resulta más difícil si 

se considera que el precio de garantía no llega íntegro al 

campesino, ya que existe una variedad de intermediarios que 

se apropian de parte del producto, 

La concentración del ingreso se hace m&s aguda, como 

consecuencia del proceso de concentraci~n de capital, ya que 

este ten6meno se efectúa mediante la conformación de grandes 

monopolios que cuentan con recursos suficientes para fijar 

el precio de monopolio. Otro hecho que presiQna sobre el ni

vel de vida de la población, es el proceso inflacionario, 

a principio de los afilos setenta se desataría, constituyendo 

con ello, un síntoma m&s de crisis. 
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CAPITULO III 

U CRISIS BN LA DECAQA DR LOS SB'U.t!TAS 

III-l BL SEQTOR AGRICOLA1 

A partir de los aflos setentas, se manifiesta en el 

país un estancamiento del crecimiento económico con fuer

tes presiones inflacionarias. El sector agrícola durante 

esa década, se combierte en impulsor del proceso inflaci~ 

nario, pues deja de cumplir con el papel que desempeftaba 

en el período de desarrollo estabilizador. Bs decir, la 

agricultura abasteció de alimentos a la población, pues a 

partir de 1940 inc2ementa su producción a una tasa prome

dio del 4.5% anual, a la vez de que proporciona precios 

fijos, otorgando con ello un subsidio muy importante a la 

industria, puesto que una gran proporción del salario del 

obrero se 4estina a bienes que se producen en el campo, e~ 

to es, alimentos básicos. La alta productividad que se ob

serva en esos años, obedece al impulso logrado por el pro

ceso de Reforma Agraria, es decir, incorporación de tie

rras al cultivo1 promoción al campo por medio de la ampli~ 

ción del sistema de cr'4itos, implementación de obras de 

riego y una serie de estÍllulos patrocinados durante la pr,! 

sidencia del Gral. !Azaro CIÚ'denas. 

Sin embargo, el sector agrícola se ve envuelto en 

una dinámica diferente, dictada por las políticas de esta

bilización. Esto es, trato preferencial dentro del presu-
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puesto gubernamental a las actividades industriales, por lo 

cual, el resto de los sectores sufre wi rezago. En efecto, 

en el lapso comprendido entre 1962 y 1970 el sector agríc2 

la participaba con tan sólo el 11% de la inversión pública 

federal total, mientras tanto, la inversión destinada a la 

industria, energéticos, comunicaciones y transportes, etc. 

era de 62.1%. 

Otra de las causas fundamentales por las cuáles se 

da un descenso en la producción agrícola, se encuentra en 

el hecho de que gran parte de los granos básicos permane

cieron sujetos a precios fijos de garantía durante grandes 

lapsos. Es el caso del maíz, cuyo precio oficial se fijó en 

$800, sin mantener ~scilaciones de 1963 a 1970. El precio 

del arroz permaneció estable, al precio de $1 100 a partir 

de 1964 hasta 1973. El frijol se cotizó a $1 750 sin regis

trar aumentos desde el afio de 1961 hasta 1972, El precio fi

jo del c~tamo fué de $1 500, establecido de 1965 a 1972. El 

caso del trigo, resulta aún más dramático, puesto que se co

tiza en $913 en el año de 1960, sufriendo un descenso en el 

año de 1972 de $78, es decir, el precio de este producto era 

de s~lo $835. Por lo que el campesinado sufrió un drástico 

proceso de depauperización permanente. 

La caída de la producción agrícola, como es lógico, 

proplci~ un descens: d~ las expJrtaciones y con ello, de la 

captación de divisas que contribuían al financiamiento del 
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déficit. As!, el déficit tendió a cubrirse cada vez ~s con 

préstamos exteril)res. 

La pérdida de autosuficiencia alimenticia obligó a r~ 

currir a ruertes inportaciones, por lo que el desequilibrio 

externo se agudiza en la primera mitad de la década de los 

setentas. En efecto, en 1969 se importaron alimentos con un 

valor de US$13 milloness en el afio de 19?3 se tuvieron que 

importar grandes cantidades de granos por un valor de US$ 

249 millones. 

:SS necesario hacer notar que la crisis que sufre el 

campo, se manifestó con mayor intensidad en la agricultura 

de subsistencia. Si bien la producción descendió notablemen

te en la.a zonas de riego, no lleg6 a los niveles alcanzados 

por las zonas de tierras de temporal, que es en ~atas últi

mas donde la crisis azota con mayor fuerza al campesinado. 

En efecto, los predios capitalistas cuentan con un mejor y 

m$a accesible sistema de cr&di to, concentra una gran canti

dad de medios de produccicSn y cuenta con las mejores tie

rras. mt 19?4 los predios capitalista contaban con eJ. 80% 

de la tierra regada. 

El fenómeno de polarización que se presenta en el 

campo es manifestación de la crisis del desarrollo de la 

agricultura mexicana y de su relaci6n con el resto de la 

econOll{á •• &1 sabido que existe una contradicción entre la 
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agricultura de subsistencia y la capitalista. pues en un ex

tremo se conforman grupos de empresarios que producen en me

jores condiciones y con m6todos modernos y en el otro, se 

oncutntrlill. 1WJ ~r~.~t.1cla4 4o ej¡4a.t¡doi y minifundistas 

que cuentan con tierras de menos de 5 Has. y en el peor de 

los casos campesinos sin tierra. Trabajadores que se ven en 

la necesidad de alquilarse como jornaleros y sufrir el de

sempleo y la marginación. 

A la par, la agricultura capitalista se apodera de &!! 

nancias extraordinarias, ya que los precios se fijan 11n rel~ 

ción a los costos de los predios que cuentan con las· peores 

condiciones. L0 s capitalistas producen a menores costos con 

la que incrementan sus ganancias. 

La miseria de los trabajadores rurales, los obliga a 

emigrar hacia las ciudades c~ntribuyendo con ello a ampliar 

el ej,~cito de reserva. 

El proceso de depauperización del campesinado ha sido 

significativo, ya que los precios y las siembras de maíz y 

frijol así como de los demás granos permanecían estables 1 el 

precio de las mercancías que consumía este sector se incre

mentaban. Cabe mencionar que los trabajadores que carecen de 

tierra conforman el estrato más miserable del campesinado, 

ya que no cuentan con ninguna de las prestaciones que esta

blece la Ley Federal del Trabajo abrumhidolos con 6sto aún 
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más el desamparo, la marginación y el atras~ político. 

Al iniciarse el sexenio de Luis Echeverr!a y ante el 

estancamiento con inflación que acosaba a la economía, ade

más de los múltiplas problemas del campo, se diseffan los 

camb
0

i os en la polÍ ti ca econ6mi ca. Se trata de reactivar la 

economía, de modernizar el sistema administrativo, de lle

var a cabo una serie de refnrmas dirigidas a contrarrestar 

lrJs efectos negativos emanados del perfod') do desarrollo e-ª 
tabilizador. El diseno de la nueva pol~tica, se bautiza con 

el nombre de "desarrollo compartido". 

Las medidas encaminadas a aliviar la situacHn del 

sector agrícola, fUeron fundamentalmente1 \Ul incremento de 

CUADRO 

IllCRPXElfTO MEDIO AmJAL DE SUPBRfICII 
QOSPDHAPA ! Y~~Jll LA Pfl()DUCCIOH AGRICOLA 

-126 l zo- -Porcientos-
A B o S SUPBRPICI YAI.OR 

e 
1965-1960 
1970-1965 
1974-1970 
1975-1970 

0.2 
-l.2 
-1.0 

-0.2 
o.6 

la inversión pública en el sector, incremento en los pre

cios de garantía y colectivización ejidal y reformas admi

nistrativas. 
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En el' afio de 1974 la inversión pública destinada al 

fomento agropecuario, fuá del 17.3% de la inversión pública 

total. La mayor proporci6n de estos recursos fueron dirigi

dús a obras de riego y conservación de suelos, Se incremen

tó a la vez el crédito agropecuario. 

Gran parte de la inversión fu~ absorbida por entida

des como: Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, as! como por los E~ 

tados del noroeste del pa!s1 regiones que se dedican al oul 

tivo de productos b&sicos. 

Por otra parte, el incremento de los precios de ga

rantía logró extender el cultivo del frijol, .ma!?. y trigo 

en las regiones de riego, inclusive fomentó la sustitución 

de cultivos dedicados a la exportación por loa de granos. 

Sin embargo, las zonas de temporal no se recuperaron. Tal 

parece, que los estímulos establecidos sólo beneficiaron a 

los grandes agricultoras, por lo qu'it' 'el eaqu111a de desigua¡ 

dad se vió reforzado. La oferta agrícola no se incrementó 

al ritmo que demandaba el crecimiento de la economía. 

El programa de fomento agropecuario comprendía tam

bi6n la creaciáh del PIDBR (Programa de Inversiones para el 

Desarrollo Rural, s.p.p.), as! como de f.ABAllRX y el Fideico

miso de Productos Agrícolas Perecederos, cuya función era f~ 

cUitar la comercializacitin de algunos pr:•ductos C•Jn el r!n 

de evitar abusos de intermediarios y empresas transnaciona-
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les. Sin embargo, el campo de acción de estos organismos es 

muy restringido y da c0rtu alcance. 

En el mism,J sexeni.J, se efectuaron esfuerzos por Cl)

lectivizar al ejidJ mediante el Plan de Organización y Cap~ 

citación campesina, con el fÍn de elevar la productividad y 

el nivel de vida de los campesinos. 

El plan comprendía colectivizar de acuerdo a los di

ferentes niveles: compra de maquinaria, comercializaci6n, 

etc. 

Asimismo, se modificó la Ley Agraria para permitir 

un trato preferencial a aquéllos ejidos que se encontraran 

colectivizados. A la vez, se estableció que se otorgaría un 

mayor crédito a los ejidos que se organizaran colectivrunen-

te. 

Sin embargo, el plan ne rindió los frutos esperados. 

Existían serios ~bstáculos para su realización 1 por una par 
te, la desvinculación de los organismos oficiales con el 
campesinado y la desconfianza de este sector hacia los pla 

nes establecidos. i>tra de las dificulta.des con las que tr'J

pezó el programa fueron los prolongados trámites burocr&ti-

cos. 

El conjunto de medidas establecidas y las declaraci~ 

nes oficiales efectuadas con el r!n de brindar apoyo a los 
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campesinos, era s0lo un esfuerzo por reactivar al sector 

agrícola, por modernizar el capitalism0, No obstante, el 

sector empresarial vió con desconfianza estos procedimien

t"s y limitó su camp::> de inversién en este sector. Cabe me!1_ 

cicnar, que con las reformas implementadas, muchos sectores 

vaían perjudicados sus intereses. 

La producción agrícola siguió dand::> muestras de debi 

lidad, las tasas de crecimiento registraron niveles inferi2 

res al incremento de la población, El'l 19?4, la tasa de cre

cimiento agríc::>la era de sólo 2.8%. 

En realidad, la política de fomento agropecuario no 

había logrado incrementar la oferta agrícola, ni había ate

nuado la crisis del campo. Por el contrario, al incrementar 

se l::>s precios de garantía tardíamente (1973 y 19?4) se pr~ 

sionó al alza el índice genera.l de precios, con lo cual se 

deterioraba el salario real urpano. De hecho, es en 1974, 

cuando se da el incremento de precios más imp,.:>rtante del Pi! 

ríodo, agudizando con elb la crisis. 

El índice de preci0s de los alimentos se incrementó 

de 105.4 en 1971 al ::n2.7 en 1973, deteriorando el poder ad

quisitivo de los trabajadores que cargaban con el peso de la 

crisis. 
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III-2 CARACTERIZACIOM Dlµt SECTOR INDUSTRit\,L1 

A partir de la década de los cincuentas, la economía 

mexicana presenta grandes cambios estructurales, puesto que 

el sector industrial se convDerte en el eje del proceso de 

acumulaci6n de capital. En efecto, las actividades industrl! 

les cobran auge y se constituye a la vez, el sector produc

tor de bienes de consumo duradero, como el elemento dinámico 

dentro de las ramas de la economía. 

Es neccsarin mencionar que el proces•J de industriali

zaci6n en M6xioo ha contado con un vigoroso apoyo auspiciado 

por el Estado. Las actividades del sector público han permi

tido que la industria se desarrolle en medio de un mercado 

altrunenta protegido y en condiciones propicias para la rein

versión de las utilidades. Los pr1gramas gubernamentales di

rigidos al fomento industrial ha11 sido múltiples y abarcan 

diferentes aspectos. Esto es, creación de grandes obras de 

infraeatruct11ra y una serie de estímulos y exensiones fisca

les. 

No obstante que el crecimiento económico observado en 

las Últimas décadas ha sido rormidable, nn se aprecia un ri! 

mo de crecimiento uniforme en el tiempú. Por el contrario, 

la evoluci5n de la economía mexicana, asli como del sector 

industrial., ha ido acompañada de fuertes fluctuaciones cara~ 

terizadas por amplios períodos que registran altas tasas de 
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crecimiento, así como por perí:idos de más c0rta duraci0n y 

de mayor intensidad con tasas de crecimiento relativamente 

bajas. 

En particular, el sector manufacturero, ha present~ 

d ,, el siguiente comportamiento 1 

"••.el rasgo más sobresaliente del ciclo man!! 
facturero en Máxico es, al parecer, la existen-
cia de perÍ·1d1s de auge s~stenido, en que las f~ 
ses ascendentes se perpetuan en cimas, para lo-
grar as! lapsos de 7 y 8 años con tasas de craci 
miento muy elevadas en promecli; (7. 7'/o en 1954- ::-
1960 y 9.0% entre 1963 y 1970) y separados entre 
s! tan s0lo pnr una fase descendente de dos - -
a.ñ 'Js, "!/ 

cabe señalar que la década de los setentas presenta 

fluctuaciones de la tasa de crecimiento que van de un J.2% 

a 9.2%1 en las que se aprecian dos procesos de recesión 

econ6mica y un tercer estancamiento al iniciarse los ochen

tas. 

El prJceso de sustituci;;n de importaciones se intensi 

fica en la década de los cincuentas, con lo cual la inver

si0n en estas ramas sustitutivas se ve acompaf'lada de un auge 
econ6mico, que empieza su fase ascendente en 1954 y termina 

en 1960, el proceso ec0nñmico se reactivaría en 1963 para 

descender bruscamente en l·)s Últimos añ ~s de 1 os setentas. 

En 1954, la inversiSn en actividades que sustltuyen 

!/Casaz;, José I •: "Ciclos Económicos en la Industria y Sus ti 
tucion de Importaciones, 19.50-1980",F.E.-UNAM-(Mimeo). 
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impartacicnes, se dinarniza debido en gran parte al impulso 

que le imprime la invorsiSn realizada en metálicas básicas 

y productos mctálic JS. P~·steri1irmente, el ritmo de crecimien, 

tv disminuye para acelerarse nuevamente en 1958 y continúa 

has ta principios de la década de L:a sesentas. En este pe

ríud,;, dosempeifan un papel fundamental las ramas de maquina

ria y aparat~s el,ctricns, así cJm8 la industria del papel y 

la de prnduct•is metálic~s. Durante el perícdo, se presenta 

una nutable expansi:ín de la capacidad, fenómenli que sin em

bargo se manifiesta en una f0rma disc0ntínua a través del 

tiemp·1, situad ":n que determina niveles de utilizaci ·fo rela

tivamente baj.1s, que inciden sobre las ganiil1c:ias y frenan la 

inversiiín. Así. en industrias C'.'ffiO la del papel y el hule, 

se produce un descenso. N,.: obstante, la actividad econ151nica 

repunta c'm nueva fuerza a partir de 1963, impulsada por la 

actividad manufacturera, en las ramas de la industria quími

ca y la del hule, así come, en la de aparatos domésticos. La 

cla expansi?nista va acompañada de incrementos en la produc

ción y en la demanda y por supuestc, de grandes inversiones. 

Sin embargo. en los Últimos años de los sesentas, la 

inversión se desacelera como resultado de la caída en la re~ 

ci )n pr;,uuct '.J-capi tal• 

Es necesaric señalar que el proceso expansivo manufaQ 
ture>r"• de la década ,fo l :s sesentas, gener:'i un gran margen 

de capacidad ocirsa, puesto que las ramas más dinámicas mos-
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trar·~·n un men':r grado de sustituci:Sn y una franca tendencia 

al es tancami an t.). La industria química y la de apara t JS 

eléctrlc~s pierde dinamismo durante el lapso comprendido 

entre 196? y 1968, para desacelerarse más debida a la baja 

registrada en la inversión. 

P:r ;: tra parte, el déficit del sect'ir público se agu

diz5 ccmn ccmsecuencia de la política asumida -es decir- ut1 

lizar l.)s préstam.'•S extern~Js como mecanismo de financiamien

to del déficit. Sin duda este element0 se sumó al estanca-

mient_• que prasent.í la econcmía para que se pndujera la crJ,, 

sis. 

Es así comr, el proceso de industrialización en Méxic11 

se ha desarr<'llad·'.l en una f:;rma discontínua en el tiempo, 

c~n un aparato pr1_,ductivo desarticulado y en el cual n:i se 

ha desarr-.ll::id · pr·<lcticamente el sect·)r pr"duc t.1r de bienes 

de capital, situación que ~bliga a recurrir a la maquinaria, 

equip'.l y tecnología extranjera. El material importado -pc·r 

supt.iest<'- n- es 1,: más sofisticadn y modern·:i del mercado in 

ternacional. Recordemos que son l;is países altamente indus

trializad"s los que van a la vanguardia de la pr'1ducci-Sn y 

que es la gran .iligarquía financiera la que se ap'Jdera del 

capital. Por 12 tanto, se praduce con maquinaria y equipo 

atrasados, inclusive las t'cnicas que utilizan resultan obsQ.. 

letas para los países desarrollados. 
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CUADRO 

~TIMAClON Di fl1 ·rmropcI~ DE LA. T~ DR 
G A«CIA INDUST~AL EN NEJCI O -.l93~69-

EXCED T DE ACERVOS BRUTOS EXCEDENTES 
A R O S EXPLOTACION DE CAPITAL El'! ACERVOS 

1 9 5 o 17.738 
1 9 5 2 19.731 
1 9 5 5 20.132 
1 9 5 8 17.567 
1 9 6 o 20.432 
1 9 r 3 24.170 \) 

1 9 6 4 28.246 
1 9 6 5 27.879 
1 9 6 6 30. 369 
1 9 6 7 33. ?33 
1 9 6 8 34.981 
1 9 6 9 36.275 

T 1 vera, 
el Estado y la Lucha de 
lítica No. 2. 

RIA* ** 

108.084 16.4 
117. 757 16.7 
145.035 13.8 
167.108 10.6 
178.349 11.4 
186.881 13.0 
217.681 13.0 
231.212 12.1 
248.900 12.2 
261.402 13.0 
283.621 12.0 
307. 729 11.7 

* En millones de $ constantes, sin deducir los gastos para depre-
ciación. 

** En millones de ~ constantes revalorizados. ron llBTOOOLOGlCA1 Marx mide la rentabilidad del capital por la rJ! 
aci6n entre plusvalía total apropiada y el capital total adelantg 

do (desmbolso) por los capitalistas. Un indicador aproximado de es 
ta relaci6n es el cociente entre lo que en la contabilidad del i•= 
graso nacional se denomina excedente de explotaci6n (operaci6n que 
representa la masa total de la plusvalía apropiada por los capita
listas y de la que se sustrae posteriormente los pagos por intere
ses, dividendos, rentas, impuestos para las distintas fracciones -
de la clase capitalista y para el Estado y los acervos de capital) 
que representan la mayor parte del capital adelantado en la indus
tria. 

Ss fundamental para el análisis de los elementos que 

se conjugaron para desatar la crisis, considerar la tenden

cia que presenta la tasa de ganancia durante el períod1 en 

estudio. La investigaci6n de Rivera, :11. A. c.)mprende es te ªl! 

pecto. 
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En primor lugar, ue aprecia un incremento de la com

posición orgánica media de capital, en condiciones de una 

gran competencia entre lou capitalistas y en un mercado ªª 
Gr8cho. La afluencia de capitales y la intensidad en la com 

petencia, aceleran el desarrollo de las fuerzas productivas 

con lo cual, aumenta la composición orgánica media de capi

tal, presionandJ a la baja la tasa media de ganancia. Consi 

derando las condiciones de atraso, en las cuales se produce 

-término medio- en las ramas productoras de bienes de cons~ 

mo nocesario,se obtienen mercancías con un valor relativa

mente alto, lo que determina, que el valor relativo de la 

fuerza de trabajo sea alto, elemento que implica que la ta

sa media de plusvalor tienda a caer, contribuyendo con ello 

a que la tasa de ganancia tienda a bajar. 

Otro de los factores que intervienen en la tendencia 

hacia la baja de la tasa de ganancia es la aceleraci6n del 

timpa de rotación del capital y los costos de circulación. 

Sin embargo, existen elementos que c0ntrarrestan la 

caída de la tasa media de ganancia, permitiendo con ello, 

que se restablezcan las condiciones propicias para la reprQ 

ducción del capital social. En primer lugar, la existencia 

de un gran ejército industrial de reserva qua presiona el 

salario a la baja a niveles muy por debajo del valor de la 

ruerza de trabajo. 
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Es importante considerar que existen capitales que se 

sustraen a la competencia, por el hech·1 de que el Estado se 

los apropia. fül as el caso de la induntria petrolera. 

Dichos capitales tiC'nen una composición orgánica de capital 

elevada, pero no participan en la nivelaci6n de las diferen

tes tasas de ganancia que conforman una tasa de ganancia ge

neral, con lo cual, la caída de la tasa media de ganancia se 

atenúa. 

Así, a pesar de las crisis que sacuden al ~odo <lo pr2 

du()ci6n, éste reactiva a travós Jo difertintes cicl".ls, do fa.-

ses de ascenso y descenso de la actividad económica por me

dio de grandes fluctuaci1mas y contradiccirmas. A oste rcspr.Q 

to, cabe sañalar, que durante el períod'l de crisis de 1970-

1975, se abserva un repunte en el proceso de sustituci6n en 

la rama de maquinaria eléctrica. 

P'lr otra parte, c·msideremos que la industria en Méxi 

co se encuentra fuertemente infiltrada por el capital trans

nacional. Durante el período que va do 1962 a 1970, la inve~ 
sión extranjera directa incrementa su participación en el 

sector manufacturero en una proporción de US$779 a US$2 08J. 

Así, la penetraci6n extranjera domina en las diferentes ra

mas de la industria -productos químicos, maquinaria eléctri

ca, productos metálicos, papel, tabaco, hule, bebidas,etc.-, 

apoderándose c .. n ello de la producción y la comercialización 

de las mercancías. 
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El capital extranjero a ln ve:z., se conforma en gran

des asociaciones -es decir- el proceso de industrializaci6n 

on México, so ha visco acompa.l'iado de un marcado proceso de 

monopolización, que supone la concentraci6n y centraliza

ción de capital. 

CRbe señalar, que la industrializaci6n en nuestro 

país, ha tendido.a ccncentrarse en las grandes ciudades 

-r4onterrey, Guadalajara, Puebla, etc.- agudizando con ello 

l.a disparidad campo-ciudad. 

Por último, es necesario señalar que el sector indu~ 

tr.ial se encuentra fuertemente desarticulado, en relaci6n 

a las ramas que lo conforman, incidiendo así sobre la efi

ciencia y productividad del mismo. La existencia de un apa

rato productivo que opera con altos costos, dadas las nece

sidades de importaoi6n, puesto que se produce tambi~n para 

un mercado elitista que demanda una serie de productos con 

fuerte contenido de material imp~rtado, Zl propio atraso 

tecnol6gico del país, la carencia del sector productor de 

bienes de capital, a la vez el desequilibrio externo, sínt~ 

ma fundamental de la crisis de los setentas. 
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III-J PErROLEO Y DESEQUILr:BRIO DE LA BAI.ANZA DE P.AQOS: 

Un indicativo muy imp>rtante del decaimiento que su

fro la ec0n~mía, en la prtrncra mitad de la década do lns se

tenta, fué sin duda el desequilibrb externo. En efect:i, an

te la pérdida de aut'.:lsuficiencia alimenticia y el rezago de 

actividades claves· de la occn·JmÍa, se incromentar·m las im

pcrtacLnes pcr concepto de aliment is y energéticos, presi.Q. 

nand:i drásticamente S'Jbre la balanza de pagos. La si tuaci·Sn 

se t Jrn6 bastante difícil, puesto que el precin del petr5-

leo se dispar!i al alza, en el mercado internacional y M6xi

c0 tuve que adquirir el recurs'.J al alto precio establecidr>. 

Durante este per!oda, los precios del petróleo se CU! 

druplicaron como consecuencia de la crisis do energ~tic0s 

que imperaba en el mundo com o resultado de la escasez de 

petr~le:.i. Es necesarb precisar, que el pr1ces·i de indus

trialización a nivel mundial, requiere de enormes cantidades 

de energétic'.)s, sobre todo si las naciones que lo solicitan 

son países altamente desarr,_11lados. Son est:Js últimos, los 

que intensificar m su uso en una forma h." racional. Las si

guientes cifras revelan el alto nivel de consuma energético 

da las pe· tencias: En 1974, Estados Unidos ocup.5 el primer ly 

gar con un consum::. que represent5 el 29.6% de la producci~n 

diaria mundial de 56 130 millones de barriles de crudo¡ se 

guía la URSS c n ,, 
J una proporci~n equivalente al ll.5~1 en te! 
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cer ui tio se encontraba Japón con el 9. 9%1 enseguida la Re

pÚbl ica F'1doral de Alemanta (RAF) con el 5 .1%: Grar1 H e taña, 

cun el J.3% 1 Italia consumía el J.6% y Canadá ol J.2%. 

Una más de las causas que presionaron al alza los pre

cios del petróleo fué el retardJ do los proyectrJS de expl·J

taciún de fuentes de energía alternativas al crudo, A la 

vez, la OPEP incrementó el precio de su aferta, Jbteniendo 

importantes aumentos por exportaclSn. En 1973. dicha organl

zaoión percibi5 por ventas petroleras US$42 000 millones, c.!_ 

fra quo ascendió en 1)71} a US$116 000 mill Jnes. 

lil precio al que se increment0 el crud·J, f'ué en reali

dad muy significativo. En 1971 el precio del petróleo se co

tizaba en US$2.0B/barril, cifra que se dispara al alza en el 

mismo afio, para cotizarse en US$J.06 en el mes de ag?sto y 

en US$5.l7 en nuviembre. El1 1975, las condici•mes prevale

cientes en el morcado internacional, permitieron que l.Js pa,! 

sos miembros de la OPEP -Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, 

Venezuela, Indunesia, Qatar, Nigeria, Abu Dhabi, Libia, Arg~ 

lis, Ecuador y Gabón- fijaran el preci1 del petr.~le.J en: 

US$ll. 56/barril • 

El efecto negatlv'> que sufrH México P''r dicha si tua

ción, se reflejo) en la balanza de pag~Js. 

"El crecimiento de las importaciones, en espe-
cial las de alimentos e hidrocarburos, a precios, 
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junto can una disminución en el ritmo de crecí-
miento de las exportaci0nes, implic5 qua el défi 
ci t en cuenta corriente de la balanza de pagos -
pasara de US$762 mill~nes en 1972 a US$1 175 mi
llones en 197J (54% de aument~) J sean: US$413 -
millones más ()00 millones fué el incremento en 
las imp)rtaciones de alimentos e hidr·;carbur0s -
en 1973) 1 resultad1 en buena medida de la relati 
vamente poca atenci5n dada a estas actividades -
durante el decenio previo. "E/ 

CUADRO 

INDICE D~~~on~gggct~zoJf~fSQIONADQS 

CONCEPTO 19?0 1971 19?2 19?3 

ALrnm1•os loo.o 10,5.4 122.9 202.7 
PETROLB'O 100.0 l)0.9 146.o 208.0 
BIFlf&S DE 
CAPITAL 100.0 108,l¡. 119.5 1)8.7 

l4't11'WTR1 BIRF, Special Study of the Mexican Economy. 

Así, ante el desequilibrio externJ, las presiones in

flacionarias y la recesi~n, se intentaron algunas m1difica

oiones con el r!n de reactivar la ecJnom!a. Es decir, so ez 

pandió el gasto pÚblic0 para incrementar con ello la demanda 

y de esa forma incrementar el uso dA la capacidad instalada 

ociosa. 

&l 1972 se ampl.Ui el gasto c?rriente y de inversión, 

a la vez se liberar·1n recursns monetarios y se expandi5 el fi 

nanciamiento al sector público y privado. Con estas medidas, 

2/ Ttllo, Carlos: "La Política Económica de Méxic'l, 1970-
197611, p.6J, 
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se logró incrementar la tasa de crecimient1 del PIB CJmo r,2 

sul tad, del incrementJ del v0lumen do la pr:iduccil.n indus

trial. Sln embarg''• la inversión privada C'Jntinu0 mantenien 

du niveles bajos de inversión y las actividades agrícolas 

no r~gistraron ninguna mejoría. 

Eh el campo de la política fiscal, se introdujeran 

también algunas modificaciones, sin embargo, las tendencias 

conservadoras prevalecieron manteniendo intacto el sistema 

de privilegios. Se elev6 la tasa general de impuestos sobre 

ingresos mercanti:les e impuestos especiales como a servi

cios telefónicos, cristal, tabaco, etc, Es decir, el peso 

recauclat .. rL caía s.Jbre l•;s impuest.;s indirect.,s, mientras 

tanto, el impuesto sobre la renta permanecía sin cambio al

guno. 

En tanto, al ahorrrJ privado -fuente de financiamiento 

del sector público- disminuyó Mtablemente durante 197J, lo 

que implicó un mayor financiamiento del déficit mediante i.!1 

crementos en la ~ferta monetaria. Así, los pasivos no mJnetg 

rios den: .. minados en mtmeda nacional, permanecier'.Jn estanca

dos, en tanto, los pasiv"s no mrmetari,'s en m,1neda extranje

ra awnen tar 'Jn en más del 60%. En 197], la fuga de ca pi tal ea 

era un fen~meno más que daba muestras de la magnitud da la 

crisis. En E'!fect", las tasas de. intC'rés r1ril axtt>ri'r rosultQ 

ban más atractivas que la nací mal. La eapecuiaci,~n contra 
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el pesu, se cJnstituyS en un imp 1rtante negucio, lo que 

c•.mduj'.:l a la vez a un mayor endeudamiento público. 

A los desequilibri0s del mercadn doméstico se suma

ron los pr~iblemas extern·is. La 0la inflacionaria que se des!': 

t'~ en el mundo, so tradujo en aumentlls espectaculares de los 

precios de l::is bienes de importaci0n, lo que c.~ndujo a un in, 

cremento del Índice naci0nal de precios al consumidor, de 

más del duble durante 1973 con respectn al año anterior·, 

La política econ0mica aplicada en el segundo semestre 

de 1973, actuó a manera de frenu a través dol incremento en 

las tasas de ln terós y la restricci ~n al crédito para inver

si6n, Se trataba con ello, de atenuar las presiones inflaciQ 

narias prevalecientes. Sin embargo, l•-1s problemas estructur-ª 

les de la ecrmr,m!a nacional y 10s efectos negativos pr:woca

dos por la coyuntura internacional, anularon los posibles 

e.fect-Js. A cambi.J, se produjeron mayores conflict·>s y se 

acentuaron las manifestaciones de la crisis. La escalada in

flacionaria se acelers, en respuesta a esta situaci0n 1 se 

presentaron numer·iMs emplazamient0s a huelga y enfrantamien 

te de l"s divers~•s sectores sociales. En 1974, se establecí~ 

un aumento al salari'! mínimr. de aprnximadamente 15%. No obs

tante, dicha proporci6n no 10grfi elevar en lo más m{nl~o el 

ingrAs 0 real de 1 ·s trabajad0res, dadas las crmdicbnes com0 

son1 estrechez de la 0ferta, escacez de aliment·1s en el mor-

?l 



cad·.1 mundial, increment·1 de las utilidades de los empresa

ri.Js mediante la especulaci1n. crecimient'.l del desemple). 

etc. 

Los efoct<Js cuntradict·:irios de las p.:ü!ticas es tabl,!! 

cidas "de freno y arranque", apuntalar0n más hacia el clÍ

max clt la crisis. Es decir, la recesión contraje la oferta y 

la expansión dol gasto p~blico activti la demanda. con lo que 

el proces•i inflaci:Jnario continuó su carrera alcista. 

La situaci~n se torn.5 dradtica, se obsorvaba un gran 

déficit del sector pdblico y el déficit en cuenta c~rrtente 

de la balanza de pag;,•s se incremento; f>n máfl d!'l 40,:t, <:>n l)?:', 

con respecto a 1972. 

Cabe menci,mar, que durante este período se pr1Jduce la 

crisis a nivel mundial, las ec·m.:·mías de los países altamente 

industrializad.Ja atravesaban por un proceso de recesi6n C':'n 

inflaci~n. ESte fen5men::. signific6 para MéxicJ aument0a im

p0rtantes en la a.dquisici5n de pr .. 'ductos básic•Js e insum·)s im 

portados. 

Duran te el laps 1 c:1mprendido entre 1974 y 1976, so ag.!! 

dizó notablemente el dóticit en cuenta corriente de la balan

za de. pag-;s, c-:im0 consecuencia de l.1s requerimientos de pr~s

tam,)s al exterior. 
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Así, el desequilibri,1 externo iba en constante aumen

t01 el déficit del s8ctor públicrl se agudizaba. En 1976, se 

incrementan h·s precies de 1 is bienes y servici 1JS que prop·ir

cLna el soctvr pÚblicJ¡ éstJ Últimc, cun ol fín de sanear 

las finanzas públicas, element1 que contribuyó a aumentar la 

desc1nfianza de l)S inversionistas hacia el sistema de inter

mediaci0n financiera. 

Finalmente, la caída de la captación en moneda nacio

nal por parte de la banca privada y mixta, precipitó la cri

sis. Fn efecto, la captación en dólares aumentaba en detrimen 

to del peso. La fuga de capitales (más de 500 mlll1nes de dQ 

lares en cu~nta de capitales salicr~n d~l país eso a~~) so in 
tensificó en wi ambiente de especulación, situaci~n que desem 

bocó en el episodi0 devaluat')ri') del mes de agost0 de 1976. 

La estabilidad cambiarla, baluarte del desarr')llo estabiliza

dor se der:aumb·5, 

La devaluaci.~n del peso, se acompañó del requerimiento 

de un nueva préstam'l, concedid'.J p."'r el Frmd() M1netari) Inter

nacional, empréstit~ que significaba a la vez un compromisa: 

limitar el déficit comercial, establecer topes salariales y 

liberar preci·Js. 
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CAPITULO IV 

LA POLITICA PE'l80IJ!RA Y SUS LillITJ.CION~ 
mi EL P,WIODO 19?6/1982 ' 



CAPITULO IV 

LA POLUICA PE·l'ROLERA Y SUS LIMITACIONES 

EN E.L PERIODO 1976/1982 

IV-1 ~~C~~TO DE LAS RESERVAS PETROLERAS DE 
~o ~6/19821 

El incrementJ de las reservas petr?leras del pa!s, de-

terminó que este recurs) fuera consideradJ corn1 eje central 

de la p~lítica del régimen l~pezp'Jrtillista. Para entrar de 

lleno a c~nsiderar este aspecto tan imp?rtante de la econo

mía mexicana en 1 JS Últimos añ'.'s, es necesarir, c"Jnsiderar 

previamente la ev)luci~n de las reservas de hidI'ocarbur·s. 

En 1976 las reservas prJbadas se cilculaban en 6,3J3 

mill)nes de barriles. La relaci5n reservafproducci5n era de 

19 años¡ en cuant1 a reservas mundiales para esta fecha Mé

xicc ,.,cupaba el lugar 180,, le seguían en ese ..:rden numeral 1 

la UniGn s~viética, Irán, Arabia Saudita, Kuwait, Estados 

Unidos de N~rteamérica, Irak, Argelia, Libia, Abu Dhabi, Ve-

nezuela, Nigeria, China, Canadá, Indonesia, Qatar, Reino Un! 

d·" y H.üanda. Asimism :, la producci5n naci mal era de aoo 
mil barriles diarbs. La explotaci ~n principal se basaba en 

l·is yacimient0s ene ~ntrad:is en el área mes 'ZJica de 1·1s Est~ 

dus de Chiapas y Tabascr: y del Camp, Mecayucan del Estad·¡ de 

Veracruz. El resultad"' dP. las ¡wpl taci · ne::i f:H•r· n burnas al 

haberse registrad 1 impr:rtantes hallazgJs en Baja Calif·,rnia y 
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lc,grarse determin:i.ri is desarr·lllis en la región de Nuev·i I.a

red ·, ramps. El m nt" de las exp:irtacilines de crud·> durante 

1976 ascendi ~ a 94 ,521 barriles diari"is. 

las actividades expbrat,1rias de PEMBX c:intinuar:::in y 

para·diciembre do 1977 la reservas pr.1badas ya ascendían a 

16 mil mill0nes de barriles, suficientes para cubrir la de

manda de JO añ .. •s. De entre lrJs yacimienbs más imp·1rtantes 

que permi tler··m el incrementu de las reservas existentes en 

l 977, se cuentan: el Campo Cactus, el Agave y el Yacimienté: 

Bermúdes, En 1978, la magnitud de las reservas pr ·badas se 

increment~ a 20 240 milLnes de barriles diari 'S, c·.in lJ cual 

Méxic." se situaba ya en el 60. lugar mundi'."l. Las reservas 

pr:~bables eran en 1rmes, s ~bre tud ~ si se o msidera que l.is 

yacimiont~s arriba menci marl·•s n.J se habían aún cuantificad<~· 

º" mpletamente. P :r 0tra parte, el k·tal de las exportaci in es 

diarias de petr~le·) en ese afi,·, fuá de )65 063 barriles de 

una pr:)ducci ~n diaria t.Jtal de l 400 000 barriles 

Para el af10 de 1979, las resorvas pMbadas del llamad0 

"·.:ir'J negra", lÍquid.Js y gas natural equivalentes, ascendio-

ron a 45 800 mill.1nes de barriles, inequÍv·1camente más del 

d1ble de la cifra c:.Jrresp1mdiente al afir anteri 1r. El t~tal 

de exp·~rtaci ~n petrrilera para este añ, fuó de 5.33 973 barri

les diari.Js, Es interesante menci mar, que a i~ larg-. de la 

década en ninguna par'!;e del mund .. se habían enc·1ntrad'.:l yaci

mien t .. s de lr1s que se e ·:nocen c~~mJ "supergigantes" de l'1s que 
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en Méxic" se descubrieron y están expl:>tandri tres 1 Bermúdez, 

Cantarell y Chicontepec. 

Hacia 1930, las reservas pr_ibadas de hidr1carbur1s eran 

de 60 126 mill•mes de barriles, c.m 1:: cual la relaci ~n rese.r 

va/pr::ducci 'in se calculaba de 64 añ•)s. A la vez, México se C,2 

locaba en el So. lugar c0mo país prJduct1s de petróleo en el 

mundo. Dl este añf), las exportacicnes de crud-1 fuer·~n de: 

827 750 barriles diari0s de una pr·.iducción diaria que ascen

día a 2 300 000 barriles. 

La actividad expl•Jratoria de PEMEX: permitió que las re

servas pr :badas Clmtinuaran incrementánd·1se. De tal manera, 

para el mes de marzo de 1931 las reservas prDbadas ascendie

ron a 67 830 milLmes de barriles y la exp'lrtación de crud·1 

ya ascendía a 1 098 021 barriles diari1s. 

Fuá hasta ¡9q2 que p:ir l'J que se refiere al monto de su 

pr:1ducci';n petr'.1lera México se cJlocar!a ya en el 4o. lugar 

mundial, siguiend·J a: la Unión S:iviética, Arabia Saudita e 

Irán, con un mJntc de reservas probadas de 72 008 millones de 

barriles. Para esta fecha, las reservas pr0bables se calcula

ban en 90 000 mill·1nes de barriles y las potenciales -que in

cluyen las dos anterbres- eran de 300 000 mill0nes de barri

les, c(m lo cual la relaci 1n reserva/prJducci!-:n era de 55 
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México hace su aparicirin e Jmc; importante país exp .. 1rta-.. 

d0r de petdle-i en un perÍ·1d"l afortunad i pues l·)S precios de 

los hidr,;carburJs, se cotizaban a ni veles elevad )S en el mer

cado in ternacLmal. Entre 1976-1980 se registra un incremento 

de 1 ;.e pre e i ,5 de l ;s h idr )carbur ·s de 100%. 

Es interesante resaltar cuál ha sido la p·isici~n de Mé

xic;i con respect-i al exterior on materia energótica. La indU§ 

tria petrolera mexicana ha sid, vendedura de cruso en frirma 

independiente con la OPEP (Organizaci6n de Países Exportado~ 

res de Petr6leo). Esta independencia -relativa- de PEl\'JEX se 

traduciría a la larga en una inc:;rpc~ración a. Vis lineamient'Js 

p. lític-.1s do Ls Estad :s Unid .s de ILrtoamérica 

&i el mercad-, internacional del petr)le·i p•idem0s clasi

ficar d0s clases de compafiías: La primera que incluyo a las 

que c»mprinen el Cons :rci0 de las llamadas "Siete Grandes" o 

"Siete Hermanas". A la cabeza de esta organización se encuen

tra la Compañ!a EXXON (fundada en 13.5'.1 p »r J !hn D. Rockefe~ 

ller). Sus actividades so amplían a más de 100 países a tra

vés de JOO subsidiarias, su pr·,ducci';n aproximada se calcula 

en 6 mill ::nes de barriles diarios. Le siguen en "rden de im

P 'rtancia: la ROYAL DUJ.'CH SHKLL cuya may r parte do capital 

os dEl · rígen hoiandés. 31 ol tercer sitio so oncuon·cra la 

STANDARD OIL OP NBI YORK cuya producci&n asciende a 4 millo

nes de barriles diari~s. &\·el cuarto sitio se encuentra la 



TEXACO de 1rígen n 1rteamerican·) 1 le sigue la GULF OIL Co •, 

cuya pr~ducci5n se calcula en más de J mill)nes do.barriles 

diarbs. La sexta compañía de "Las Siete Hermanas" es la 

CHEVRON y p·~r Úl ti'!!', a la que se c·in1•ce com•i BRI'l'ISH 

PE'lROLEUM co. Estas si eh poder 1sas compañías c .,ntr·)lan el 

54% de la pr'.>ducci )n mundial tr:ital de crudJ, 

En la segunda clasificación ubicam•>s a PEMEX entre las 

cnmpañías independientes, entre las quo también se encuen

tran: PETROBRAS dl Brasil¡ PB'?RO-P.ERU de Perú¡ PERTAMINA de 

Indonesia¡ E.N.I. do Italia y ELFERAF do Francia. 

En la Última década, ha sid) la OPEP la que se ha for

talecido en el mercado internaci,inal del crudo, La posición 

C')nquistada por esta ·irganizacHn le ha pormi tido fijar los 

preci ~;s del petr'.ileJ. En efect'.i, en los añ0s de 197)-1974 el 

movimientr! alcista de 1-s preci "S de l 1s hidr icarbur is, de

termin·$ una imp~rtante transferencia de recurs·1s de los paí

ses altamente industrializadl'Js (consumid:)res de petr~le0) h! 

cia l··is países miembr'ls do la OPEP1 lo quo C•Jffi'l resulta com

prensible, cJntribuy5 al·deteri0ro de la balanza de pagos de 

1 is países desarrollad0s. El aumento que los países miembrDs 

de la OPRP· .1btuvieron p,1r exportaciJnes petroleras pas:S de 

US$42 000 millcnes en 197) y US$116 000 millones en 1974. A 

pesar de est'.ls incremenbs en l'-'S ingres;1s de lr1s países ox

portad0res de petr 'lo, se daban fact•-=ros que perjudicaban sus 

economías, tales c•1m) 1 caídas recurrentes del d~lar, infla-
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ci '.in imp Jrtada y detrimento en l•lS términDs de intercrunbi·:>. 

Para c:mtrarrestar tal situación, la OPEP determin~ incre

mentar nuevamente 1 JS preci•.•s de los hidr·•carburrJS en más de 

un 100% de finales de 19?8 a junio de 19~0. Para los países 

de la.OCDE ésto signific~ un incremento en la factura petrQ 

lera de US$140 000 millones en 1973 a US$290 000 millones en 

1980, Para los países ¡jubdesarr >llad 1JS no exp0rtadores de p~ 

tr5leo esta alza del crudo se tradujo en una factura que au

mentó de US$26 000 millones en 19?8 a US$Sl 000 millones en 

1980. 

Así, los países exportadJres de petróleo tenían una 

gran cantidad de divisas, per,l c.mtaban también con fuertes 

limitaciones para reinvertir estos recurs :is, dada la estre

chez de su planta productiva y la carencia de pr0yect1s via

bles a c,1rt-:i plazo, Baj.J tales condicfones, la inyección de 

lJs recursos, se traduciría en fuertes presiones inflaciona

rias y estrangulamientos económicns. p,,r lo tantJ, para ase

gurarse la capitalización de su renta petrolera, l~s países 

integrantes de la OPEP, pr,1cediervn a invertir sus petr0dól-ª 

res en el exterior; r.a inversión de &st0s se ha realizad1 en 

pa!ses c·:imo 1 Estad1s Unidos y el Reino Unido as! c0m.1 tambi~n 

en el Banco Mundial y en el F:1ndn M..,netari.:i rnternaci inal, 

contribuyendc: así a la roactivaci0n de la ec:mom!a mundial. 

Ante la gran cantidad de recurs:)s que los países alta-
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mente industrializados invertían en sus importacbnes de hi-

drvcarbur,Js, se empezaron a t Jmar medidas que les permi ti e

ran ah irrar divisas. De tal manera, que en el año de 1975, 

en París, Francia, fuá creada la Agencia Internacional de 

Fl'lerg!a (AIE). Se puede considerar a esta institución comJ 

la contrapartida de la OPEP. Los principios más imp'irta.ntes 

que presenta esta AIE s,;n los siguientes: 

1) Establecer medidas conjuntas dirigidas al ahorro, 
conservación y desarrollo de fuentes alternativas 
de energía, 

ii) Crear un fund(1 mutu:i del :irden do US$2 500 millo
nes para ayudar a resolver los problemas de las 
balanzas de pago de l'.ls países miembros, proble
mas generados por la llamada crisis de energ!a1 y 

iii) Establecer lr,s prf!Ci')s m!nim1s para la imp'.lrta
ción de petróleJ, que segÚn los Estados Unidos se 
debía situar entre US$7.50 y US$8.oo por barril. 

En realidad, esta 0rganizaci~n forma parte de la polí

tica exteri~r ad~ptada p0r lQS países altamente industriali

zados, puest0 que éstos empozaban a sufrir serios desequili

brios que se agudizarían a le largo de la segunda mitad de 

la década de l.:.s setentas y principi ..'S de l ~s ochentas, En 

e:fect,0, las ec,m·,m!as de los países desarrolladr's entrarían 

en una fase de rece.si6n csn inflaci!n, que a la vez repercu

tiría en Ls países sub-desarr-llad JS. A finales de la déca

da de l :s setentas, el pr~:ceso inflaci marb se acelera en 

el mundo, Estad :s Unid'Js registrt; tasas del 18%, Gran Breta

fia, Italia y Espafia del 20%, El PIB de EE: uu. crecir: en s!.-

so 



1 J un o.8:.' en 19:30 y en países industrializados de Europa 

Occidental s:'.ilarnento un 1.2~. 

p.~r utra parta, las medidas ad.·ptadas P"r 1·1s países al 

tamente industrializad ·1s, dirigidas a e .!ntcner el c:msum 1 de 

petr0le::i, así com'' la recesi.~n (ol pr:ices:; industrial requi~ 

re de una gran cantidad do petróle•) y derivad'.)s), pr iv 1Car·m 

un descensD de la demanda de hidr:Jcarbur1s y p
1

>r tanto, empu

jaría l.:Js precitJs a la ba,]a. A partir de estos acnntocimlen

t'JB, ol pctr.íle;i entraría a una nueva fase de su crisis 1 la 

de saturaci~n del mercadrl. 

::n 0.fcct , o:-i 19~0 ln::: imp·1rbci 'nos notas C.o potr'lci 

efectuadas p.:ir 1 ~s países desarr.:>llados presentar:·n una nota

ble reducción de alreded .:r del 147~. Para el cas1 de l.>s EE. 

uu. la cifra alcanz·~ aproximadamente el 20%. Esto ·1bedece en 

gran parte a que la pr·"Jducci5n de petr~lel crudn de 10s paí

ses industrlalizad·is se increment·~ en l..51'· 

Otra de las causas que determinar·m el descens i de la 

demandá de hidrccarburos y la c1nsiguiente caída de bs pre

ci:is el el hech:. de que se han c·msumid .. :>tras fuentes alte¡: 

nativas del petr·-;leJ, c»mó srm: el gas natural, la energía 

hidr'.ieléctrica, el carbón, etc, Alreded·Jr del l5í~ do la c•fe!: 

ta mW1dial de energía prJviene do estas fuentes. 

La 1ferta del cru.dJ se incrementí n~tablemente, debido 
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~ la aparici5n de nuev0s países pr::iduct.:,res y oferentos de 

petr~leo, tales c .;m. 1 Gran aretafta, Noruega y llléxico, así c2 

mo a l·JS importantes hallazgos petr Jler0s en el ártic1 cana-

diense, en el N0rte de Alaska, en Amé.rica del Sur y en 10s 

mares de China e Ind'nesia. 

En tales c ·:ndicLmes, la caída de 10s prochs del cru

do se aceleró en 1981. La p'1sición que ad.1ptar m lr.s países 

de la OPEP hast.a antes del desplome de las c,1tizacionei:i pe

troleras, fué la de.defender el precio en US$34.00, a pesar 

de que éste ya era inferi·1r en 10/6 al preci1 del crudri en 

1974. Lris países que se alinearon a la decisi )n de reducir 

su pruducci '.:n, ante la amenaza del derrumbe de precbs fue

ron 1 Libia que registra un decremento de producción de crudo 

de -70%; Iraq: -69¡~; Ntgoria1 -5:3t' y Argelia: -39"/~. Arabia 

Saudita P'Jr su parte, se nog.S a reducir su prr>ducción, 

En esta difícil cJyuntura del mercad0 petrilerJ, r.ié.xi

co se desliga de las tácticas de lJs países exportad'Jres de 

petr6leo y se SJmete a lal:' presiones de l•JS Estados unidos. 

De esta forma, nuestrn pa!s increment6 sus exportaciones ha-

cia el país vecino del Norte, contrib~yendc así a ampliar 

las reservas nstratógicas de ese país. Así, Méxic; mantiene 

c::mpromis·:;s de venta de hidrucarbur·is C·'n Estados Unidos do 

110 000 barriles diari.s, cantidad qua so almacena en las an

tigua. minas de sal de Texas y Louisiana. 
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De hech·J, mientras l• s países exp·-rtadoros de petr~lo; 

hacían csfuorz>s p r mantener l ·s preci1is, Méxic·i ipt,'i p 1r 

reduclr US$4.00 el preci•' del barril de crud.1, Así nuestrr, 

país 0frecía a lr·s prech-s más baj·is dol mercad,:i a US$23,75 

por .barril. De esta manera, practicaba una política de 

"dumping", que los países expartadJres de petróle·1 han cali

ficado de desleal, puesto que nuestrcJ país ~frecía descuen

t:is y ; t"rgaba crédi t ;s C"n el fín de ganarle clientes a loa 

países árabes. Las estadísticas registran un aumento de la 

producción petrolera en nuestro pa!s del 102~ en el período 

comprendido entre 1979 y 1982. En este lapso la OPFJ:>disminu

yó su producción en un 40~. 

En suma, la política exterior practicada por México en 

materia energética, se encuadra dentro de las causas que de

sencadenaron la crisis del petr0len, crisis que desembocara 

en la caída de los precios del crudJ, 

IY-2 EL PROGRAMA DE ENERGIA1 

Los hallazgos petroleros lJcalizados en nuestrn país, 

determinar n que ln p •lítica petr,lcra fuera c ;locada c·•m·' 

eje central de la también política ec0n6mica del r~gimen de 
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.J, L. P.Jrtill'.l. En efect..,, durante tal porí)do se elaborar 1n 

una serie de pr;gramas -plan industrial, programa de energía, 

otc.- siste.matizad(1S en el Plan G?bal de D0 sarrvll.i y que de

finen la política cte la "alianza para la producci:Jn". La cla

boraci0n y aplicación de esta estrategia presupone la recons

titucitSn de la c ,rrelaci.~n de fuerzas en el Estad•J en interés 

de la fraccHn m·Jnop:11ista de la burguesía. Es decir, se tra

ta de establecer una alianza para la reconstrucción de la vi

da ec·:in5mica y p.)lltica, 0 sea la reproducción del modo. dP. 

producción capitalista. 

Así, el vínculo entre el sector financiero y el Estado, 

se estrecha mediante pr--yect~s estrathicns de dosarr~ll • in

dustrial, tales como1 la siderurgia, la construcci6n de maqui 

naria, la petroquímica, etc. La bur•Jcracia p·.llítica rec'msti

tuye la c:1rrelaciJn de fuerzas en el Estado en interés de la 

fracci.Sn m.in lpdista de la burguesía mediante una política 

económica pr.1monopdista de: restricci6n a los salarios, res

tricción al gast1 público, al circulante, política de venta 

masiva del petr 15leo crudo para disminuir el déficit de la ba

lanza de pag'JS y tratar de reducir los términos de la deuda 

externa, exenci.~n de impuest:>s a la reinversi6n, etc. Estas 

políticas permiten a la vez, asegurar el apoyo financiar'.' dol 

F•mdo l'v!:metario Internacional (.PMI) y del Banc0 111undial. 

Las alianzas con las fracciones de la burguesía se est~ 
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blecieron mediante la polltica econ&mica señalada. Los com-

premisos de "Alianza para la Produccibn", que estimula al 

sector privado a. invertir y ampliar su produce ibn y obliga 

al sector p6blico a desarrollar la produccibn de bien~s so-

cialmente necesarios y proponer un pr.oyecto nacional de de-

sarrollo de la industria de bienes de produccibn para la i~ 

dustria petrolera, la el&ctrica y la de las metalicas bási-

cas, pilares fundamentales e industrias claves para el pro

ceso del nuevo modelo de acumulaci&n. 

Por otra parte, es necesario señalar que los podero-

sos grupos industriales presionaban para que se continuara 

-a J.o lar¡;o ueJ. .su¿unuo q11.imi.ui:n.iu Je lo:, isl:!ii.:nLas- con l.; 

polltica de subsidios y exenciones -vla precios internos b~ 

jos- que les permitln beneficiarse del potencial petrolero 

del pals. 

Es interesante señalar que las fracciones de la bur

guesla en nuestro pals en los &1timos años, han entrado a 

1m amplio proceso de sienificacibn monopblica, en el que 

por supuesto, predomina el capital financiero, del que es 

posible distinguir tres grandes segmentosr 

i) Un eran grupo que mantiene estrechas relaciones 
con el capital monopolista extranjero. Varios au
tores utican los orieenes de este grupo en el por 
firiato. Se denomina: "Crupo Hontcrrey" J sin em
bargo, su campo de accibn se extiende tambi~n a -
Saltillo, Coah., Puebla, Pue. y GuadaJajara, Jal. 
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Sn organizan pollticamente y se bacen oir por me
dio de la "Confederaci&n Patronal ~e la Rep&blica 
~le::icana" (COPARMEX) y por el "Consejo Coordina
dor Empresarial". La polltica del r;rupo Monterrey 
se ha caracterizado por su abierta oposición a la 
intervención del Estado en la econom!a. Manifies
ta, que el desarrollo y dirección del proceso eco 
nómico, debe ser dominio del sector privado, -
Las industrias que dieron origen a esta asocia
ción, datan desde finales del siclo pasado y co
rresponden a la producción del acero y a la cervfl 
za (Cervecer!a Cuauhtlmoc), De estas industrias -
matrices se desarrollaron otras industrias como -
son: la del vidrio, la del papel, la del cartón, 
y la del hierrG, entre otras, 

A esta fracción, corrsponde el apoyo financiero -
del grupo SERFIN. 
Mantiene estrechos nexos con las grandes asocia
ciones norteamericanas der Palmolive Peet de M~xi 
co, Compañ!as Euzkadi, etc. Tambiln mantiene gran 
dominio en el monopolio privado de la televisión 
(Grupo Alemin-Azc&rraga). En este gran consorcio, 
se agrupa tambil!n la burg11es!a agraria con los 
sranu~s ~dnaderos del norte del ~dls. 

ii) La fracción correspondiente al "Nuevo Grupo" se 
origina a lo largo del desarrollo industrial, me
dian te el proceso de sus ti tuc ión de importac io
nes. Mantiene estrecha relación con la burocracia 
polltica. La consolidación de este arupo se lo¡:¡ra 
des¡:rn~s <Je lcis reforma.<> cardenistas. S11 posición 
poli tic a, es la de brindar gran apoyo a los mode
los de desarrollo implantados por el Estado, Su -
campo de acción industrial se encuentra en el Va
l le de Mlxico y en el Distrito Federal. Comprende 
a una fracción de la burgues!a de1 Puebla, Pue,, 
y Monterrey, X .L. que no pertenecen al grupo ":·lon
terrey", El brgano de expresión polltica alrededor 
del cual se aglutinan es la Camara Nacional de la 
Industria de Transformación. 
La esfera de la producción que corresponde a este 
grupo de. la burauesla, es la de bienes de consu
mo: artlculos dom¿sticos, alimentos y textiles y 
bienes de capÍtal (industria automotriz, maquina
ria e industrias metálicas básicas). El respaldo 
financiero de este grupo es por supuesto el del E,!! 
tado -esto es- el Banco de Ml!xico y la Nacional Fi 
nanciera, Cuenta con el apoyo de la ~uruucs!a fi
nanciera que mantiene gran relación con el Estado, 
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tales comos Banco de M~xico, SOMEX, Banco Comer
cial. Mexicano, etc. 

iii) La frar.cihn de la burgues!a f'inanciera, constitui 
da por poderosos ~rupos que entraron en un proce: 
so de concentraci6n monopolista en los uñas cin
cuentas; sector cuyo campo de acci&n se extiende 
al comercio, a la especulaci&n y a la industria, 
Las principales industrias del acero y deriva
dos, la de la qu!mica y la automotriz -entre - -
otras- son controladas por esta fracci&n, Se aglu 
tina alrededor del grupo SERFIN y del Banco Nadio 
nal de M¿xico, de Bancomer, SOMEX, Banco Interna: 
cional, Nacional Financiera y Banco del AtlAnti
co, 

El estrecho vinculo entre el sector financiero y el E~ 

tado, se manifiesta en los proyectos de inf-raestructura y r~ 

mas estrat~ticas para el desarrollo industrial. Esta fracci&n 

de la IJurt,:uesla, constituyli un 1ucrt1: punt.o Lle apoyo para la 

polltica·de la "alianza para la p:::oducci&n 11
, polltica que se 

discñ& con una serie de proyectos en los que se inte6ra el 

programa de energla. 

En efecto, la polltica petrolera, es parte fundamental 

del Plan Global de Desarrollo, documento que contiene: pla-

nes, programas, diagn&sticos y objetivos de la economla. El 

crecimiento arm&nico del conjunto de la economla, la creaci&n 

de empleos y el aumento del nivel de vida de la poblaci&n, 

constituyen prop&sitos fundamentales de la estretegia del rt\-

gimen pasado. En el conjunto de objetivos a alcanzar, desta

c<1n: ln t11tnno::-1Ja l'cn.,&!'lico. y pnllticFi r¡11<:> Ml>xico conquista-

rla con r.l gran potencial petrolero. El objetivo a alcanzar 
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más novedoso es sin duda, la implementación del sector pro

ductor de bienes de capital para el propio sector petrolero. 

Como resulta comprensible, estas metas planteadas, se logra

rlan alcanzar.a trav¿s del aprovechamiento del excedente pe

trolero. Se estima, que ¿ste fu¿ del orden de los US$80 mil 

millones, cifra comprendida entre 1971 y 1981. 

La mala distribución del ingreso y el proceso de margi 

nación de amplias capas de la población, es un problema muy 

conocido entre los teóricos de la polltica económica de nue~ 

tro pals. Este aspecto se planteó en el documento de la Poli 

tica de Energ¿ticos en los siguientes t&rminos1 

"Una vez recuperada la dinámica del desarrollo y 
sentadas las bsses para una nueva estrategia econó
mica y social, que busca fundamentalmente crear em
pleos permanentes y bien remunerados a un ritmo mu
cho mayor, as! como aumentar los niveles de bienes
tar en educación, alimentación, salud y vivienda pa 
ra toda la población y en especial para los r,rupos -
marginados, la polltica de energ¿ticos se convierte 
en una palanca b!sica para apoyar los objetivos de 
la estrategia de desarrollo definida por el gobier
nQ 9ue permi tirlt a M¿xico realizar su proyecto his
tórico".!/ 

El Programa de Energla, mantiene unidad de propósitos y 

pollticas con el Programa Nacional de Empleos, con el Sistema 

Alimentario Mexicano y con el Plan Nacional de Desarrollo Ur-

bano. 

!/"Polltica de Ener~;& ticos", legislación y documentos u&sicos, 
1976-1982, S,P.P. M¿xico. p,102. 
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El objetivo principal del programa, es apoyar el desa

rrollo econbmico nacional equilibrado. Se planteaba captar 

los recursos derivados do la explotaci&n petrolera, para c..le~ 

tinarlos a actividades prioritarias. Entre los ohjetivos es

pecificas del programa, destacan los siRuientes: 

i) Racionalizar la produccilm y el uso de la encr[;la; 

ii) 

iii) 

Intccrar el sector de la energla al desarrollo del 
resto de la economia; y 

Fortalecer la infraestructura cientlfica y t4cnica 
capaz de desarrollar el potencial de M~xico en es
to campo y de aprovechar nuevas tecnolo~las. 

Con respecto a la relacibn entro energla e industriali

zacibn, se establecen las siguien te.'l prioridades: 

i) Ampliar la capacidad do refinación; desarrollar 
cquilibradamente la inc..lustria petroqulmica y era
duar el establecimiento de actividades intensivas 
en el uso de la energla; y 

ii) Estimular la fabricación de bienes de capital uti
lizados por el sector energ~tico, particularmente 
los de uso m!s difundido en otras ramas de la acti 
vidad. -

En cuanto a las prioridades respecto al vlnculo entre 

energla y desar-r.oJ.1 o rer;ional, se consideran las sieuifmtes: 

i) Apoyar la estrategia de ordenamiento territorial 
de los planes de desarrollo urbano e industrial; y 

ii) Fortalecer y ampliar la inrraestructura, los. servi 
cios y los abastecimientos ~n los lugares donde se 
expande la actividad petrolera a rln de aprovechar 
regionalmente su impulso. 

En lo rererente a la relacibn entre energla y sector e~ 
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terno, se proponlan los siguientes aspectos: 

i) Utilizar la exportación de hidrocarburos para di
versificar por paises el comercio exterior mexic! 
no; y 

ii) Aprovechar las ventas externas de petróleo y gas, 
para absorber tccnologlas modernas, desarrollar -
m!s r!pidamente la fabricación en el pala de bie
nes de capital, tener acceso a nuevos mercados pa 
ra la exportación de manu:facturas y lograr mejo-
res condiciones de financiamiento, 

Se pretendla a la vez de diversificar los flujos de cg 

mercio exterior del pals, a trav¿s de principios como: 

i) Tratar de evitar la concentración de mas del Sofo 
de las exportaciones mexicanas de hidrocarburos 
en un sólo pals; y 

ii) Duscar mantener en menos del 20%, la participación 
de Ins nyportncion0s ~c~icanas 0n 01 Lotal Ju las 
importaciones de crudo y productos petrollferos de 
cualquier pals. SÓlo en el caso de las naciones de 
Centroamlirica y el Caribe, se abastecer~ hasta un 
so% de sus necesidades de hidrocarburos. 

No cabe duda que los propósitos de autonomla nacionali~ 

ta en materia energlitica tropiezan con grandes limitaciones, 

derivadas de la gran dependencia que sufre nuestro pals con 

respecto a los Estados Unidos de Norteamirica, En efecto, el 

801' de la tecnologla utilizada en Mlixico es de origen extran-

jero; el 75% de las inversiones en la industria de productos 

manufacturados son de orleen extranjero, ¿cómo entonces se 

puede limitar la concentraci&n de la venta de hidrocarburos 

hacia el pals vecino del Norte? En realidad, la polltica ext~ 

rior de Mlixico se alineo a los propbsitos de los EE.UU. pues-
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to que se vendieron enormes cantidades de petróleo a este 

pals, contribuyendo a ampliar las reservas estrntleicas. Lo 

anteriomente expuesto cae por su peso si consideramos - a t! 

tulo de inf'ormacilm- que el Bo% de los productos que ex.pot'ta 

Mixico se encuentran constituidas por hidrocarburos y la pro

porción de intercambio comercial con los Estados Unidos signi 

f'ica las dos terceras partes del total de exportaciones. 

En lo que respecta a que el petr&leo servirla para "el~ 

var los niveles de bienestar para toda la población y en espe 

cial para los grupos marginados", resul tA ser un simple propQ 

sito sin trascendencia al@.ma. A&n mas, el mecaniS"lO de subsi 

dloti J.l<U:'i1 la ~ran lndutiLr.i.a, retiulL<~ e.xa.:;crauo y prupiclb el 

dispendio del crudo, a la par que bene.fició a los grupos mas 

poderosos del pals, contibuyendo con ello a que el proceso de 

concentración del ingreso se acentuara. 

En efecto, la polltica de subsidios -vla precios i~ter

nos bajos- resultó exagerada y propició que el petróleo se 

consumiera en cantidades irracionales. En el año de 1981, 

PEMEX vendla el petrAleo r.on un precio internacional de USSJ.5 

a la vez, vendla petróleo en el mercado interno a US,7,78. En 

ese mismo año, el gas natural se vendla internamente 10 ve

ces mc\s barato que en Estados Unidos; el combust&leo: 7,5 ve

cPs mAs barato: Pl diese!: 7.4 y la gasolina 2,6 veces. En 

cuanto a los precios del gas, tenemos los siguientes datos1 

91 



i) El petrbleo de exportacibn valla US$5.oo ol millar 
de pies c&ibicos: 

ii) Los consumidores dol r>iercado interno, lo pagaban o. 
US$t.40; y lo m!s interesante del caso1 

iii) Para los industriales, el precio subsidiado era de 
US.$0,55,y' 

El d~ficit fiscal provocado por esta situación, se pue

de comprender mejor con el siguionte dato 1 

El subsidio otorgado al mercado interno en el año 
de 1980 -con exclusi&n del gas- rebasb los $200 
mil millones. 

Los grupos industriales, fueron los ~nicos que conocie

ron los beneficios rlnl 'otencial petrolero. Esto es mis el! 

ro de comprender, si consideramos que el sector industrial 

es uno de los m&s grandes consumidores de cmergliticos. En 

primer tlirmino, se encuentra el propio sector energlitico CQ 

mo demandante que incluye la refinacion de' petroleo, la ee

neracibn de electricidad y la coquizacibn de carbón, sector 

que consume el J4% de la demanda de energla. El segundo lu-

gar, lo ocupa la industria con un consumo del 25%, le si

guen los transportes que absorben el 24~ y el consumo domlil! 

tico demanda sblo el 6%. 

Los bajos precios que los industriales pagaban por los 

energliticos el sexenio anterior los indujeron a seguir uti-

1 izando plantas y maquinaria que consumlan grandes cantida

!/Cifras tomadas de "El Precio de PEMEX"; en 1 Ec onomla Info,r 
ma ~o. 89, Fac11tt11d de Economla, UNAM, M~ld.co, D.F. 
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des tle energla sin que se hicieran .esfuerzos por modernizar 

la maquinaria instalada. Para lograr un uso m!s racional de 

energ!a, esta situación provocó que M1hico. con~umiera mll.s 

encrg!a que algunos palses altamente. i~~ustrializados y de 

econom!as con similar grado de desarrollo que el de M~xico. 

El indice de consumo de energla, se calcula de la si-

gttiente manera: El consumo de enerela incluye, la que pro-· 

viene de todas las fuentes primarias y se expresn en su 

equivalente tirmic.o de petrcheo crudo. El producto interno 

bruto, es la suma del valor de los bienes y servicios que 

genera una economla en un perlodo determinado -que eeneral-

'llcmte es un año- T.n rel:ici&n entrC' w10 y otro, r-s •1nn. 'llf'rli 

da global de la intensidad con que una sociedad consume 

energ!a. El indice que registro Estados Unidos para el año 

de 1978 fui de 1.1: el Reino Unido alcanzb un 0.91 Venezue

la: 0.91 ~léxico: 0.8; lrAnr 0.71 Italiar 0.7; Alemania: 

0.6; Españar 0.6; Turqular 0.61 Japonr 0.5; Franciar 0.4 y 

Brasil1 o.4. En suma, el crecimiento de la demanda interna 

de hidrocarburos en M¿xico, fu~ superior a 1, 7 veces el del 

producto interno bruto durante 1975-1979. 

Es necesario evaluar cu!l ha sido el .papel fundamental 

que ha desempefiado el petrbleo y climo es que se han utiliz11 

do los recursos provenientes de la venta de ¿ste. 
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En primer luflar, del conjunto de propósitos impllcitos 

<m el pror,rama sólo se alcanzb uno 1 el que se rf'!fiere a que 

el petrbleo i~pulsarla el crecimiento de la economla, A la 

par, los recursos obtenidos de la venta del petróleo se han 

des~inado en gran parte, al pago de la de11da externa que pe 

sa sobre el pals, supeditando con 1 ~sto los proyectos del 

plan, es decir los recursos que se canalizan al paco de la 

deuda limitan las pol!libilidades de que se destinen n1!s re

cursos hacia los gastos de bienestar social pnra la pobla

ción. Asl es -se~n fuP.ntos oficiales- que cJ0 cada peso que 

ingresa al presupuesto del sector p&blico, )4 centavos se 

destinan al pago de la deuda. La restricción pre~tpuestal 

que suf'ren los programas de elevacil>n del nivel de vida de 

la pobl.ac ibn y en especial de los grupos marginados, se tor

na m!s diflcil si estimamos que a la crisis de 1981 se aun!;! 

ron elementos negativos, tales como: la calda de los pre

cios del petrcheo, No olvidemos que en este periodo, los 

prec'ios del crudo se desploman porque se da una saturación 

del mercado internacional que obedece en gran parte al surgi 

miento de nuevos yacimientos localizados en paises como: No 

ruega y M~xico; asl tambi~n como al proceso ele sustituci6n 

de petr!lco por fuentes alternativas de energla. 

La vulnerabilidad de la economla mexicana se puso al 

descubierto, derivada de la grnn dependencia del pals con 
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respecto a s1i princ ipa1 producto de exportac i&n 1 el petr&-

leo. Sobre todo, si se tomn en cuenta ~1e el 46.St% de los 

ingresos -en relacion a los de cuenta corriente- provienen 

del pctr&leo, La dirlcil situaci&n por la q11e atraviesa 

nuestro pals, ha d1!te:nninado que el gasto ptlblico se rece!: 

te, En 1981 se tuvo que bajar J~ y en 1982 su:frio un nuevo 

descenso del 4%. Todo ¿sto lleva a la conclusion de que los 

bienes y servicios que proporciona el gobierno, seguir!n in 

crementAndose en detrimento de la mayor!a de la poblacion. 

La esperanza de q11e el petrl>leo :funcionaria para atenuar el 

marcado proceso de conccntraci&n del ingreso y de marcrina-

ci&n de grandes gn.ipos queda descartado. Hoy, gran parte de 

los ineresos petroleros est! cornpro1'1etido para paear parte 

de la deuda externa nacional. 

IV-J LAS LIMITACIONES DE LA POLITICA PETROLERA1 

Para elaborar consideraciones acerca de los limites y 

obst!culos con los que se ha enfrentado la realizaci&n del 

proyecto de cnerg!a -contemplado como un conjunto de prop&si 

tos q•!e comprende alcances econAmicos y pollticos- es ncces~ 

rio evaluar los lor:ros. Las grandes inversiones efectuadas 

por PEMEX pennitieron incrementar el potencial petrolero de 

N¿xico y la capacidad _instalada para la cxplotaci&n riel mis-



mo, En efecto, la producci&n de barriles de crudo pas& de 

293,0 millones en el año de 1976 a 693,5 mil~ones en 1080. 

Las exportaciones pasaron -en el periodo- de US$J,760 ~i-

Entre 1976-1979 el petr&leo crudo procesado pas& de 

45 5JJ millones de Mts. 3 a 55 487 millones. En cuanto a la 

construcci&n de equipo y plantas para la petroqulmica fue

ron tambi~n significativos los loeros, Asl, en el transcur

so de cinco años, entraron en operaci&n 2J plantas pet~oqu.! 

mi.cas y 21 unidades de apoyo: se concluy& la constn1cci&n 

del complejo petroqulmico "La Canerejera", importante uni-

r!::tcl que iric111!'" ?.O [llnnta!" in':1•1strialcs. 

Entre las erandes inversiones, destacan tambi~n el 

conjunto de 58 plataformas marinas instaladas en la zona de 

Campeche; la red de oleoductos submarinos con una longitud 

de 673 Kms. as! como las refiner!as de Cadereyta y Salina 

Cruz; las grandes obras portuarias de Salina Cruz y LAzaro 

Clrdenas Las Truchas, 

Resulta interesante mencionar que durante el periodo 

1977-1981 se pusieron en marcha 42 proyectos de bienes de 

capital con una inversi~n aproximada de 45 mil millones de 

pesos y por supuesto, el gasoducto de 1 JOO Km•. elaborado 

para facilitar las transacciones con el pals del norte, 



pues comunica Cactus -en el Estado de Chiapas- con la fron

tera estadounidense, 

Las erandes inversiones de PEMEX determinaron que este 

organismo se llevara una importante proporci&n en el presu

puesto del gobierno federal y de las empresas p1\blicas, Es

to es, un 2J.7% del total en 1980 contra un tJ.5~ en 1976. 

La explotaci&n de los hidrocarburos cobr& un elevado 

precio. Mihico es un pals con grandes deficiencias estruc t!:!. 

rales tecnol&eicas, por lo cual es necesario recurrir al e~ 

terior. 

Gran parte de los pozos petroleros fueron perforados 

por el m~todo "of:f'-shore" que implica por una parte un enor: 

me esfuerzo de equipamiento en plataformas submarinas y la 

contrataci~n de tecnologla, equipo, material e ingenieros 

extranjeros, lo que signific& enormes gastos y reciclaje al 

exterior de las divisas obtenidas por la venta de los hidro

carburos, AJn m.!s, el crecimiento del propio sector gener&' 

su deuda; en 1982 PEMEX arroje!> una deuda de 25 000 millones 

de dt'ilares. 

Las fuertes importaciones que requ iri& el sector ene.r: 

eitico, fueron uno de los elementos que presionaron sobre 

la balanza comercial, contrarrestando los beneficios obteni 
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dos por las exportaciones petroleras. 

Otro de los aspectos que anula los posibles bene:ficios 

d1~rivados de las ventas de hidrocarburos, se localiza en la 

balanza agropecuaria, que en 1980 presenta un :fuerte d~fi

cit debido a la gran necesidad de importar granos. Otro de 

los renglones -dinamizador- de las importaciones se encuen~ 

tra constituido por la presi&n que ejerce la demanda de bie

nes suntuarios de inportaci&n. As!, en 1980 se~n estimacio

nes del Banco de M~xico, las exportaciones aportaron 

US$6 509.3 millones contra USS6 586.6 millones que demanda

ron las importaciones, 

El proyecto de pol!tica petrolera establecla :fundamen

talmente que el potencial petrolero impulsarla el crecimien

to de la econom!a. En e:fecto, la econom!a se recupera ues

pu~s de la grave crisis de 1976. Sin embargo, la recupera

ci&n es parcial, pues el elemento din!mico es exclusivamente 

del sector petrolero, no as! del conjunto de los sectores 

econ&micos. Algunas ramas, presentan recuperaci&n, como es 

el caso de la industria automovillstica y de la construcci&n; 

en el resto de los sectores se aprecia un estancamiento que 

hace crisis en 1980, 

Dicho fen&~eno es explicado por Carlos Tello en termi

nas de que el sector petrolero "ja1&11 a la economla, pero no 
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inip11ls& el ucsnrrollo y 1:rnnos u1\n la articulaci&n dt'l resto 

de los sectores. Ja~ne Ros, describe el problemn de la si-

r.1dcnte forma: 

"Ln nb~1orc iÓn de los excedentes petroleros por -
el sisteri<l econ&mico, en ausencia de pollt:i.cas que 
earant izaran la transformac ilm de la riqueza pe tro 
lera en fuentes mhs permanentes de riqueza indns- : 
trial o ncrlcoln, condujo al pals a un breve aunque 
intenso periodo de au[~c ecnn&111ico. Las clesproporcio 
nes en el pat 1·Ón de cree i·'liento, sceuido en 01 pe-: 
rlodo 1977-19R1 asl como en el comercio exterior, -
derivadas istos 1\.t ti111as clel propio car&ct~r dcsctiui 
librado del nuee, dP 1.ns caracterlsticas de ln es-
tructura industrial prevalcnciente y de la polltica 
de libernci&n de in~ortaciones iniciado en 1976, -
provoc~1ron un circuln vicioso q11c p11ede ser descri
to como sie11c1 

Los ~~ficits sostenidos en la balanza comercial 
del secto1· no pctrolc;ro son compensndo.s por la en-
t:rac:la nmsivn de capital extranjero, al costo de un 
verLi_i~inosu illl!itenlo de La dcuc.la c;...:t.erna y -a rl.n de 
atraer dichos capitales- de las tasas de inter~s in 
ternas. T~sto 1\1timo refuerza, a su vez, los efecto~ 
de los desequilibrios h!sicos sobre la inflaci&n. -
La acclerncilin jnflncionaria reduce el poder de co•1 
pra de los ingresos m1bernamentales derivados de 1¡ 
cxportaci&n de petr&leo, dnn<lo lur;nr a una transfe
rencia de los ingresos petroleros hacia el sector -
privado y, en consecuencia a 11n deterioro de. las f'i. 
nanzas p~blicus."J/ 

Por lo tanto, es posible afirmar q11e la ri~1ezn petro

lera benefici& ·a los crrandes cnpi ta listas, sobre todo si se 

considera que· PEMEX otore;& enormes subsidios al sector. pri

vado vla precios intern~s bajos, Asf; el prop&sito de ele

var el nivel de vida de amplios sectores de la población, 

<iuedli en letra múerta, Las divisas obte!nicln1o1 por la ventn de 

.J/Jai•ne Rosr "La Encrucijada del Corto Plazo"1 en: NEXOS, 
p.35, México, D. F. 
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petrbleo so invirtieron en compra de equipo y tecnolocln Pil 

rn el propio sector, importaciones de cranos, consu•110 elitl.::?_ 

ta y pago ele la deuda externa. 

Asl, el proc,eso dé endetÍdamiento externo cobra lin pr~ 

cio muy alto, En l~ actui:ilidad el 90% de los inr.resos obteni 

dos por la venta 'del. CJ:".lldO 1 se encuentra comprometiclo para 

pago de intercse~'de la deuda externa. Las estimaciones acer: 

ca rlel monto to al de la deuda externa varlari entre US$80, 000 
., ' 

millones y ust90,ooo millones, lo que sienifi,ca el' 50% del 

PIB. Uel monto total de la deuda, se cai~~laque •l 80% co

rresponde al sector pÓblico, 

>, • '·'. ; 

Por otrá parte, es necesario C:on~ideraf que el poten-

cial petrolero ha signif'icado u~a: ma;6~~pe~tu'ra ~.i ~icterior 
tle la econom!a mexicana~ Z..lientras qJ~· ~n 19'76 las ~x~~rt~ci.2 
ne>s e importaciones de mere anclas' y' s'ervic ios representaban 

el 22,8·% del PIB -a precios corrientes- en 1981 la, .. propor

ci&n aumcnt& a J0,5%. Excluyendo.las ventas de h{dr~carburós, 
las relaciones son de 22,2 y de 24.4'f. respectivaménte/. Las . '• , ....... ;· 

estimaciones dejan ver el grán peso que cobr& ii ';i~~tÓ~ pe

trolero en las transacciones comerciale's de M~xicO· ... Dicho 

sector, increment& su participaci&n dentro del· PIB -a precios 

corrientes de 1970- del 2,J al J.5% durante el periodo 1976-

1981 . 
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S.in embargo, a ese aumento correspondi& un rtescenso clP. 

la contribuci&n relativa de otros sectores en el valor URre

gado nacional, El sector a~ropecuario redujo su aportaci&n 

del 10.4~ en 1977 al 8.8~ en 1981. El auge petrolnro a ln 

vez, di& luear n un incremento sostenido de las exportacio

nes petroleras que determin& un cwnbio radical en la estruc

tura del comercio exterior, tanto por sectores instituciona

les como de orleen. Mientras que de 1971 a 1976 el sector 

privado realiz& en promedio 80'1> de las exportaciones tota

les del pa!s y 20~ correspondí&' al sector pt\blico, en 1980-

1981 ias relaciones se invirtieron. En 1980 las ventas al e~ 

terior del sector paraestatal representaron el 73,8%, para 

1981 la cifra se increment& al 79,0% de las ventas totales 

del pa!s, Mientras tanto, las importaciones s&lo se desplaz! 

ron del 26.4~ al 26.0'1>. 

Cabe mencionar que durante el lapso comprendido entre 

1'l77 y 1981 loa inr.resos provenientes de loa hidrocarburos, 

ascendieron a ust31 558 millones. que representaron el 58. 2;( 

de las divisas generadas por exportaciones. La preponderan

cia de los hidrocarburos se di~ en oposici&n al desplazamien 

to del sl'ctor exportador no petrolero de 77. 'J'1. en 19'77 a un 

descenso de 25~ en t98t. En ese afio, el sector manufacturero 

se desacelera notablemente -desatando la crisis .. y las expo!: 

l.uciones caen un 2.4;{., Lo.s movimientos adversos de las coti-

101 



zaciones internacionales de los principales productos de ex

portaci&n del pals se sumaron a la crisis, pues los precios 

del petr&leo se desplomaron como resultado de la saturaci&n 

del mercado mundial -sobre oferta de crudo- El precio intc!: 

nacional de la plata se redujo de US$40.00 a US$8.00 la onza 

durante el periodo 1977-1981. Las cotizaciones del caf~, del 

altjod&~ y del camar&n descendieron aproximadamente un 2<>1o d);! 

rante el mismo lapso, 

Es necesario mencionar una'dltima consideraci&n acerca 

de los limites al programa de enerela; esto es, los llmites 

estructurales que se refieren al monto de las reservas prob!!; 

das, que son estimadas en el programa de 1.mergla en G0,000 

millones de barriles, Tambiin por la presi&n que ejerce el 

crecimiento de la demanda interna que puede afectar los volg 

menes de exportaci&n, as! como el movimiento de precios in

ternacionales del crudo y el uso de fuente~ alternativas, 

Cabe señalar, quP los fuertes nexos que unen al merca

do nacional con el de los Estados Unidos de Norteam~rica, dQ 

terminan que se refuerce el esquema de dependencia que sufre 

ol pals. En 1978 los EE, UU. importaron 8 millones de barri

les. La gran inversi&n efectuada pnra la construcci&n del g~ 

soducto y las importaciones que demand& el sector petrolero, 

.úi.;nlfli;'-!11 1· !.11 ... ,, .. ",ju::11>los c!o lo nnterior. Por 1'1H .. 1ri qr>Tj:il~. 

remos que la calda de los precios del petrcheo, golpe!> f11ar-
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temente la econom!a, En efecto, tal pareciera como si el 

grandioso y codiciado recurso de 1977 se hubiera converti

do en uno de los grandes males qu<:' se conjugarlan para ha

cer crisis en 1981-1982 y dejar al descubierto la ineficien 

cia del aparato productivo, la desarticulaci&n sectorial, 

el endeudamiento externo y con ello, la promesa de un amw 

biente de austeridad para la gran mayorla de la poblaci&n. 

Y as! es, En la segunda mitad de la d&cada de los se

sentas, M~xico contaba con importantes recursos petroleros. 

Sin embargo, contaba tambi&n con Cuertes limitaciones enmn,!! 

das de las propias dcf'iciencias del aparato prod11ctivo, Es 

decir, los yacimientos petrollferos se encuentran en el su~ 

suelo mexicano, pero la extracci&n del crudo requiere de 

tAcnicas complejas y de maquinaria y equipo especiales, que 

·por lo general no se producen en el pa!s y se tienen que im 

portar a condiciones y precios fijado& en el exterior. Si a 

este problema sumamos los costos de operaci&n del proceso, 

resulta comprensible que PEMEX recurra a cridi tos externos. 

MAxico es un pals subdesarrollado con graves desequi

librios externos, con gran endeudamiento y con un aparato 

productivo que carece del sector productos de bienes de Pl'2 

ducci&n, Esta deficiencia significa a la vez mayores costos 

de producci&n y fuertes presiones para la balanza de pagos 

de nuestro pals, 
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Con todo esto en 1976 los hallazgos petroleros signifi 

caban la esperanza y soluci&n de la deteriorada economla me

xicana. Las reservas se_ incrementaban y con ello, la prisa 

por hacer crecer al sector petrolero y sobre todo el entu

siasmo por colocar al secto.r energ~tico como centro de la P2 

lltica de desarrollo del rigimen lopezportillista. De esta 

manera, se planteaba que el petr&leo impulsarla al conjunto 

de sectores de la economla, servirla como instrumento de de

sarrollo y como fuente do divisas para PªGº de deudas •. En la 

prActica, s&lo se implement& corno instrumento de ajuste al 

desequilibrio externo y de fomento al crecimiento. La optimi 

zaci&n de los recursos petroleros present& serios obstAcu-

los. 

En el aspecto financiero, el incremento de las export! 

ciones per:niti& que PEMEX aportara al pals inrrresos totales 

de USSJ2 250 millones durante el perlado 1976-1981; como con 

trapartida de esta cif'ra, se registra una deuda para el mis

mo periodo de US$26 000 millones, 

Como puede apreciarse, el sector energAtico observ& d~ 

sequilibrios encuanto a exportaciones de petr&leo en el año 

de 1981~ se registra un super!vit de USS5 800 millones, pero 

aparece un dificit por concepto de cr~ditos contratados para 

financiar el crecimiento acelerado del propio sector. En 

104 



J 976 el d&f'ici t asciende a U8$6:W millones, para incremen

tarse a US$10 hoo millones en 1981. Durante el mismo lapso, 

PEMEX ef'ectut pagos por importaciones de aproximad amen te 

US$8 hoo milloneG, deducibles de los US$J2 250 millones que 

ingresaron al pals por exportaciones de hidrocarburos. 

En realidad, el sector energ~tico creciA rApidamente 

en unos cuantos años,pero a un costo muy elevado, Por tanto, 

result& dif'lcil integrar los proyectos de:montaje de bienes 

de capital para el propio sector. Mls a'5n, se suspendieron 

proyectos de explotaci&n de yacimientos, ya que resultaban 

costosos, tal es el caso del yacimiento localizado en la zo

na de Chicontcpec e:i Veracruz, uno de los hallazgos m&s c;ran 

des del pals, Cabe mencionar, que la situaci&n del pals se 

tornaba dificil, pues la economla se acercaba a la m!is e-rave 

crisis f'inanciera de los &!timos años. 

La calda de los precios del petrlileo -resultado de la 

sobre-oferta de crudo en el mercado internacional- se suma

rla a los problemas estructurales y coyunturales que propi

ciaron la crisis q11e "inauBUr&".la d'cada de los ochentas, 

E1 movimiento bajista de los precios de los hidrocarh1J. 

ros golpe¿ .fuertemente a la economla de nuestro pals, sohre 

todo si consideramos el peso que este sector ha cobrado en 

la economla. La producci6n petrolera contribuye con el 7% 
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del PIB; los hidrocarburos representan aproximadamente el 

5o% de los ineresos de divisas; ln contrib11ci&n de PEMEX a 

los ingresos tributarios del gobierno se calculan en el 25% 

del total y el 80% del total de exportar.iones del pals se ell 

cuentran constituidas por petr&leo. 

Este recurso ha significado a la vez el mAs importan

te aval con que cuenta nuestro pals, de tal forma que ha pe!: 

mitido que se otorguen cr~ditos del exterior, Siendo as!, la 

calda de los precios del petr&leo perjudica notablemente al 

sistema financiero de M~xico, pues al verse disminuida la 

mAs importante fuente de divisas, se recurre a un mayor en

deudamiento, 

Los efectos negativos del movimiento bajista de los hi 

drocarburos se sintieron de inmediato. El gasto p&blico se 

ha financiado en gran parte con el aumento de los impuestos 

a la exportaci&n de PEMEX, as! al reducirse los precios del 

petr61eo en el mercado internacional, en 1981 los ingresos 

por expor.tac i6n se redujeron en US$2 100 millones. Por lo 

tanto, el sector p&blico tuvo que reducir su gasto en 8~ en 

1981 y 1982. 

Con tales presiones financieras resulta dificil supo

ner que los recursos obtenidos por exportaci6n de hidrocar

buros se canali cen hacia diversas actividades y proyectos 
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prioritarios de la economla, Se calcula ~1c el 90% de los 

ingresos petroleros este\ comprometido para pagar parte rle 

intereses y servicios de la deuda externa que alcanza apro

ximadamente los US$90 000 millones. En rPalidad, ~sta ha si

do uno de los roles m!ts importantes que ha jugado el pntrA

lco dentro de la polltica instrumentada por el rigimen pas~ 

do, 

Como se ha visto, el beneficio obtenido de las explot~ 

ciones petroleras, ~u¿ canalizado en gran parte a subsidiar 

a la industria consumidora de hidrocarburos vla precios in

ternos bajos1 por oposici3n a ~sto la gran mayorla de ln po

blac lAn no conoci lus bcncflclos de la rique~a petrolera ~el 

pals. Seei\n estimaciones de PEMEX, la deuda petrolera por 

habitante se increment& de S736 a S 7 147. En efecto, en nin 

~n momento se instrumentA una polltica redistributiva del 

ingreso, lo que provocA que el problema de concentraciAn del 

ingreso se agudizara. 
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CAPITULO V 

LA CRISIS DE LA ECONOMIA MEXICANA 

EN LOS OCHENTAS 

V-1 CARACTERIZACION DE LA CRISIS1 

Tenninado el breve perlado de "recuperaci&n 11 -1977/1979-

de la economla mexicana, empiezan a manifestarse sienos cla

ros de la grave crisis que sufre el pals, Como hemos ya vis

to, el sector petrolero creci& aceleradamente imp11lsado por 

el papel predominante de este sect~r en el gasto p&blico, En 

efecto, la tasa de crecimiento anual de la producci&n petro-

lera pasa de 16.9 en 1978 a 2J,6 en 1980, En oposici&n a es-

ta relaci&n, se encuentra el sector no petrolero, cuya tasa 

de crecimiento es de B.O para 1978 y de s&lo 7,9 para 1980; 

en 1981 decrece a 7,8 asl que el desequilibrio de la econo-

mla es evidente, 

Esta crisis que se desencadena -en los primeros años de 

los ochenta- tiene como causas principales las siIT1.1icntes1 

i) Las graves insuficiencias estructurales derivadas 
de la carencia de un sector productor de bienes de 
producci&n que satisfaciera las necesidades de la 
industria, problema que propici& la cada voz m!s 
creciente dependencia de nuestro pals con el exte
rior, ya que se requiri& de crecientes importacio
nes de insl!'nos, maqu:.inaria y equipo en general; y 
a la vez rut\ resultado de las limitaciones e insu
ficiencias del modelo de acumulaci6n de capital -
~~nptado, La crisis se circunscribe tambi~n en un 
contexto coyuntural; 
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ii) 

iii) 

iv} 

Una fase do decaimiento de la produce i&n manufactu
rera, ocasionada por la escasa o nula infraestructu 
ra e insumos estrat~gicos y sobre todo porque se hÍ 
zo patente la reducci&n del crldito para la produc= 
ci&n; 

Falta de crldito ocasionado eor la dolarizaci&n del 
sistema financiero que limit~ la liquidez bancaria; 
y 

A esta situaci&n se sumaron los incrementos en las 
tasas de inter~s, fen&meno de gran importancia para 
comprender la carene ia de crt\di to ~,, el periodo exa 
minado, -

Otra de las caracter!sticas que presenta lu oconomla me

xicana en los ~!timos años, es el creciente desequilibrin del 

sector externo, As! es, el d~ficit en la cuenta corriente de 

la balanza de pagos, muestra un acelerado deterioro, pasando 

de USSt 596 millones en 1977 a US$t2 544 millones en 1981; al 

conocido desequi?ibrio comercial se suma un creciente desequi 

librio f'inanciero como resultado del proceso de endeudamien-

to. Los pagos por intereses y amortizaciones ascendieron a 

US$1J 500 millones en 1981 y a US$15 000 millones en 1982. T~ 

les cifras, significaron un 70 y un 71~ del total de ingresos 

captados por exportaciones de mercanclas respectivamente, 

Para comprender la magnitud de la crisis actual, otro in 

dicador de vital importancia es el creciente d~ficit del sec

tor pJblico, que pasa de representar el 6.J% del PIB en 1977 

a 141> en 1981. Es necesario mencionar que con tan grave si tu~ 

ci&n -en 1981 se uosplornan los precios del potr&leo en el :nc.r: 
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cado internacional- ol eobiern.o' clcbiA haber dado un viraje en 

s11 pol!tica econ&mica, pero no _fu~ as!. AJn tJls,se contrata

ron nuevos crl!ditos externos por aproximadamente US$20 000 mi 

llones y se sigui& con el plan de "no" a la disminucilm de 

programas de inversi&n y de gasto del sector petrolero. 

V-2 EL PERIODO DE RECUPERACION1 1977/19801 

Es importante destacn1· cull ha sido el comportamiento de 

la economla mexicana en el periodo de bonanza petrolera, pues 

to que este recurso significA la palanca f'undamental que im

pulsA a la economla hacia un breve momento de recuperaci&n. 

En ef'ecto,hacia 1978-1979 la economla crece a una tasa 

promedio de 7.5)(. Cabe meucionar, que las presiones inflacio

narias continuaron, puns en el periodo se observa un 18% 

anual en promedio. Asl, el crecimi~nto de la economla f'u~ pa~ 

cial y desequilibrado al mismo tiempo. La actividad petrolera 

se impulsa desarticulada del resto de la economla. Esto obedQ 

ce en gran parte a la gran cantidad de recursos que el sector 

p&blico canaliz& a la producciAn de hidrocarburos. De P-ste m.Q_ 

do, la asienaci&n presupuestaria descuidi otras actividades 

que se consideran cstratagicas y prioritarias para el desarr2 

llo del pals, tales como: agricultura, ganaderla y bienestar 

social. 
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s&1amente as! es como algunas actividades muestran dinQ 

mismo, La de la construcci&n se acelera debido al incremento 

de la obra p&blica a lo largo de 1978. Algunas rrunas produc-

toras de bienes de consumo duradero encuentran fuerte impul-

so proveniente de la demanda de grupos con alto nivel de in-

greso, entre las que sobresale la industria automotriz que 

crece en m&s del 20'%. 

Es innegable que la reactivaci&n de la economla tiene 

que ver con la buena marcha de los beneficios de la clase em 

presarial, puesto que la reinversi&n de utilidades es primo,r 

dial en un proceso de acumulaci&n de capital. Es estos &1ti

«10 ~; años, se ha fo rtalcc ido la si tnac i&n de los Grupos ni As 

poderosos empresariales del pals, tal es el caso del grupo 

Alfa que ha concentrado y absorbido nuevas empresas en su 

asociaci&n. 

Resulta interesante mencionar que en esos años, la ban-

ca increment& notablemente sus ganancias. El incremento de -
CUADRO No. 

TASAS DE 

CONCEPTO 

PRODUCTO INTERNO BRUT 

PIB POR HABITANTE - t. t o.o 
INDICE DE PRECIOS AL -
CONSUMIDOR• PROM .ANU~L t 5. 8 28, 9 
DICIEMBRE A DICIEMBRE 

l'Ul11TZ1 Banco de M xico, 
• Citras Estimadas. 

lit 

17.5 
6 2 

t8.5 
2 .o 



CUADRO No. 

BANCOS1 PORCENTAJES EN LOS INCREMENTOS 1977/1972 - -
I N e R E M E N T o 

c ONCEPTO EN LAS UTILIDADES EN LA TASA 
DE RENTABILIDAD* 

1Q7R/fQ77 1Q7Q/1<l78& 1 Q78/t Q77 1Q7Q/1Cl78~ 

T OTAL1 5J.6 69.1 JJ.5 J8.8 

BANCOMER 73.5 66.4 65.4 58.4 
BANAMEX 1a.s 84.8 19.2 1.'}. 2 
SERFIN '.J7. 1 169.5 26.6 122.1 

COHERMEX 31.5 22.7 18. t 5.9 
S O M E X 27.1 )5.5 18.8 26.5 

INTERNACIONAL 65. t 45.2 JO.O J.4 
B C H (14.t) 21.) cu.o} 18.) 

C R E M I (74.t) 71.4 (71 .3) 108,2 

BANPAIS 3,3 42 .) t 4. z~ 71.1 
BANATLAN 260.3 263.4 239.0 176,9 

OTRAS 26,9 55.4 14.o 36,9 
,·111•;•••r·1 Banco s. A. de MAxico, 
* Tasa de Rentabilidad1 Relaci&n utilidades/capital pagado y 

& Perlodo1 enero-junio, 
jmh •• 

reservas, 

la tasa de rentabilidad de BANCOMER fu& del 58.4~ para el 

año de 1979 en relaciAn con 1978. El banco SERFIN observa 

incrementos de las 11tilidades de 122.1% para el mismo perio

do (13} • BANPAIS registra un incremento de utilidades que 

pasa de J,J en t97B n 42.J en 1q79, 

Las empresas obtuvieron tambi.lm importantes benC!ficios, 

Scgi\n investigaciones del economista Carlos Tello, las 11tili-

dades de las empresas, registradas en la Bolsa da Valoros se 
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triplic& en s&lo dos afios, de 1976 a 1978 -las ventas de di

chas empresas se incrementaron en un So%-. Esto se ha logrado 

por medio del incremento de los precios, no por incremento de 

la capacidad productiva, as! como por el incremento del grado 

de explo tac i&n de la fuerza de trabajo, puesto que la jornada 

en horas, por persona ocupada se ha incrementado en t.5% de 

1977 a 1978, 

Cabe mencionar que el ambiente de confianza empresarial 

y el rumbo que ha tomado la ejecuci&n de la polltica econ&mi

ca en estos &!timos años -incremento en el !VA, aumento a ta

rifas de bietrns y servicios que proporciona el Estado y sobre 

todo el hecho de no gravar las utilidades- ha determinado que 

el sector empresarial demuestre su adhesi&n a la polltica ec2 

n&mica gubernamental. Esta situaci&n dista mucho de aquel run

biente de desconfianza empresarial del r&c;imen de Luis Echev_!! 

rr!a, ·En aquh entonces, la crisis econ&mica derivada en 

gran parte del agotamiento del patr&n de acumulaci&n adoptado 

y de las contradicciones del llamado desarrollo "estabiliza

dor", hacia crisis tambit\n en el aspecto polltico ante ln in

satisfacci&n de las necesidades de grandes grupos de la pohl! 

ci&n, fen&meno que obedece al proceso de concentrnci&n del in 

greso, Ante tal situaci&~, el sector eubernamental canaliza 

recursos hacia obras de bienestar social y hace declaraciones 

que logran que los empresarios recelen del Es tacto, Lii s itua-
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ci&n ac1"u<1l se circunscribe en otro plano: la actitud r.onci-

liadora dul pacto social entre el Estado y los emprcsnrius 

si{;rlificn el pilar fundamental de la reactivaci&n de la cco

nomla, fortaleciendo en cierto modo el poder de intervenci&n 

de los empresarios en el r11mbo que siea el desarrollo del pr2 

ceso de acumulaciln capitalista en nuestro pals. 

V-J EL SECTOR MANUFACTURERO EN LA CRISIS1 

Zl decaimiento de la industria manufact11rera, es causa 

principnl de ln ~1,..~ac0lf"rnciA,, rle lri riroducci&n no '."lf".t"!"ol<'rn: 

as{ es, la industria manufacturera decrece de un 8,5%· en. 

1979 a un .5. 6% en 1980. Como se observa en la Graric·a ~o>, 

el Indice de la producci&n manufachtrera que a princ~pi~s 

de t Q8l era ligeramente superior al indice de la pr~cluc~ i'&n 

industrial, en seeuida crece con mayor lentitud, para poste

rionnente decaer notablemente. En ef'ecto, el lndice·i:lc produ.Q_ 

ci&n manufacturera es de nproximadamante 199 en enero de 1981 

an tanto el Indice de la producci&n industrial es da 194 para 

mayo de ese mismo año. El indice rle la manuf'actura es de 200 

y el de la producci&n industrial es de 21'.), Es importante men 

cionar que el problema de la desacclcraci&n de !ns manufactu-

ras, se presenta con claridad en 1981 y se acudiza en 1982, 

pues en aste 1\ltimo ru1o la avoluci&n de las importaciones ns 
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de 1 J8% en el mes de oncro, parn dnsucelerarce a menos del 

100% en los meses sicuientes y m!s a&n, <>lcanznr nivr-lc¡¡ del 

15%. Esta situaci&n, nos muestra el agotamiento de una fase 

de inversi&n, pues los años anteriores muestran un crecimien-

to en Fll p~oceso de importaci&n para la fonnaci&n de capital, 

sobre todo si consideramos que la polltica econ&mica puesta 

en pr!ctic.a por el r¿liimen favorccla los intereses empresari.11 

les. Pollticas tales comos 

Liberaci&n de precios; 
- Liberaci&n del comercio exterior; y 
- Incremento de subsidios a industriales -en 116.5% en 

1977 a precios corrientes-, 

A pesar de que la iniciativa privada responde a estos in 

centivos con fuertes inversiones, no se loeran incrementos de 

la productividad, lo que demuestra ineficiencia en la selec-

ci&n de b~cnicas y una extensi&n que no ha implicado cambios 

tecnol&:;icos profundos y adecuados, A estos probleinas se sumQ 

ron otros factores, tales como: insuficiencia de infraestruc-

tura -concretamente de transporte y de insumos estrat¿gicos, 

productos siderJraicos, etc, As! es durante 1980, los puertos 

y ciudades• fronterizas se saturaron de mercanclas que no se 

podlan distribuir adecuadamente, A tales contin~encias se su-

maron las dificultades de financiamiento, como consecuencia 

de la dolarizaci&n del sistema bancario y de los incrementos 

de las tasas de inter&s. En este contexto, los recursos de 

los empresarios se dedican al consumo suntuario y a la bdsqu~ 
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da de las ganancias por medio de la especulaci&n. 

Por otrn parte, es necesario mencionar que una de las 

principales causas. p()~: las; qr\e la industria manufacturera de-.... ... ' . 

crece es sin duda ·~l · aÍi.n;entO ,de las iniportaciones que se en

cuentran compitiendo con la mayor!a de las ramas nacionales. 

Otro factor que incide. por el lado de la demanda, es la p&r

dida del poder·adquisitivo de los trabajadores, que en los 1\1 

timos años han dejado de demandar vestido de la industria te~ 

til y del vestuario, as! la demanda de los consumidores de ª!! 

ta rama ha decrecido, pasando de 5.J~ en 1979 a 2,1% en 1980. 

En lo que ros:pe:c;ta a las c::portacionas ele mcrcnriclas na-

cionales, no petroleras, observamos un notable deterioro. En 

1979 disminuyen en un 1~ y en un tJ.1% en 1980, En tanto, las 

exportaciones petroleras se incrementan 48% en 1979 y 67'1' en 

1980. Para el año de 1982, el monto de las exportaciones pe

troleras constituye el 80% del total de exportaciones de mer

canclas del pa!s. 

El sector comercio por su parte, presenta un declinamie!!. 

to considerable. So observa un'a dism:i.~~cibn en el -:crecimiento 

del volumen de ventas del secfor com~rcial que va dÚ,14.5%. 

en 1979, al 2,35(, en 1980. 
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V-4 EL SALARIO DE LOS TRABAJADORESr 

La p~rdida de podrr adquisitivo que ha sufrido la clase 

trabajadora en los &ltimos años, ha sido notable pese a la 

riq11eza petrolera del pa!s. ~n efecto, el. cuadro de Indice de 

Salario Mlnimo General nos muestra que el incremento anual de 

los salarios mlnimos monetarios fu~ de 1~ en 1977, 14.1% en 

1978 y 16.8~ en 1979, Estos incrementos no han logrado resta

blecer el poder ndquisitivo de lor; ingresos ele los trabajado

res ni siquiera al nivel alcanzado en 1976, año de fuerte cri 

sis para el pa!s y en el cual ante la prcsi&n del movimiento 

obrero sindical y bajo recomendaciones y observaciones presi

dPncialPs, ~P incre.,1entaron lo~ salarios '!llni!nos E:'n 11n 2J;d,, 

En tanto, los Indices de desocupaci&n abierta de las zo

nas industriales del pals contindan siendo altos, Aproximada

mente el 6.5~ de la poblaciAn econAmicamente activa en 1976 -

m!s del sf, para el año de 1977 y mAs del 7.5% para 1978/1979, 

A los desocupados se añaden los subocupados, es decir trabaj~ 

dores eventuales. 

Asl, la p~rdida del poder adquisitivo de los trabajado

res ha propiciado que se desaten numerosas huelgas. En las 

Juntas ·Local.es de Conciliaci~n y Arbitraje se registrnron ~jl17 

huelgas para el año de 1976 y 476 en 1977, Cabe mencionar que 

estos movimientos huelgulsticos han estallado en actividades 
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claves para el desarrollo nacional, entre las que destacaronr 

Tel&fonos de Hh.ico, S.A. y RAMSA; Fundidora de Monterrey, S. 

A., Ford Motor Co, de Mixico, S.A., Kelvinator, S,A,, Altos 

Hornos de Mbxico, S. A. y DINA entre otras. 

En suma, es posible afirmar que el poder adquisitivo de 

los trabajadores, se ha deteriorado en gran medida en los &1-

timos años, m~s a&n si consideramos la espiral inflacionaria 

que se ha registrado en nuestro pals; la inflacio~n promedio 

anual para el perlado comprendido entre 1976/1979 es del 

C.UADRO No, 

INDICES DE SALARIOS Y PRECIOS -1276/1979-
-0ctubre de 1976=100.0-

I N D I c E 

COKCEPTO DE SALARIO NACIONAL DE DE SALARIOS MINIMO PRECIOS AL 
GENERAL CONSUMIDOR REAi.ES 

1 2 7. 6 
Octubre 100.0 100.0 100.0 
Diciembre 100.0 107. t 9J.4 

1 2 7 7 
Enero 110.0 110.5 99,5 
Julio 110.0 120.s 21.3 
Diciembre 110.0 129.J 85.1 

1 2 7 8 
Enero 125.5 1 J2.1 95.0 
Julio 125.5 142, 5 88,1 
Diciembre 125.5 150.2 8,,6 

t 2 7 2 
Enero 146.6 155.4 94.3 
Julio 146.6 167,3 87,6 
Septiembre 146.6 171 .2 85.6 
Diciembre* 146.6 181.7 80,7 

F rfl'E •sa a ios" • Banco de Mbico VE lr , , S.A.-Comisi6n Na-
cional de Salarios Mlnimos, 1979, p,t6, 

• Ci~ras Estimadas. 
jmh •• 
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CUADRO No, 

PRECIOS, SALARIOS MI"IIMOS NOMINALES Y REALES 
-Indices -lo do EnQro ele t'Jfl2 100 O - . -

PERDIDAS DEL PODER 

PERIODOS PRECIOS SALARIO HIN'IMO ADQUISITIVO 
RESPECTO 

-¡ INPCI NOMINAL R E A L AL ARO BASE 

~ 
to. Enero too.o 100.00 100.00 o.o 
.'.JO Enero 105.0 100.00 - -
JO Junio 1.'.Jt .9 100.00 - -
.'.Jt Octubre 170.8 100.00 58.48 -
.'.JO Noviembre 179.5 tJ0.00 76,02 -
.'.JI Diciembre 198.8 tJ0.00 65,36 5J.O 

L.2-JL.1 
to. Enero 198.8 162.50 81,70 22,4 
.'.JO Enero 220.5 162.50 - -
.'.JO Junio 280.t 187.85 67,06 49. 1 
.'.JI Julio 29).8 187,85 6J.9J 56,I¡ 
Jl Agosto J05.2 187.85 61,55 62.5 
.'.JO Septiembr< 314.7 187.85 59,69 67,5 
.'.Jl Octubre )25. 1 t87.85 57,78 7:). t 
.'.JO Noviembre )'11 ,7• 187.85 54,97 01.9 
.'.Jl Diciembre )62,2' 187.85 51.86 92.a 

FUENTE1 "Indice de Precios" Banco de Ml!xico 
NaciOJlal de Salario~ Mlnimos, 

S.A. - Com1sion -

• Suponiendo la Tasa Mensual Promedio de los 10 Meses Anterio-
res. 

' Suponiendo una Tasa Mensual del 6,°", 

Es necesario hacer notar, que el incremento:del:•proceso 

inf'lacionario en los 1h timos años tiene como moto'r fundamon

tal, el. incremento de las utilldades empresáÚ~1;~~, En efecto 

l.a estructura ec<inAmica de Hhic~ prese~ta sectores. de bajn 

productividad, resul.tado del.; l.ento ·~:roe.eso de. inversi¿n en el 

perlado 1970/1977 y .de iezago's ~~ tecnoloala, a~Í como .de ca

rencia de algunos insiimos bAsicos·,·'todo .. ;e'sto aunado a la exi!! 

tencia de estructuras aita6ent~ oligopoli;adas que gene~nli
zan la inflaci&n, Esto, cor:io r:aecnnismo que"garn~Úza ei. incr_!l 
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mento de las ganancias, situaci&n que resulta mAs clara si 

consideramos la ?olltica de Contcnci&n Salarial que ha preva

lecido a lo largo del sexenio 1976-1982 en ~lhico. 

Por otra parte y se©\n investigaciones de economistas d~ 

la UNAM, en 1980 se observa una reducci&n de 6.7% en el sala

rio mlnimo y de 2.3% en el salario promedio nacional. 

Por lo tanto, los trabajadores no se beneficiaron de la 

bonanza petrolera y sl se han loerado algunos beneficios como 

prestaciones y relativos aumentos salariales, que han sido p~ 

ra algunos sectores -los mejor organizados- de la clase obre-

ra, 

' Los datos correspondientes al año de 1981 ilustran muy 

bien la situaci&n de los trabajadores del pals1 en tanto el 

incremento de los precios ha alcanzado un indice de 225.5 has 

ta el mes de enero de 1981 -se toma como afio base 1977=100,0-

los salarios mlnimos nominales y reales se han incrementado 

en un 19.'.).01 y 185.6 respectivamente. 

V-5 EL SECTOR AGRICOLA EN LA CRISIS1 

Para ubicar cuAl es la situaci&n del campo mexicano, es 

necesario hacer algunas referencias sobresalientes de la pro-
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blem&tica aeraria. 

Pt"imerar1ente nos remitiremos. a la,e1:1.tructu.ra de·la agri-

cultura me:cicaria. En 

cleos de productores 

i~tJ~ es posible clistii1'euir>runpli(>s m\

agrlcolas privad¿s:"Óhy~'..'.i.~6~iedricl 'es el 

el minifundio que se caracterizo. por una pequeña· proporci&n 

de tierra. -en relaci&n con la extensi&n del latifundio- que 

en ~1chas ocasiones presenta problemas ele baja rentabilidad 

dadas sus proporciones, pu()sto que la aplicacilm do tocnolo

gla costosa en estas tierras puede resultar antiecon&mico. 

Ta111bil!n existen en el campo mexicano numerosos ejictatarios 

con posesi&n de tierras en su mayorla de mala calidad y con 

problc·nas tlo falt.1 do cr~dito y do mo.quinaria rnodcrnu. 

Por otra parte, es necesario resaltar que el marcado pr2 

ceso de concentraci&n de la tierra y de los recursos para pr2 

ducir caracteriza esencialmente a los agricultores capitalis-

tas en cuyas manos realmente se encuentra la propia agriculty 

ra. Seg&n datos proporcionados por los investieadores Felipe 

Zermeño L~ y Emilio Caballero en 1970 el 66'.1, de los predios 

-cuya extensi&n particular no rebasaba las .5 Has. - contaban 

con el 11?~ de la superf'icie de labor y con el 27% del valor de 

la maquinaria utilizada. Mientras tanto, el 1% de los predios 

con extensiones superiores a las 400 Has, concentraban nl 50% 

de Ja tierra y contnban con el 74'1i del valor de la maquina-

ria. 
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El proce¡¡o lle concentraci&n en sus 1htimos alias, se ha 

visto reforzado por el hecho de que el minf'undio temporalero 

ha producido alimentos su.ficientes para la fuerza de trabajo, 

abaratando con ello este factor de trabajo a los capitalistas 

situaci&n que redunda en la elevaci&n de las utilidades, 

Otra de las caracterlsticas primordiales de la estructura 

agraria, es la penetraci&n de la aeroindustria internacional 

dedicada en gran parte a la produce ilm de mercanc las para el 

consumo ~Jntuario como las friti1ras de malz de diversas mar-

cas, etc. Esta industria opera con crandes unidades agr!colas 

dominando -en lo financiero y tecnol&gico- a minifundistns y 

ejidatarios. 

CUADRO No. 

PRECIOS DE GARANTIA DE ALGUNOS 
PRODUCTOS AGRICOLAS,1960/1972 

CRECIMIENTO DE LOS !~ 

CONCEPTO PRECIO FIJO .dos DICES DE PRECIOS 
PRECIO IHPLICITOS DE 

l DE A I:' I B MANUFACTURAS 

ARROZ 1 100 1964/197.'.J 10 50.9 52.0 
FRIJOL 1 750 1961/1972 12 50.6 50.a 
MAIZ 800 196J/1970 8 28,6 29,5 
TRIGO 91J 1960/1972* 1J .55.7 57,0 

AJONJOLI 2 .500 1966/1971 6 19,5 24.8 

CARTAMO 1 500 1965/1972 8 Jt.2 J4.o 

SORGO 625 196.5/1971 7 24.J 27,5 
FUENTE1 S.P.P. Manual de Estad· sticas 86.sicas/Sector Agrope-

cuario y Forestal, y Banco de M~x1co, S.A. 
* En 1972 el precio del Triga baj¿ de t91J a l8J5, 
jmh •• 
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CUADRO No, 

DISTRIBUCION DEL INGRESO POR DECILES 
-Porcentajes-

DECILES 1 9 5 8 1 9 7 o 

I 2 .32 1.h2 
II 3.21 2. J4 

III 4.06 J,49 
IV 4.98 4.54 

V 6,02 5,116 
VI 7.49 8.24 

VII a.29 8.24 
VIII 10.73 10.114 

IX 17.20 16.61 
X*(5%) 10.24 11 • .52 
X**(.5%) 

TOTAL1 

FUENTEt 
Jmh •• 

i 
25.46 27,69 

100.00 100.00 
Hern~ndez Laos E, y J. Cl>rdova 1 
"Patrones de DistribuciAn del -
In~re so en M~xico" 1en1 Acumula
ci6n de Capital, DistribuciAn -
del Ingreso y Empleo", Memorias 
del III Congreso Nacional de 
Economistas, M~xico, 1970, 

La intermediaci&n mercantil es otro mecanismo de domina-

ci&n, que ejercen los grandes capitalistas en su af!n de obt~ 

ner mayores ganancias. De este modo son explotados los peque

ños productores, fela&meno que provoca a la vez la insuficien-

cia de recursos del minifundio y propicia· que se abandonen 

tierras de producci&n de temporal. Este problema.constituye 

sin duda, una de las m~s importantes causas de la llamada cri 

sis agrlcola, puesto que a pesar de la penetraci&n capitnlis

ta, no se ha podido recuperar la producci&n ni el nivel de 
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tierrns cultivadns. El con:flicto se mnni:fiesta tambi&n en el 

rlesc1J1pleo del campesinado y con ello, el creciente proceso de 

emiGrraci&n del campo a la ciudad. 

El mismo ciclo de rotac i&n de capital en la agricultura 

determina desempleo y subempleo, pobreza y marginaci&n de am

plias capas de campesinos, Ante tal problem!tica, emanada de 

las contradicciones entre la economla campesina y de la expl2 

taci&n de la producci&n capitalista, los campesinos han demnri. 

dado la tierra en amplia trayectoria hist&rica1 as! es como 

la han demandado y \;1 sigt1en demandando, Es de esta :foxma co 

mo la Re:forma Agraria nu es otoreada nl crunpesin11do como una 

d!diva del Estado, pues lau refonms un la legislaci&n agra

ria son producto de la lucha de los campesinos y se obtienen 

por meclio de la insurgencia camp~sina. 

Con respecto al papel que ha desempeñado el Estado en el 

campo, sobresale la contribuci&n de ~ste hacia la :formaci&n 

de una mayorconcentraci&n de tierras y recursos en manos de 

los c:randes capitalistas, Esto se logra asignando una gran 

cantidad de recursos para infraestructura como son 1 las obras 

hidrAulicas que benefician especlficamente a los capitalistas 

pero no resuelve de ralz los problemas estructurales, Cabe 

mencionar, que cuando los conflictos se agudizan y se mani-

f iestnn por medio de ocupaciones campesinas, la respuesta e§. 
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tntal os ln violoncin y ln reprnsiA~. A este respecto es ne-

cesnrio considerar que 1>l novimiento campesino -como el movi 

miento obrero- no escapa del control y manipulacian de las 

orr,nnizaciones oficiales, 

CUADRO No, 

TIERRAS REPARTIDAS A PARTIR DE 1975. 
REFORMA AGRARIA 

-Miles de Hect!reas-

CANTIDADES DE HECTAREAS NO APTAS PARA 
EL CULTIVO PERIODO TOTAL % RIEGO 

" 
TEMPORAl '!(, CANTIDAD .. 

t915/1920 J82 100 to 2 t6J 4J 209 55 
t 921/1 ')211 1 728 too 5J '.l 1191 28 1 184 69 
t925/1928 J 186 100 102 '.l 867 27 2 2t7 70 
t928/tOJ2 2 4'.l9 100 71 J 546 22 1 822 75 
19J2/19'.lJ 1 576 100 9t 6 5t9 JJ 966 6t 

t9JJ/19J4 2 060 100 91 5 519 25 1 450 70 
19J4/1940 ~o 17J 100 987 5 4 285 21 14 901 74 
1941/1946 5 970 100 95 2 1 068 18 4 807 80 

1947/1952 5 /¡110 100 82 2 1 072 20 4 286 78 

195J/1958 5 772 100 69 1 1 4J2 25 4 271 74 

1959/1964 9 09J 100 7'.l o.a 1 655 18.2 7 J65 81 

t965/1970 24 422 100 91 o.4 1 487 6,1 22 844 93,5 

1971/1976 10 922 100 58 0.5 450 4.1 10 414 95.4 

T O T A L 9'.l 16J* 100 1 871 2 14 55J 16 76 7'.}9 82 

FUENTE1 Informaci6n de la Central Inde endiente de p Obreros Aerlco-
las y Campesinos {CIOAC), 

* De ~stas hasta el año de 1980, no se hablan ejecutado resolucio
nes que amparan alrededor.de JO millones de Has. 

jmh,. 

La participacian estatal en este sector se caracteriza por un 

sentido altamente conservador en lo que respncta al avance de la 
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reforma agraria, En erecto, en rc!lacilm al reparto rle tie-

rras efectuado a partir del gobierno de Venuatiano Carran

za se aprecia que las tierras distribuidas .son de muy mala 

calidad -es decir- la mayorla de ~J..í·~~ se encuentran clasi

ficadas como "no aptas para el cu'.l.~iv~º.·; A'sl lo demuestran 

las estadlsticas en el periodo comprendido entre 1915 y 

1920 en el que se reparten J82 mil Has. de las que el 2% CQ 

rrespondla a tierras de riego, el 4J% eran de temporal y el 

55~ no aptas para el cultivo, Durante el perlocto de Clrde

nas, se repartieron 20 17) millones de Has,, de las que ~ni 

camente el 5% eran de riego, 21~ de temporal y 74'.'f. no aptas 

para el cultivo, tendencia que lejos de disminuir se ha in-

crementado con el tiempo. En efecto, en el sexenio de L, 

Echeverrla se distribuyeron 10 922 millones de Has, de las 

cu&les &nicamente el 0.5% son de riego, 4.1% de temporal y 

el 95,4~ no aptas para el cultivo. Abundando en este infor

maci&n nos resulta que de 1915 a 1976 se reparti& una canti

dad total de 93 16J millones de Has.i el 2% de ellas son de 

riego, 16~ de temporal y el 82% no aptas para el cultivo, Si 

a esta situaci&n aereeamos el hecho de que una cantidad de 

tierras no han sido realmente distribuidas -la ejecuci&n de 

entrega se encuentra todavla en triJ.mite segl\n la CIOAC- '.lO 

millones de Has. se encuentra~ en tal situaci&n, Este problQ 

ma constituye sin duda una f'uente mls de conflictos en el 

campo. 
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Es en este contexto en el que se desarrolla la crisis 

~Grlcola del pn!s, la que se concreta en la incnpacidad del 

sector para sntisfacer la demanda interna del pa!s, I·~n 19110 

el ¡;obiemo pretende dar solucilin a los problemas dol sector 

agrlcola por medio de dos proyectos1 uno.de ollosj la Ley de 
• ' . ' ..• 1 ·,1. :·., •. 

Fomento Agropec1mrio y el otro 1 el Siste~O: 'Alimentario Íl~xi-

cano ( SAM), el cual se presenta como un p;aer~ma .,q~e :Pret~n-
• '. • • :, • ; ~ - • ; • : -. ~:.-/ - ' • > ,; ' 

de incrementar el nivel de nutriCi'&n de ¡a pobt~ciAn~ docu;_ 

mento e~ el que se establece por escrito1 

",,, la subalimentaci&n es esencialmente nn proble 
1;:n de po'Jr<:sa, cuya •;1ejor solucl&n ns .ln renctivnciliñ 
productiva de q11ienes la padecen. A este respecto, ca 
be tener presente que el PO% de los productores (cam:
pesinos) est~n en condiciones definidas como de sub-
sistenc in. , , "!/ 

El SAM, cuyo objetivo seneral fu& definido por c!rctÚos 

oficiales: como el hecho de aleanzar la autosuficiencia ali

mentaria, contiene en el. fondo unidad de prop&:~ito< c~nla L 
·. '(: .. -;::~..;:\·._ 

LP.y de l"omcnto Aeropecuario. Esto es, quitar/toUo, aqublo 
k\ '•:' ' 

q11e constituyera limitan te para el proceso de a'ci~1nt1laci&n de 

capital en la agricultura, sobre todo, si ~stos limites 

eran para tierras ejidales y comunales,. fomeritand~ con ello 

la concentracilin de predios privados, ·El SAM por 11na parte, 
. ·,. 

estuvo orientado a abaratar los' pro~;~~,tos agrlcolas b&sicos, 

elementos fundamental1H1 ele la constitucil>n ele! prncio c!P la 

fuerza de trahajn nnr ·1edio c!P ~nhsidios a la proctncci.lin, La 

Ley de Fomento Agropecuario por su parte, legaliza la· nnllin 

iJs.P.P., Plan Globa1 de Desarrollo. 
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de proµi~tarios privados con ejidatarios y comuneros por me

dio de asociaciones productivas, lo que implica el dominio 

de los capitalistas sobre terrenos ejidales y comunales, De 

esta rorina, la Ley de Fomento Agropecuario tiene un car!cter 

altamente antiagrarista. 

Cabe mencionar, que el grueso de los recursos asignados 

al presupuesto del sector agrlcola en 1980, fueron canaliza

dos hacia el rengl~n de fomento agropecuario que comprende 

las grandes obras de irrigaciAn. Asf, de un monto total de 

25 417 millones de pesos, se destinaron ttt 796 millones a 

ln gran irrieaci&n; $7 JOt millones a la rehabilitaci&n de 

las obras de irrigaci&n¡ S5 804 a la pequeña irrigaci&n y 

~nicamente $505 millones a las obras no hidrAulicas. En suma 

se ha tratado de impulsar la productividad del sector subsi

diando al gran capital. 

En tal situaciAn, la alternativa que se plantea en el 

programa ante los problemas de los campesinos minifundistas 

temporaleros, es la incorporaciAn de ~stos a la producciAn 

capitalista y con ello su subordinaci&n a los grandes inter~ 

ses de los capitalistas. 

Por otra parte, las medidas establecidas por la Ley de 

Fomento Agropecuario refuerzan el esquema de concentraciAn 

de la tierra en el campo. En efecto, aproximadamente dos mi-
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llonea de Has. dedicadas a la producci&n de alimentos se 

han dejado de trabajar ante la carencia de recursos que su

fren sus poseedores, Es necesario señalar que las tierras 

que se incorporan a las zonas de riego, se dedican a la ex

portaci&n. Esto resulta mAs comprensible si con5ideramos 

que voceros oficiales defundlan la ampliamente aceptada idea 

del abandono de la producci&n de alimentos y el impulso a 

los cultivos de exportaci&n, ya que supuestamente se obten

drlan divisas suficientes para importar alimentos y para 

contribuir a la obtenci&n de satisfactores del resto de los 

sectores econ&micos. Bajo este argumento, se esconden dos h~ 

chos de vital importanciar el primero de ellos es la presen

cia de los intereses de los capitalistas en la agroindustria 

y por otra parte, la monopolizaci&n del mercado mundial de 

alimentos por parte de los Estados Unidos de Nortean11\.rica1 

este &!timo hecho, como resultado de la polltica de domina

ci&'n que sustenta esta potencia. En el año de 1970, EE. UU. 

participa con el 40% de la producci&n mundial de ma!z, para 

1979 la proporci&'n se incrementa a 48% con una producci&n de 

197 millones de toneladas. 

Es enmedio de esta encrucijada de intereses en la que 

se inserta la crisis de la agricultura mexicana. As!, el 

abandono de los cultivos de productos alimenticios es un he

cho, tal y como lo demuestra el decremento de la superficie 
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cosechada del malz. alimento Cundemental de la dieta d•l me

xicano. Para 1980, la superficie cosechada de este grano fu~ 

de aproxillladlllllente 7 •illones de Has., citra inferior en un 

.. mill&n trescientos mil hectlreaa a la superficie cultivada 

en 1966 y en 200 mil Has. si se ten.a como referencia a 1978. 

PllODVCTO 

CUADRO No. 
IMPORTACION DE LOS PRINCIPALES AL~NTOS 

DE ORIGEN AGRÍCOLA 
-Tonel•d•t-

1978 1919 t ' 8 • 

F R I J O L t 220 6 78, 29) 008 2) 917 4 219 
M A I Z t Jltlt lto1' 7 .. .5 2,9 J Jita 876 149 .349 

rus 1 Elaborado con base a datos des onot cn1ca A~ cola y Consu
~ mos Aparentes de 1011 Princieales Productos Agr!'colas, 1979 y 

1980. S.A.R.H., A.G,E.A., Mlxico, D. F, 

CtJADRO lfo. 

BALANZA COM!tRCliL AGROl'SCUARIA Y l'ORJtSTAL 
BlflllO-AGOSTO -Mi11-H d• D6'1aree-

CONCEPTO l 9 7 9 1 9 8 o 

IMPORTACIOlll:S n1t l 5.39 
BXPORTACIODS 91J6 86t 

s A L I> o 2t2 - 675 
:rnY>1 Unidad de In~oJ:W1aciftn y Estad1s FUE 

tica¡ Subsecretaria de Inapecci&n Pis-: 
CalJ S.H.C.P., Mlxico. D. r. 

Cabe mencionar, que el incremento que se observa en la 

producci&n maicera durante 1978/1980 -12 Tona. que signifi

can un incremento del t~ que va de 1978 a 1980- obedece a 
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un gran incremento de la productividad por hectArea, En los 

principales estados de la Rcp&blica que participan en la prQ 

ducci&n de mnf z -M1'>xico y Michoacln- se aprecia un incremen

to de la producci&n del 75% y 35% respectiva.mente en el año 

de 1980 con relaciAn a 1978, mientras que la superficie de 

labor sAlo se incrcment& en t8% y 6% respectivamente. A pe

sar de que los cultivos han respondido satisfactoriamente a 

los c~ditos e incentivos otorgados, esta situaciAn no se ha 

traducido en aumentos de tierras de temporal dedicadas al 

cultivo de este grano, lo que ha significado serios proble

mas de insuficiencia alimenticia para e1 pal's, sobre todo si 

consideramos que el grueso de 1os recursos dirigidos al cam

po se canalizan hacia las grande• obras de riego que benefi

cian a los grandes capitalistas y no a 1os campesinos tempo

raleros del cultivo del malz. Es as!' como la crisis del cam

po mexicano se manifiesta abiertamente en la falta de produ~ 

tos agrlcolas necesarios para la alimentaciAn de la pobla-

c iAn. Por lo tanto, en 1980 fu& necesario importar ).) millQ 

nes de toneladas de granos, cantidad que significA un incre

mento del )49% con respecto a 1979. El gasto efectuado por 

concepto de importaciones de malz ful de aproximadamente de 

US$495 millones; dicha cantidad ocup& el 5% de los ingresos 

brutos obtenidos por la venta del pet~leo~ ingresos que fu~ 

ron del orden de los USS10 mil millones. Esta aituaci&n se 

affravA mls debido al incremento de los p1-ecios internaciona-
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les del malz. Otro de los productos agrlcolas que se ha im

portado en enormes cantidades es el frijol, cuyo monto asceu 

di& en 1980 al 4 219% en relaciAn con 1979, El incremento de 

los precios de los productos agrlcolas -componentes fundameu 

tales de la canasta blsica del obrero- se traduce en aumen

tos de la fuerza de trabajo, situaciAn que provoca disminu

ci&n en las ganancias de los capitalistas. La soluciAn de ~§. 

tos, es incrementar los precios a los consumidores, contrib~ 

yendo con ello a que se agrave el proceso inflacionario, 

El incremento de las importaciones de granos b!sicos se 

ha traducido en un fuerte dificit de la balanza comercial 

agropecuaria y forestal, que ya en 1980 arroja un saldo neg~ 

tivo de St5 528 millones, Otro de los elementos que ha con

tribuido al deterioro de la balanza agropecuaria, ha sido la 

tendencia a la baja de los precios de importantes productos 

de exportaci&n, tales comos el cacao, el garbanzo, el jitom~ 

te y el camarAn. En tanto que la cantidad exportada de otros 

productos ha disminuido, productos como1 el caf~, la miel de 

abeja y el algod&n. 

Es necesario hacer notar que diversos factores se han 

conjugado para acentuar la crisis de la agricultura mexicana. 

En 1982 -ante la presi&n de las pollticas de austeridad apli

cadas en el campo- d~scendieron los precios de garantla. A e~ 



ta situaci6n, se sumaron las inclemencias climatol&gicas 

por lo cual la cosecha de 1982 rui bastante deficiente, 

V-6 'EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DE 19821 

Para un an!lisis de la crisis del sistema financiero en 

los ochentas, partiremos de dos premisas fundamentales, En 

primer lugar, tenemos un aparato productivo que presenta ma~ 

cadas deficiencias estructurales, por lo cual el proceso de 

reproducci&n de capital se desarrolla con una gran necesidad 

de importaciones. La composici&n de ¡stas que demand& el 

pals en 1981 ilustra muy bien este problema, Los bienes de 

consumo que se importaron·9Jl ese año, significaron el tt.7% 

del total, en tanto los bienes intermedios constituyeron el 

56.6% y los bienes de capital el Jt,6~. En 1982 dichas ci

fras se modificaron asl1 10.5~ para los bienes de consumo, 

.58,2% cor'responde a los bienes intennedios y J2.7% para los 

bienes de capital, de donde se deduce que la econom{a mexic.!! 

na se desarrolla con una fuerte necesidad de divisas. situa

ciAn que constituye una gran presi&n sobre la balanza de pa

gos. El segundo factor que incidiA en la desestabilizaci&n 

financiera de 1982 es la gran inequidad en la distribuci&n 

del ingreso que persiste en nuestro pala. Esta &ltimo factor 

es de gran importancia para comprender el proceso de dolari-
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zaci&n de la economla, situaci&n que desembocA de lleno en 

la tardla determinacibn de nacionalizar la banca privada. 

La concentraci&n de la riqueza en pocas manos y la per

sistencia de las pol!ticas librecambistas, permitieron que d~ 

terminados grupos incrementaran su riqueza por medio de la e~ 

peculaciAn , acelerando con ello la descapitalizaci&n de la 

economla. 

Para Hegar al an1hisis coyuntural de la crisis financi~ 

ra, es necesario hacer algunas consideracioncs1 

i) Primeramente, debe señalarse que el proceso de con 
centraci&n y centralizaci&n de capital dinerario,
necesario para la realizacibn del proceso de repr2 
ducci&n de capital industrial. La fusi&n del capi
tal industrial con el capital bancario, da como re 
sultado al capital financiero, mismo que penetra y 
domina las diferentes ramas de la economla: 

ii) En nuestro pals, se aprecia una notable interrela
ci~n entre el capital bancario y el industrial a 
partir de la dlcada de los sesentas. En este perl2 
do se estrechan mAs los lazos de uni&n entre el ca 
pital comercial, el bancario y el industrial, para 
conformar al poderoso capital financiero. En efec
to, durante los años sesentas, la banca adquiere 
nU111erosas acciones de las empresas, a la vez los 
grupos industriales impulsaban nuevos bancos para 
satisfacer sus necesidades de cr,dito. 
El progreso de esta compleja red de intereses, exi 
gi& importantes modificaciones en la legislaci&n 
bancaria. Asl el capitalismo para seguir desarro
lllndose tuvo que romper con la legislaci&n anti
cuada, de la misma forma como se deshace de la ma
quinaria obsoleta que ya no le rediti\a ganancias1 

iii) A partir de 1975 se llevan a cabo varias modifica
~iones a la Ley General de Instituciones de Cr,di-



iv) 

to, La m!s importante de ellas fu~ lograr la auto
rizaci&n para la confonnaci&n de la banca mth ti
ple, Con ello se otorgaron facilidades en materia 
de inversi&n y sobre todo de .fusi&n ele capitales. 
Con isto, un gran n.dmero de banqueros e industria
les dirigen negocios afines; 

La Banca Ma'J.tiple ha permitido una mejor orgnniza
ci&n de los grupos empresariales y brinda oportuni 
dades para la colocaciAn de la plusvalla en nuevos 
campos de inversi&n. Otro de los beneficios de es
te sistema, es que la burguesla cuenta con mnyores 
cantidades de dinero a su diseosici&n. De esta fo~ 
ma, el proceso de concentraci6n y centralizaci&n 
del capital bancario, se ha acentuado notablemente 
durante los ~!timos años. En 1980 de un total de 
75 instituciones bancarias coni'ormadas bajo el sis 
tema de banca especializada, solamente 25 de ellas 
controlaban mls del 95~ de captaciAn y cr&ditoi 

v) A partir de la d~cada de los sesentas, es posible 
apreciar el predominio del Banco Nacional de M&xi
co y del Banco de Comercio, S.A. Ya en el año de 
1980 &stos dos bancos controlaban aproximadamente 
la mitad del total de los recursos captados por la 
banca. Le siguen en orden de.importancia a dichas 
institucionesz Bancomer, Banamex y Banca Serfln y 
Comermex, bancos que han operado en estrecha uni&n 
con los poderosos grupos industriales Monterrey y 
Chihuahua. Otro de 1011 bancos de gran importancia 
lo es el Banco del Atllntico, instituci&n que man
tiene nexos con al grupo de bancos regionales aso
ciados y con el poderoso grupo Alfa. En 19I2 exis
t!an un grupo de bancos pequeños -constitu do por 
aproximadamente 90 bancos- Sin embargo, ~stos rua
ron rusionados con los grupos m!s poderosos como 
efecto de la crisis de 1976. As!, la tendencia ha
cia una mayor centralizaciAn de capital se acent&a 
y se ve reforzada por la creaci&n de la banca m&l
tiple, 

Es posible afinnar que a partir de 1978 se ha dado un 

incremento de los recursos de la banca privada. En 1980 la 

banca nn\1tiple concentraba el 95~ del total de recursos ban

carios. A ln par se observa una plrdida de la captaciAn to-
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tal de la banca nacional estatal, 

A finales de 1980 la banca m&ltiple obtuvo una ganancia 

total de aproximadamente S8 428 millones; el 53% de esta can 

tidad se concentraba en Bancomer y Banamex. 

El gran incremento de la captaci&n bancaria observado dll 

rante los J1timos años, obedece por una parte a las pollticas 

de tasas de inter&s aplicadas por el Banco de MA~ico,S,A. As! 

el incremento registrado para la tasa neta de dep&sitos reti

rables dos veces por semana, ascendi& a 80,4% de diciembre de 

1979 a diciembre de 1980, 

Para una mejor comprensi&n de las causas del incremento 

de las tasas de inter,s, es necesario mencionar qu& represen

ta para los demandantes del cr,dito el costo del dinero, Como 

los precios de las mercanclas se eleva constantemente, el di

nero al funcionar como medio de pago, tiende a disminuir su 

poder adquisitivo, por lo que los ahorradores necesitan una 

tasa de inter,s, que al menos les garantice la pennanencia 

del poder de compra de su dinero, Por lo tanto, se establece 

una relaci&n directa entre precios y tasa de inter&s. Otro de 

los factores explicativos del alza de las tasas de interls, 

lo constituye el hecho de que el mercado norteamericano ejer

ce una gran influencia sobre nuestro pa!s. Es decir, opera c~ 

mo mercado competitivo frente al nacional, La tendencia hacia 
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el alza do la~ tasas de inter~s de los Estados Unidos de No~ 

team~rica impulsa en la misma direcci&n a la tasa interna, 

El incr-emento de la tasa de inter¿s de Norteam~rica obe

dece a la estrategia po1ltica seguida por la~ autoridades pa

ra enfrentar la dura crisis por la que atraviesa dicho pa!s. 

En efecto, a partir de 1979 se observa un descenso en el rit

mo de crecimiento del ingreso nacional y en 1980 es el produ.Q. 

to el que cae. El estancamiento de la econom!a se manifestA 

desde 1978, año en que se desacelera la inverai&n bruta fija 

privada, en especial la que se canalizaba hacia la construc

cic5n. 

Un motivo m&s de provocacic5n del estancamiento de 1a ec~ 

nomla norteamericana, se encuentra en la polltica seguida por 

la Junta de Gobernadores del Sistema Federal, que pretende 

combatir la inflacic5n y respa1dar al dc51ar mediante la rece

siAn. Se trata de contener la expansiAn por medio de la dismi 

nuciAn de la oferta monetaria y conseguir controlar la infla

cic5n. 

En 1980 se agudizA la recesiAn en los Estados Unidos de 

NorteamArica, debido a la polltica econAmica de austeridad s~ 

guida bajo el r~gimen del presidente Carter. El proceso infl_!! 

cionario que suCriA esa economla en e1 afto de 1979 en el cual 

se registra un incremento del t,.:J1, en el Indice de precios 
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al consumidor, obligA al gobierno a aplicar una pol!tica monQ 

taria de encarecimiento y disminucibn del circulante moneta

rio, Dicha estrategia pretendla a la vez, fortalecer al dAlar 

puesto que al subir las tasas de inter~s se harlan mAs atrac

tivos los depAsitos en los bancos norteamericanos. 

Es posible afitmar que fueron dos las medidas principa

les que aplicaron las autoridades para combatir la crisis1 la 

primera de ellas ful la de presionar al alza las tasas de in

ter&s para disminuir el cridito y la expansi&n monetaria, En 

abril de 1980 se elev& la tasa preferencial a 20% con el rln 

de atraer dep&aitos. La segunda medida aplicada, rui la de h!!, 

cer un esfuerzo para recionalizar el consumo de petrbleo por 

medio de un arancel de US#4,62 por cada barril importado. Las 

pollticas aplicadas provocaron la recesiAn en buena medida, 

pero no lograron su objetivo central, la contenciAn del prOCQ 

so inflacionario, puesto que la economla norteamericana si

gui& consumiendo enormes cantidades de petr&leo, cuyo precio 

se paga a base de mayores emisiones de billetes, por lo cual 

se desata la inflacibn. Por lo tanto, el alza de la tasa de 

inter&s del mercado norteamericano influy& en el mismo senti

do sobre la tasa de inter&s interna, 

Es importante considerar que la tasa de inter's se fija 

sobre la base del sector de la tasa de ganancia m&s lntima

mente relacionado con la banca, en este caso Aste es el sec-
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tor industrial mis monopolizado y se constituye una tasa de 

inter&s de monopolio, Es decir, al desarrollarse el proceso 

de fusiAn del capital industrial con el capital bancario, sA
lamente los sectores financieros serln capaces de contratar 

pr~stamos a la tasa de interAs fijada, 

Como ya se mancionA, en MAxico se da un proceso de rec~ 

pcraci&n econAmica en algunas ramas industriales como es el 

caso de la industria automotriz, el alza en la rentabilidad 

del capital en este periodo increment6 la tasa de inter~s ac

tiva. Al incrementarse Asta, se agudizi a&n mAs el proceso de 

centralizaciAn de capital, puesto que un gran n&mero de empr~ 

sas medianas no lograron obtener el c~dito necesario para fi 

nanciarse, motivo por el cual quiebran o se venden a consor

cios mls poderosos. Dicho fen&meno conduce.a la vez a un ma

yor grado de fusi6n del capital bancario con el capital indu~ 

trial, pues se estrechan a&n mls las relaciones entre los de

mandantes de cr&dito y la banca; lsta &1tima se encontrar! en 

condiciones de obtener fondos llquidos para sus propias inve~ 

siones, o bien para comprar empresas. 

El incremento de las tasas de inte~s, aumentA a la vez 

los gastos finaiceros y constituy& un grave obstlculo para la 

continuidad del proceso de reproducciAn de capital1 fu¡ un 

elemento coyuntural mls que precipitA la crisis, 
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En un contexto economico de decaimiento de la actividad 

industrial no petrolera;de constante transferencia de los 

ingresos petroleros al sector privado; de gran desprotecci&n 

industrial y de altas tasas de inter~s, se canalizan los re

cursos hacia las inversiones de m!s r!cil y r!pida recupera

ci&n. Esto es, la especulaci&n cambiaría y financiera con la 

consecuente fuga de capitales, se convierte en el negocio 

mAs atractivo para ~os inversionistas. De este modo se gest~ 

ban las condiciones para la grave crisis financiera que de

sembocara en la tardla determinaci6n de nacionalizar la ban

ca privada, como ya se mencion& anteriormente. En efecto, el 

corte conservador de las pollticas auspiciadas por las auto

ridades, alentaron el ambiente propicio para el violento prQ 

ceso de descapitalizaci&n de la economla. En 1981 las condi

ciones crlticas del sector financiero se manifestaban clara

mente en la balanza de pagos, puesto que el d¡ficit que arr2 

jaba lsta, mostraba un car!cter mAs financiero que comer

cial. As!, de los USS11 000 millones de d¡ficit de la balan

za en cuenta corriente, usts 000 millones correspondlan a iu 

gresos pagados al exterior en su mayorla intereses sobre la 

deuda .,.iblica y privada, En este periodo la deuda ascendla a 

US$76 000 millones. De esta cantidad, corresponde un 80% al 

sector p!blico y 20% al privado, Esta situaciAn se volviA mAs 

dificil, si se considera la presiAn que ejerce el alza de 

las tasas de inter¿s de los prlstamos internacionales, El iu 
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cre~~nl0 que ~e1islrilron ~~t~s durante el período que va de 

1978 a 1981 es de un 6 hasta un 20%. La dcsacel~racL6n que 

sufri6 la economía en este periodo, propici6 que se agudiza

ra la cspeculaci6n put~sto que -la reducción en la renta1)ili-

dad.esperada en las inversiones- determin6 que los recursos 

no se canalizaran hac.la la esfera pr:-oductiva sino por el con

trario a la propia especulaci6n. 

La propia coyuntura reclamaba cambios radicales, sobre 

todo, la implantación del control de cambios, medidas que se 

retard~ban mien.~as la fuga de capitales se intensificaba y 

el Estado se endeudaba m~s para mantener la situaci6n. En fe-

brero de 1982 se anuncian una serie de medidas de ajuste en

tre las que destacan: el retiro del Ganco de ~~xico del merc.5!. 

do car.1'.Jiario, r.iedida por la cu"ll el peso sufri6 en zu paridad 

cambiaría con el dólar una devaluaci6n de un :15%, para lo 

cual se tomaron medidas de disminuci6n del gasto póblico. 

Los ef~ctos negativos de la política seguida durante el 

mismo período, provocaron que: 

il El proceso inflacionario se desatara h.1sta alcanzar 
una tasa anual del 80 y 90%; 

U) Por tal motivo se contrarcst<1ron las ventajas fomp,2 
titivas que se pretendieron alcanzar con ln devalu!!, 
ción; y 

iii) Provocar la compe'.:itividad de nuestras mer.canc1as 
,;e cx:-iortar.:i6n, ar•udi~~:1do::;e as! l<l especulación Y 
la fuga de capitales al exterior. 
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1 A pesar de lo dif!cil de la situaci6n, se mantuvo la po~i

ci6n en contra del establecimiento del control de camb.ios, 

pero en el mes de abril de 1982 -dadas las caracted.sticus 
; ' ~ ':, ) 

de la econom!a nacional- 'e1,j3anco d~ México publica un do

cumento en el que se. se~~l'.a~()~ los inconvenientes de la 
,.,"" 

aplicaci6n del control de. cambios. De las caracter!sl:icas 

de la econo~ía nacional, la primera se refiere a la proxi

midad de ~xico con los Estados Unidos de Norteam6rica, 

naci6n con la cual se comparte geográficamente -y con mar

cada influencia econ6mica- un.J frontera de más de 3 000 l~l 

16metros y que ademfis carece de un control de cambios, mo

tivo por el que se har1a mfis dificil su cooperaci6n para 

el establecimiento de tal control de camJios, característ1 

ca que indefectiblemente se refiere a la gran integracl6n 

de nuestra frontera norte con este pa1s vecino. El segundo 

as~ecto quP. contempla el documento en defensa de la libre 

convertibilidad, señala la demora que llevaría la capacita 

ci6n e instrucci6n necesaria para el personal buncario y 

aduanal y como tercer punto el documento hace menci6n a la 

gran diversificaci6n existente en cuanto a importadores y a 

bienes de importaci6n. E:n, reaÜdad, fos argumentos que se 

manejaron, resultaron. pOto',con;.rfocentes si se analiza ln di 
'~···· 1.; ': ;':i, 

f ícil situqci6n ccon6mic.a :de;l. ka1s y ia feroz descapitaliz.s. 
. .,·, .. :·., 

ci6n que sufr!a esta'ecC>nom1~.-.Adem~s, es necesario conside-

rar ·.-con respecto a .la dificultad que ofrece la diversidad 
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de importaciones- el papel ~:ue deser.1?eña el sector p6:Jlico 1 

organismo que pot· medio de PEMEX capta aproximadamenl:c lols 

tres cuartas partes de las divisas que entran al polis por 

concepto de ex~ortaci6n de meréancias. Por lo que se refig_ 

re al rengl6n de la im?ortaci6n de mercancías este sector 

re~Jrcs.3nt6 aproximudi?mente el 40% del total, todo lo cuill 

brind6 un mayor margen de operaci6n. 

~l retardo de la puesta en pr6ctica del control de cam 

~ios, tuvo desastrosos efectos, pues cada vez m~s se di6 un 

uso irracional de recursos y un qr.:m desperdicio de L1s di

visas que in~;resan al pa!s, pues ne cstim11 que en una econ2 

mia como la mexicana las divisas prioritariamente deben ca-

nalizarse al pa~o de las imDortaciones de bienes y aervi

cios básicos, asi como ta~bi~n -no con menor importancia- a 

la liquidaci6n de intereses de la.deuda externa. Sin cmbar-

go, determinados grupos sociales.del pa!::; se dieron a la t.s, 

rea del ahorro .-:inticipando ¡!l 7unos parios en dólares para d~ 

positarlos en buncos extranjeros, lo que caus6 la intensifi 

caci6n del proceso de descapito.lizaci6n del pa!s, canaliz~n. 

dose una enorme cantidad de recursos ·hacia ·1udratiyas inve.;: 

siones en inmuebles y de otro tipo en territ:c5éf6.'go'i:-tea'm('lri . 
. ··, : .. -'.· ·:·_'.'~;;,;;3~·-~r:.~;·:·~'~;~;<~. ~~:1 ;)'~: :.; .. :_·:-:;, : ... ' · ·--

can o. El sexto informe presidencial del r~ijiTe.~\~~~erior 'al 

:Jr~sente, registr6 datos que revelan el va1'C>~'/d~>~g~ i~~u~~ 
bles en los Estados Unidos pro:;>iedad de mexicanos, .cuyo n:io.!l 

.. , •.," ... " ' ''-· ... 
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to -en ~eptiembre de 1982- ascendln a USSJO 000 millones, 

cantidad que a su vez gener& una salida adicional de 

US$B 500 millones y por lo que respecta a las cuentas en 

"mexd&lares" en bancos mexicanos ascendlan a US.$12 000 mi

llones. Se calcula que de 1980 a 1982 salieron del pals 

US$22 000 millones, con una deuda adicional para pagos de 

hipotecas, mantenimiento e impuestos de US$20 000 millo

nes que se agregan todos 4stos a la ya de por sl enorme 

deuda externa, 

La situaci&n financiera del pals durante los primeros 

meses de 1982 se ilustra muy bien en el Cuadro correspon

diente a las Fuentes y Usos de Divisas, en el cual se apre

cia que la contrataci&n de deuda p&blica de nuestro pa!s 

en los primeros tres meses de ese año, sirvieron bAsicruncn

te para financiar fugas de capitales, turismo y contraban

do, En efecto, el sector p¿blico obtuvo un total de 

USl7 502 millones del exterior, de cuyo monto &nicamente 

gast& US$J t68 millones, puesto que tranafiri& el resto al 

sector privado, el que por su parte gast& US$8 952 millo

nes, es decir, aproximadU1ente el doble de lo que logr& o~ 

tener o sean US$4 619 millones, pero insistimos en el he-

cho de que un poco mls de la mitad de loe recursos transf~ 

ridos del sector }l\\blico al privado se dedicaron al ren

gl&n del contrabando y fugaa de capitales, 
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CUADRO 

FUENTES Y USOS DE DIVISAS, PR!~ 
TRIMESTRE DE 1282 

-Millones de D61nres-

e o N e E p T o SECTOR 
PUBLICO PRIVADO 

F UENTES, .•••••••••• 7 502 4 619 

EXPORTACION DE BIENES Y 
SERVICIOS ................ J 440 J 7J9 
CREDITOS A MEXICO E INVER-
SION EXTRANJERA•••••••••• 4 062 881 

u s o s ••••••.•.•.•••.••• J t68 8 9.52 

IMPORTACION DE BIENES Y 
SERVICIOS ................ ' 558 6 491 
PAGOS AL EXTRANJERO ••••. , 1 079 6 491 

CONTRABANDO T FUGAS ...... - 2 229 

VARIACION DE RESERVAS .... 1 lf68 -
FQENTE 1 (Elaboración propia] 

TOTAL 

12 121 

7 178 

4 94J 
12 121 

10 049 
1 J12 

2 229 

1 468 

Enmedio de este grave proceso de descapitalizaci&n, 

el Banco de M4xico regres& oficialmente al mercado cam-

biario el to. de junio. Mientras tanto, ol peso perdia 

diariamente S0.04 frente al d¿lar. Ante la constante fuga 

de capitales, se toman una serie de medidas que terminan 

con la libertad cambiaría. 

El 2 de agosto de 1982 la Secretarla de Comercio pu

blicA un documento en el que so anuncia el ajuste de pre-

cios de bienes y servicios que vende al sector p&blico. 

Por lo tanto, se incrementan los precios de los bienes de 
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consumo básico asl como tambibn de los energ¿ticos en la 

siguiente proporcibnr 

"Productos de Petrbleos Mexicanosr 
Gasolina NOVAr de $6.00 a $10.00/litro; 

" EXTRA1 " $10.00 " "15.00/ " 
DIESEL 1 " 11 2. 50 lt " 4 .oo/ ti ; 

Gas Dombstico: "" 4,80 " "5.10/kilogrQmo 
mas un incremento durante 12 •.• 
meses, de: mensual:" O.to/ 

Tarifas el ctricas 
to y un incremento 

Tarifas el¿ctricas para consumo 
mento más un incremento. mensual 
meses,"g/ 

.. 

Los incrementos en los precios ue los bienes y servi

cios del sector p&blico, son el resultado de una serie de 

medidas adoptadas con el objeto de sanear las finanzas p&

blicas, Dicha determinación se hizo más apremiante por la 

situacibn de crisis que vive el pals, asl como por las 

fuertes presiones que representa el pago de la deuda exteE 

na, puesto que al dispararse al alza las tasas de inter¿s, 

se establecieron los plazos cortos. En tales condiciones, 

se opt& por recortar el gasto pÜblico. En 1981 se reduce 

el gasto p&blico en un J% y en 1982 se reduce otro 4%. 

La segunda determinaci&n adoptada -el 6 de agosto de 

1982- para enfrentar el desequilibrio financiero y la fu-

g/Publicado en el DIARIO OFICIAL del 2 de agosto de 1982. 
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ga de capitales, consisti& en establecer un doble mercado 

para e.l cambio de moneda extranjera. El objetivo central 

de esta polltica, fu~ el de poder atender los requerimien

tos de divisas de más elevada prioridad a un tipo de cam

bio preferencial. 

El mecanismo utilizado para este fln, consistí& en c~ 

nalizar los ingresos de divisas derivados de la exporta-

c ibn de petrc\leo, asl como los ingresos obtenibles por el 

endeudamiento r>t\blico externo, hacia los usos de mayor 

prioridad econ&mica y social, Esto &!timo, signific& que 

las divisas se aplicaran a la importaci&n de bienes indis-

pensables, esto est importaci&n de alimentos, insumos nec~ 

sarios para la producci&n y algunos bienes de capital. Tafil 

bi~n se utilizaron para el pago de las obligaciones corre~ 

pondientes a la deuda p&blica externa, as! como a las obli 

gaciones en moneda extranjera de la banca mexicana. 

As!, en el Articulo Primero sobre Requisitos para el 

Otorgamiento de las Certificaciones para Adquirir Divisas 

al Tipo de Cambio Preferencial, quedb establecidor 

•ARTICULO PRIMER01 s&10 se expedirAn certificacio 
nes para adquirir divisas, al tipo de cambio prefe-
rencial que fije el Banco de M~xico, S.A., cuando se 
trate del pago de importaciones de alimentos de con
sumo popular, de insumos requeridos para la activi
dad productiva y de bienes de capital, siempre que -
dichas importaciones sean prioritarias para el -
pals.•JI 

J/Publicado en el DIARIO OFICIAL del 25-agosto-1982. 
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En tanto, el pals vecino del Norte presionaba sobre las 

ventas del petrbleo, En el mismo mes de agosto, se firma 

un contrato con el Departamento de Energla de los EE.UU. 

para vend~rseles un promedio diario de 110 000 barriles 

de Crudo Istmo, con lo cual se cubrla el anticipo de 

US$t 000 millones entregados al Banco de M~xico por conce~ 

to de exportaci&n de petrbleo. Dicho contrato, se estable

cí& de acuerdo a las condiciones impuestas por ese pals, 

es decir, el precio de venta del barril -se entregarlan de 

enero a marzo de 198), 140 000 barriles diarios- se fija-

rla de acuerdo a las condiciones del mercado internacio-

nal, pero no podrla ser mayor de US$J5.00/barril. 

A la serie de medidas adoptadas en agosto, dirigidas a 

frenar el proceso de descapitalizacibn sufrido por el pala, 

se sumb la determinacibn de nacionalizar la banca privada, 

El primero de septiembre-1983, se publicb el Decreto en los 

siguientes tirminos: 

"Considerando: 

Que los empresarios privados a los que se habla con
cesionado el servicio de la banca y del cridito en -
generalc han obtenido con creces ganancias de la ex
plotaciOn del servicio, creando adem!s, de acuerdo -
con sus intereses, fen&menos monop&licos con dinero 
aportado por el público en general, lo que debe evi
tarse para manejar los recursos captados con crite-
rios de inter~s general y de diversificaci&n social 
del cr~dito, a fln de que llegue a la mayor parte de 
la poblaci&n productiva y no se siga concentrando en 
la• capas m!s favorecidas de la sociedad: 
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l\rtlc11l<> PrilTlero: Por causas de utilidad pÚblica 
SP expropian a favor dr la naci&n las instalaciones 
Ptlificios, mobiliario, eq11ipo, activos, cajas, bÓve 
das, sucursalt>s, aeencins, oficinas, inversiones, :: 
acciones o participaciones que tene,an en otras em-
presas, valores de su propiedad, derechos y todos -
los dem&s muebles e inmuebles, en cuanto sean nece
sarios a juicio de la Secretarla de Hacienda y <:d!
dito Pi'iblico, propiedad de las Instituciones de Crl! 
rlito Privadas a las que se les haya otorgado conce:· 
sibn para la prestacibn del servicio pÜblico ele ball 
ca y crl!dito."!!/ 

Nacionalizada la banca privada, se contaba con una s~ 

ríe de ventajas y potencialidades para enfrentar la crisis 

financiera del pals, sobre todo porque la nacionaliznción 

se acompafiaba del control de cambios. Ln primer ventaja, 

fu& el freno a la fuRa de capitales y un uso mis racional 

de las divisas, a la vez que se lograba una mayor facili

dad de maniobra de la polltica econlimica, Las nuevas condi. 

ciones hicieron posible una serie de medidas anunciadas 

por el nuevo Director del Banco de Ml!xico1 

i) Una reducci&n en las tasas de interl!s sobre de
p&sitos en to puntos porccntunles durantn las -
siguientes cinco semanas, a la vez que se redu
clan los diferenciales entre las tasas de inte
r~s activas y pasivas; 

ii) El fomento al ahorro popular y al cr~dito para 
la vivienda social. Las tasas sobre créditos a 
la vivienda de interbs social se unificaron en 
t l'}Í>, lo que represento una reduce i&n de hasta -
2'.) puntos: y 

iii) Fijaci&n de las paridades cambiarías preferen -

!!/Publicado en el DIARIO OFICIAL del 1 o. -Septiembre-l!H'\'J. 
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ciales y ordinarias. El tipo de cambio preferen 
cial, se fijo en it50.oo/r1s$1 .oo aplicable n u-1; 
importaciones de mercanclas prioritnrias, nsl -
como tambiln a todos los pacos por intereses, -
comisiones y amortizaciones por financiamientos 
que las entidades de la administracion p&blica 
y empresas privadas obtuvieron del exterior. To 
das las demAs transacciones en divisas de la _: 
economla se fijaron al tipo de cambio ordinario 
de ~10.oo/1JS$t.oo. 

Esta ultima medida, eliminó el efecto inflacionario 

que causaba la fuerte üesastibilizaciÓn financiera del mes 

de agosto. La estrategia consistla a la vez, en expandir 

la producción y mejorar la competitividad de las exporta-

ciones. El control de cambios, es un efectivo instrumento 

de la polltica económica a la vez de significar un paliati 

vo en el "crack" financiero. Sin embargo, los graves dese-

quilibrios estructurales y la crisis se manifiestan abier

tamente en el Mlxico contemporilneo. La inequidad en la di~ 

tribuc iÓn Je la riqueza, la desarticulac ion en las ramas 

de la economla, la carencia del sector productor de bienes 

de capital, la dependencia externa, la vulnerabilidad de 

la propia economla nacional dado su caracter monoexporta

dor -puesto que el 80'J{, del total de mercanclas que se ex

portan estAn constituidas por el petrbleo- y la enorme de~ 

da -de US$90 000 equivalentes al 503 del PIB- que pesa so-

bre nuestro pals, constituyen los graves problemas que CO!! 

forman nuestro horizonte económico y de desarrollo. 
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ANEXO ESTADISTICO 



CUADRO 

PRODUCCION MUNDIAL DE CRUDo!f 1973712a2Y 
-Miles de Barriles Diarios-

PAISES h 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 o 

TOTAL MUNDIAL t '7 8)0 59 706 60 184 62 658 59 454 

PAISES NO OPEP 1 14 Jt!I 15 4)5 t6 627 17 708 18 ,16 

ESTADOS UNIDOS 8 1)0 8 245 8 707 
8 "' 

8 59.5 
CA NADA 

1 'ºº 1 '..120 1 Jt.'.l 1 496 1 424 
HEXICO 800 981 1 209 t 461 t 9'..17 
NORUEGA 280 280 '..156 40'.J .528 
REINO UNIDO 24.5 768 1 082 t 568 t 622 
O T R OS ' .560 .'.) 841 .'.) 960 4 247 4 210 

o p E p r .'.)0 685 .'.ll 225 29 807 .'.)O 928 26 890 

ARABIA SAUDITA 8 .'.)4.5 9 017 8 066 9 251 9 6Jt 
I R A N 5 88.5 .5 66.'.) 5 21~2 .'.) 168 1 662 
I R A Q 2 415 2 J48 2 .562 ' 477 2 514 
L I B I A 1 9.'.l5 2 06) t 98.'.) 2 092 t 787 
EHIRATOS ARAB9S 
UNIDOS 1 9'5 1 998 1 8.'.)0 t 8.'.)1 t 709 
VENEZUELA 2 295 2 2.'.)8 2 166 2 J56 2 167 
N I G E R I A 2 070 2 08.5 1 897 2 '..102 2 055 
OTROS!±/ 5 805 5 81) 6 061 6 451 5 '..16.5 

PAIUS SOCIALISTAS 12 J9' 1' 046 1.'.l 750 14 022 14 248 

URSS 10 170 to 100 11 215 t1 472 11 720 
CH I NA 1 7'5 1 874 2 082 2 122 2 026 
IUMA•IA )10 29) 274 246 2.'.)0 
O T R OS 180 179 179 182 184 

FUl!ft'S1 Intemation•l lnergy Statistic•l R.,,iew, El:. utJ,/CIA, 
ijExcluye Liquidoe del gaa, 
g,/1982, enero-junio • 
.l/Prnedio Anual, 
[/Incluyer Produccic\n del• Zona lfeutnl, 
jmh •• 
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1 9 8 1 

" 71 o 
18 810 

8 .568 
1 28.5 
2 )12 

501 
1 811 
4 .'.lD 

22 667 

9 629 
1 .'.)80 
1 000 
t 140 

1 501 
2 101 
1 4.'.)0 
4 486 

14 2.'.)J 

11 800 
2 024 

2)2 
177 

1982g, 1976/1982 

52 601 - t.6 

19 550 .5.2 

8 666 t. 1 
1 177 1.7 
2 616 19,7 

.5'..15 to.a 
2 0'..14 "·' 4 .522 4.o 

18 776 - 8.2 

7 088 - 2.7 
t 817 -19.6 
1 150 -12.4 

78.'.) -15. t 

1 290 - 6.8 
t 676 - .5.2 
t )24 - 7,4 
' 648 - 7,7 

14 27.5 2.4 

11 840 2 • .5 
2 025 2.6 

2)0 - '·º 180 -



CUADRO 

RESERVAS ESTIMADAS DE LOS PRINCIPALES 

PAISES EN t 97q 
-Millones de Barriles-

p A I S RESERVAS 
ESTIMADAS 

ARABIA SAUDITA t63 350 

U. R. S, S. 71 000 

K U W A I T 65 400 

I R A N 58 000 

M E X I e o n 360 

I R A K 
31 ººº 

FUENTE1 World Oil Bureau. 
World Petroleum Report,1980. 
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CUADRO 
GRADO DE EDLOTACION DE LA Frrt:RZA 
DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA -1970-

-Miles de Pesos-
TAMAIO DEL EST~ No.DE TRA z ;;J 

11.SCIMIENTO BAJADOUS/ POR TRABAJADOR 
VALOR REMUNERA SEGUN VALOR l!:STABLEC! 
AGRE~O CIONES-BRUTO DE LA MIINTO, 

PRODUCCION, -Unidades- -Pesos -Pesos-
HASTA 

t 'ºº ,,, 1.5 290 7 .510 
l .501 • 10 000 'º·º J.5 043 17 094 

to oot a 
'' 000 

t4J,8 49 90) 22 264 'i 001 • 1.50 000 390.8 69 2J2 28 109 
M • de t.50 000 997.0 12) 900 J9 J)8 
TODOS LOS ESTABL! 

20 868 CIMIENTOS, 1].2 52 108 

":H:J 

GRADO DE 
EXPLOTACION 

" 10J.6 
tos.o 
124.1 
tt6.3 
215.0 

149,7 
FOS~1 Calculado por la Aatora en base a datos estadlsticos, 

CUADRO 

TENENCIA DE LA TIERRA 1 PROPIEDAD 

PRIVADA. DI!i!I:!:~!i;;!,~ONCENTBACION 

ISTBATO N<>- DE PREDIOS su p l RP'ICIE 
CAl'ITID&D .. CANTIDAD .. MEDIA/PUDIO 

HASTA 1 2.55 020 28 145 160 0.2 o.6 
t.t - 5 266 757 29 7J.5 747 t.O 2.8 
5, 1 - to 101 918 tt 777 7)6 t.1 7.6 

to.1 - 2.5 tot 702 tt 1 712 927 2.4 t6.8 
2.5.1 - 'º 60 ''' 

7 2 262 178 ),2 :'7 • .5 
.50.1 - 100 48 7Jt 5 ' 68) )48 .5 • .'.) 75.6 

100.t - 200 )2 .5)4 4 4 764 496 6.8 t46.4 
200.1 - 'ºº 24 124 ' 7 765 070 t 1.1 )21.9 
500.1 - 1 000 8 924 t 6 4.57 289 9,2 72).6 

1 000.1 - ' 000 7 88.5 0.8 18 1.50 279 25.9 2 JOt.9 
5 000.1 y 11i• 2 2)9 0.2 2) 689 858 "·ª 10 'ªº·' 

TOTAL1 910 169 too.o 70 144 088 too.o 77.1 
nni;lft'S1 Censos1 Agrlcola y Ganadero y EJidal, 1970, 
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1 CUADRO 

PRODUCTO INTERNO BRlfl'O Y 

GASTO PUBLICO FEDERAL 1974/1976 

e o N e E p T o s 1974 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (Miles de Mi 
llones de Pesos)!!/ 529.4 

GASTO PUBLICO FEDERAL (% del PIB) 34.o 

TASA DE CRECIMIENTO DEL GASTO PUBLI 
CO FEDERAL (~)y -

DISTRIBUCION DEL GASTO POR SECTORES 
T O T A L 1 Q./ 

INDUSTRIAL 1 

ENERGE'I'ICOS 
O T R O S 1 

DESARROLLO SOCIAL1 
EDUCACION 
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 
OTROS1 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

AGROPECUARIOS Y PESQUERO 

COMERCI01 
RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD -
AGROPECUARIA !?/ 
O T R O S : 

ADMINISTRACION, DErENSA Y PODERES 

T U R 1 S M O 

9,2 

too.o 
J.'.). 7 
25.2 
8.5 

2.'.).2 
7,5 

12.9 
2.8 

9.5 
8.4 
7,5 

7.4 
0.1 

17.5 
0.2 

1975 1976 

551.2 562.8 
40.0 39 .6 

22.6 

too.o 
'.)5.3 
27.0 

8.'.) 

21.J 
7.8 
9,9 
J.6 
8.8 

to.o 
7,7 

7,4 
O.J 

t6.6 

O.J 

t.1 

too.o 
J4.2 
26.5 
7.7 

2.'.J.5 
8,8 

12. t 
2.6 
8.9 

7.5 
6.2 

5.8 
o.4 

o.'.) 
!fA Precios de 1970. 
!:JCONASUPO e IMECAFE. 
~Gasto Ejercido. 
FUENTEr Secretarla de ProgramaciAn y Presupuesto. "Inform~ 

ciin EconAmica y Social B!sica, Vol. I, Núm. J, -
M&xico, Octubre de t977, 

jmh •• 
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CUADRO 

INGRESOS E INVERSION EN EL EXTERIOR 
DE LOS P!:TRODOLAR!!S EXCSDallTA.RIOS 

DE LA OPlPt t97J/l980. 

-Miles de Millog•• de ~1-re•-

CONCE'BTO 197' 1974 1975 1976 1977 1978 

!XPORTACIODS ... 42 tt6 107 1)2 H5 146 
IMPORT'A-CIONIS 21 .39 58 68 Bit 104 

SERVICIOS T TRAlfl 
FERENCIAS NETAS ... 14 - 17 - 22 - 28 ._ '.)2 - 37 

EXCEDENTE ANUAL 7 60 27 )6 29 5 
IXCEDENTI ACUM!! 

67 94 164 LAJ>O - 1)0 159 

INVERSION EN EL -
EXTERIOR DE LOS -
PETRODOLARIS IX--
C:EDEJ.'lfTARIOS - 57.0 ),5.2 37.2 ''·' 1).4 

t~ EN EE. UU. - 11.6 9,5 u.o 9.1 1.) 
2 EN EL REINO -

UNIDO - 21.0 ... , 4.5 ).8 -t.8 
3) Elf OTROS PAI-

SES - 20.9 17 ... t8.7 'º·' t'.),8 
4) EN EL FMI Y -

EL BANCO MUN-
DIAL - '·' !f.o 2.0 º·' 0.1 

197# t9ao!V 

212 'º6 
102 1)8 

- 4) - 51¡ 

67 114 

2'.'1 '.)47 

.5J.8 n.d 

8.9 n.d. 

17.2 n.d. 

28.1 n.d. 

-o.4 n.d. 

FUEN'l'5 1 Pera pe ct1yea Econom1quea de l.'.OCDE, Nwa.27,~ DE, Par a, julio 
de 1980, p. 143. 

yE•timac iones. 
!VPHviaiones. 
Jmh •• 
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CUADRO 

P6BI121EAHGI ~E~~ ~~~2~21~ lit& HPS!BtASll21!1§ 

A A O S TOTALES VAllA- VARIA- VA.RIA-
1 CION CIOH llD 

9 7 5 2 858.6 º·' 450.1 265,3 15,7 2 4o8.6 - u.1 84.3 
1 9 7 6 :i 6.56.o 27.9 55T.O 23,8 15,2 3 099.0 28,7 84,8 

9 7 7 4 650.0 27.IJ 020.0 84,7 22.t '6at.o 16,8 77,9 

9 7 8 6 063.0 :J0.4 799,0 74.8 29,7 4 264.o t7.8 70,3 

9 7 9 8 818,0 4.5.4 '861.0 tt4.6 4.'.J,8 4 9.57.0 16,:J. 56,2 

9 8 o 15 )08,J 13,6 to 306.0 t 16.9 61.:i ' 002.0 0.9 32.7 

9 8 1 19 379,0 26.6 14 563.0 41.3 . 75,1 IJ 816.o - 3,7 24,9 

1 9 s a!I t9 to4.o - t.4 12 783,0 - 12.a 66,9 6 321.0 't.2 'J3.1 

1977-81 '" 218,0 31 558.o .58.2 22 660,0 4t.8 

1977-82 73 322.0 44 tt6.o 60.2 29 206.0 .'J9,8 
!Y!!!I!• Banco de H xico, S.A., y •sumar o latad at co" d• Comerc o Exter or, Vol, 27, -

HÚm. 2 1 M&xico, febrero, 1977, JIP• 267-271, y Vol, 26, lltim. IJ, M6xico, Abril de 
1976, PP• ~12-516, 

,!/l:ati .. do con baae en las proyeccionea d• Wbarton Econoaetric Forecaating Aaaociatea, 
Filadalphia, 6 d• mayo de 1982. 

jllh •• 
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CUADRO 

PABtlCIPACIOM PIL SICT!I PfJ'lotlJO 11 IL •11 1~7111981 
-Millones de Peso• de 1970 y Porcenta~•• -

A A o s PlB VARIA- PIB o!/ VARIA- 1/1 
( t \ 

CION ~~~R CION 
(i) 

1 9 7 1 462 804 4.2 9 202 :J, 1 2.0 

t 9 7 2 'º2 086 8.5 9 877 7,'.) 2.0 

t 9 7 '.J ,44 )07 8,4 to ,81 7 .t 1.9 
t 9 7 4 577 568 6, t t2 t44 t4.8 2. t 
1 9 7 5 609 976 5.6 1'.J 4)8 10.7 2.2 
1 9 7 6 6'.15 8'.11 4.2 14 47'.I 7,7 2.:i 
1 9 7 7 657 722 ).4 t6 Ott 10.6 2.4 
1 9 7 8 711 98) 8.2 18 718 16.9 2.6 
1 9 7 9 777 16'.I 9.2 22 1 :u 18.2 2.8 

1 9 8 o 841 855 a.:i 27 J42 2'.1.5 .'.l.2 
1 9 8 t 910 25.'.l 8. t )2 140 17,5 ),5 

FUENTE1 Banco de M6xico, S.A. y S,P,Pr "S1ate111a de Cuenta• Nac1ona- -
--- le•"I eatimaci&n preliminar, 1981 .-Rev.de Com,Exterior,IX-'82-
!/Incluyer !:xtracciAn de PetrAleo y gas, Refinaci6n de Petr¿leo y Pe

troqul111ica Bleica. 
jllh •• 
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CUADRO 

MEXICOr BALANZA COMERCIAL 
-Millones de D&lares-

A Ñ O s X M 

t 9 7 o t '.l7J.O 2 460. 8 

t 9 7 1 1 474.5 2 407.J 

1 9 7 2 1 665.J 2 718.0 

1 9 7 J 2 06'.). 2 J 81'.J. o 

1 9 7 4 2 850.0 6 057.0 

t 9 7 5 2 859.0 6 580. 1 

t 9 7 6 .'.) .'.Jt!),O 6 OJO.O 

t 9 7 7 4 418.4 5 889,8 

1 9 7 8 5 82'.).2 8 139.6 

t 9 7 9 8 798.2 tt 985.6 

t 9 8 º* 15 :307 ,5 18 572.2 
FUENTE1 Banco de México, S.A., 

Anuales. 
* Datos Preliminares. 
jmh., 
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S A L D O 

-t 087.8 

- 9.'.12.8 

-t 052,7 

-1 749.8 

-'.l 207.0 

-'.l 721.t 

-2 715.0 

-t 471.4 

-2 '.116.4 

_, 187. 4 

_, 264.7 

Informes -



CUADRO 

PORCENTAJES DE LA SITUACION FINANCIERA 

DE LOS GRUPOS VISA Y ALFA -1975/1978 

e o N e E P TO r• ) 

1 <)7'í 1Q76 1ó•f7 

V I S A 1 

UTILIDAD NETA/CAPITAL -
CONTABLE -------------- 9.9 t 5. 7 21.9 
UTILIDAD NETA/VENTAS -- 4.2 6.6 7,9 

UTILIDAD NETA/ACTIVO TQ 
TAL ------------------- '.J ,8 5,4 7 .1 

ALFA ' 
UTILIDAD NETA/CAPITAL -
CONTABLE -------------- 12.5 to.8 11.4 

UTILIDAD NETA/VENTAS -- 10.2 8.9 8.7 
UTILIDAD NETA/ACTIVO TQ 

TAL ------------------- 5,9 4.5 4.8 

1978 

18.0 

8,9 

7,3 

t 1.7 

to.o 

5,5 
FUENTE1 Grupo Industrial ALFA, S.A. y Subsidiarias: -

"Resumen Financiero 1974/1978":diciembre de 1978. 
Valores Industriales, S.A. 1 "Prospecto de - -

Oferta Ñblica de Acciones"1 septiembre de 1978, p. 
40. Para 19781 Bolsa Mexicana de Valores a "Informa
cion Trimestral N&m. 569, 'O-Agosto-1979, p. t. VI
SA r "Prospecto de Of'erta Pt\blica de Acciones de Va
lores Industriales, 

NOTA1 El m¡todo de c&lculo de la relacion financiera 
--'"ütilidad neta a capital contable difiere entre los 

dos grupos. En el caso del Grupo ALFA la relacion -
toma en cuenta la utilidad neta consolidada y el c~ 
pita! contable, en cambio VISA define el capital 
contable total menos utilidad del ejercicio, mls i~ 
ter¡s minoritario en subsidiarias, 

jmh .. 
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CONCLUSIONES 

1. La crisis de los setenta fub provocada por varios facto

res, Por una parte, se advierte una tendencia a la calda 

de la tasa media de ganancia a partir de la segunda mi

tad de esta d~cada. A la vez, la economia se debilita c~ 

mo consecuencia del creciente desequilibrio externo, asl 

como del deterioro que experiment& el sector agrlcola. 

Uno de los más serios limites a la continuidad del proc~ 

so de acumulaci&n en el periodo, rui sin duda el también 

marcado proceso que se di6 en la concentracibn del ingr! 
so. 

2. Los efectos negativos de la gran crisis internacional, 

se ref'lejaron en nuestra economla acentuándose a la vez 

la fase depresiva que irremediablemente nos involucr&. 

), El potencial petrolero que se detect6 en nuestro pals du

rante la segunda mitad de la d¡cada de los setentas, im

plic& la elaboraci&n de un programa especial de energía, 

que se insert& en al Plan Global de Desarrollo y cuyos 

limites estuvieron dados por la propia crisis. Es decirr 

el reciclaje de divisas obtenidas por la venta del petr&

leo, como consecuencia del atraso tecnolbgieo del pals: 

la necesidad de cubrir los intereses de la deuda externa 

en una situacihn en la cual las tasas de inter&s tienden 

y se disparan al alza; el dispendio del crudo, como resu! 

tado de los exagerados subsidios al consumo de la gran in, 
dustria: la baja en las cotizaciones de los productos que 

M&xico exporta1 asl como por la vulnerabilidad de la eco

nomla nacional con respecto al exterior, 
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4. .La bonanza petrolera incidí& en una breve y relativa recu~ 

peracion de la actividad economica del pais, sin embargo, 

los problemas estructurales y la dificil coyuntura de los 

años recientes, abrieron un nuevo periodo de crisis. Es -

decir, el sector manufacturero se acelera notablemente y 

el alza de las tasas de inter~s dificultan el acceso al 

cr~dito y a las lineas que en ~ate se presentaron a los 

inversionistas y que adem!s de haber representado presio

nes insalvables para las finanzas del sector p&blico. 

5. El sistema financiero tambi&n se circunscribio en la cri

sis de los ochentas, puesto que la aguda concentracion 

del capital financiero y la persistencia de pollticas de 

librecambismo, permitieron la dolarizacion de la economla 

propiciando la desmedida fuga de capitales que se regis

tr& en esa ~poca y que se sigue dando a&n todavla, 

6. El desplome de los precios del petr&leo--resultado de la 

saturaci&n del mercado internacional de este producto

agrav& las ya de por si p~simas condiciones economicas de 

la ~poca. Por lo tanto, se opto por elevar los precios de 

los bienes y servicios que proporciona aai como los subsi

dios al sector pi\blico, presionando con ello sobre el ni

vel de vida de los trabajadores, sufriAndose de esta mane

ra la medida oficial que-se ha adoptado para contrarrestar 

la crisis basada en una cada vez mayor explotacion y depa~ 

perizaci&n de la clase obrera, 
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7. El desarrollo y comportamiento del proceso de acumulación 

que se registr& en al pals a partir de los años sesentas, 

estuvo condicionado por el movimiento de la tasa media de 

ganancia, de la expansión del mercado interno y del proc~ 

so de integración al mercado internacional. 

8. Unido a todos los factores señalados, se aprecia a la vez 

un marcado proceso de concentraci&n y centralización de 

capital mucho m&s agudo y con ello un mayor predominio 

del capital monopólico financiero. 

jllh •• 
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