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INTRODUCClON 

La crisis que actualmente vive México es una de las más severas 
de toda su historia, de manera que se torna necesario estudiar 
las principales características que la originaron. Todo esto en 
el contexto de la estructura econ6mica de México. 

No puede ser de otro modo; los acontecimientos recientes en la
economia imponen la necesidad de analizar su desenvolvimiento -
¡lobal en el ámbito sectorial detenifndonos en observar bajo -
qué condiciones básicas debe desarrollarse para no caer en con
flicto de objetivos. No es posible pasar por alto los principa
les rasgos del atraso mexicano. Definitivamente no se necesita 

·,er un gran conocedor para observar el estancamiento y el drama 
de una gran parte de la sociedad mexicana, generalaente cuando
se habla de economía len estos tieapos, es frecuente que todo 
mundo se refiera a la crisis, a la falta de eapleo, a la infla
ci6n, a la devaluaci6n, al encarecimiento de los productos, etc.) 
se dice que "soaos un Pah en vias de desarrollo", quid es una 
de las mejores formas para referirnos a MExico, sin eabar¡o la
realidad es otra; en términos 1enerales el drama que azota a -
Mfxico es la dependencia, el atraso y el estancaaiento; en su -
Gltimo Inforae de Gobierno rendido a la Naci6n, el Presid!nte -
José L6pez Portillo reconoci6 la pobreza de miles de aexicanos. 

"a los desposeldos y aar¡inados, a los que hace seis aftos -
les pedt un perdón, que he venido arrostrando como responsabili 
dad personal como si fuera exclusiva por haberlo foraulado, les 
di¡o que hice todo lo que pude para or1anizar a la sociedad y -
corre¡ir el rezago; que avfnzamos, que si por algo tengo trist! 
za es por no haber acertado a hacerlo mejor". 
Es evidente que se avanz6, que se lograron grandes conquistas -
pero es pertinente enfatizar que sigue siendo desigual esta di~ 
tribuci6n y se hace mAs creciente en la medida en que no se - -
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apliquen de manera inmediata las poHticas económicas que ay!!_ 
den a corregir en buena medida este fenómeno, que no s6lo es -
ci4sico en los países atrasados, sino que también empieza a 
acentuarse y patentizarse en Jos paises avanzados. 

Definitivamente me ubicaré en la utilización del concepto del 
subdesarrollo mexicano, por ser el más usual, aunque existen -
otras formas para llamar a los países subdesarrollados, tales
son: Satélites, periféricos, del tercer mundo, en vías de des! 
rrollo, etc., etc., pero las formas en que se les llama no ay~ 
dan a comprender cabalmente la realidad. Aquí se abre la - - -
perspectiva de analizar a la econoara mexicana, no s6lo en 
tén1inos de crecimiento, sino en términos de desarrollo. Son -
dos conceptos diferentes pero deben estar uno en funci6n del -
otro. El pri•ero es el resultado de variaciones cuantitativas 
y no puede convertirse en desarrollo si no hay pro¡reso social. 

Uno de los problemas de mayor magnitud es el desempleo cada 
vez mis creciente, ante la imposibilidad de que un na.ero taa
bifn cada vez mayor de aexicanos acceda al derecho a Ja ali•err 
taci6n, a la se¡uridad, a la salud y a la superaci6n. hoy en -
dfa el dese•pleo se •ultiplica, la deuda pGblica es una de las 
als elevadas al lado de una inversi6n pGblica insuficiente con 
un 1asto ptblico inflacionario y una insuficiencia de la econ~ 
•fa •exicana para absorber •ano de obra de la poblaci6n en - -
creciente aumento que lo deaanda. 

Analizar estos fen6•enos i•pone la obli1aci6n de conocer la e! 
tructura de la econe>11_fa •exicana en sus aspectos •Is relevan
tes, impone taabifn la necesidad de rescatar los principales -
ele•entos de la política econ6mica adoptada por el fstado Mexi 
cano, solamente asf será posible hacer un análisis m4s 1111plio 
de la estructura y la crisis de la economía mexicana durante -
el periodo de referencia, pero anicamente después de tomar en 
cuenta los elementos te6ricos pertinen~es. 
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I. ESTRUClURA DE LA EC'ON<l1IA MEXICANA 

México goza de una estabilidad ¡:clítica pt'Ollinente con respecto a otros países; 

en el ámbito econé.m.ico ITl311ifiesta un pnx::eso de crecimiento que se inicia a par

tir del sexenio de lázaro Cárdenas, h:ista 1981¡ el c.arcenismo se caracteriz6 po!' 

el imp..llso que imprimi6 en la agricultura y en general, a las actividades econ6-

micas, con la constante blsqueda de desarrollo ecoránico • 

Así, durante ese per'Ícxlo se registra un crecimiento pranedio anual de la eo:Jno-

mta de 5.4% medido en térntioos del PIB a ¡:recios constantes, el inCl'elllento de la 

¡:.r'(Xluct1vidad y ¡:roducci6n ejidal se hace gracias a la asistencia técnica y c~

ditos otorgados a los campesinos, se reafirma el sentido nacionalista de la eco

nan!a. y se sientan las bases del de~llo capitalista mex1caro, para 19~5 la -

creación de organisoos p'.iblicos a:ml Petroleos Mexicanos, S.A.¡ Productora e - -

Importadora de Papel, S.A. y el B>nco de crédito Ejidal, S.A., vienen a dar un -

imp.11.so a la infraestructura del Pa1s, aunado con . la creación en 193 7 de la Canf. 
si6n Federal de Electricidad, S.A. y el llaooo de Canen::io Exterior, S.A. 

La nacionalizaciOO de la iOOustri.a petrolera y los fet'roOaI't'iles, est!n conside

rados C011P los elanentos diramizadores del desarrollo ecommico; de 1934 a 1940 

el ¡roducto por habitante se increnentó en un 79%.
1 

fué una ~p:>ca en que el pri:> 

gNSO social empezaba a desplegarse, los factores de distdb..ición del ingreso -

apmtab!n bien, el gasto p1blioo se halÚa canalizado en b..iena medida hacia la --
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educaci6n, salud pÚb]jca, bienestar y asistencia, aeua potable, alcantarill.2_ 

do , traba.jo y fanerito agropecuaI'io ~ 

La política de desarrolJr; tara. ouu rurrlx:i a partir de 1940; de 1940 a 1970 -

se da una. época preñada uco los mejores augurios en el crecimiento econánico, 

l!Úentras que el desarrollo pasa a cowertirse en un enigma, se acentúa de -

una. mmera sin precede.nte el afianzamiento de los beneficios de ese crecimic!!_ 

to para un sector l!Únot'J. tario de la. pcbla.ci6n, se empiezan a. mul tiplica.r los 

problemas de la. población que había. nacido al fragor de la. Revoluci6n. En ese 

período de 30 años , la. eoonanía l'egistra un crecil!Úento prared.io anual de 

6. 3%~ medido a precios constantes del PIB. 

· No se puede negar que en ese período se inyecto un fuerte inpulso a la. indus

trialización, a través de una polÍtica altame.nte protecciaústa que incluía -

iuq:>uestos bajos y subsidios desmedidos. Se presentaron dos devaluacicnes, pe

ro el increnento de los precios no se aceleró, su incnmmto ~o anual -

fue del orden 2.5%; aurMiue no hubo inflaci6n, este período, 1940-1970, fue el 

que viro a hacer patente el l"eZagO en el sector agropea.iario en la. déoa.da de

los sesentas, debido al abilndCllo ¡radual del Estado, lo c\Jill viene a redundar 

en una Cl'isis aguda al intel'Ía> de ese sectcr. 

El período 1940-1970 en oooclusí&i, se le llana creCÍl!Úento ocn cxncentraci&i 

del ingn!so, pues aquí se sientan la.a bases del subdesarrollo, a un CX'ecimien

to eo:rón.ico sin desarrollo también se le llana crecimiento sin distrituci&i -

óel ingreso, de manera que se vinierai a agravar los problenes de la. gram mayQ_ 

ria de la población (Ll Econanía Mexicana en Cifras, NAFINSA) •. 
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Por lo que respecta al perío:io 1970-1976, se ínter.ta dar un viraje de los - -

acontecimientos, la experiencia política del perío:io reciente, mantiene la -

I'E!flexi6n del cambio, y así, para ese perÍo:io se b.lsca que to:ios los mexica-

nos participen de los beneficios del crecimiento, pero con el paso del tiem¡o 

ésto sólo se transformó en una fantástica ilusi6n, y l<i que se había dado por 

llamar el "de&ll'lUllo canpartido", alcanzó unos resultados más desfavorables; 

una inflación arual ¡:RIOOdio de 13. 8\ medida por el Wice de precios al con

sumidor, el crecimiento pronedio anual de la ecoranía fué inferior q..te en la 

etapa pasada, registró un ¡xuneilo de 5. 4 \ an.ial ~ desde mediados de 1972 se -

inicia la era de importación de alfuientos, especialmente frijol, trigo, ll<lÍZ 

y oleagirosas, aunado a un increnento de la salida de divisa& del País, ¡ro-

dueto de las importaciones, pago de la de.ida exterra. con los intereses q.¡e -

genera, así cano las utilidades de las empresas extranjeras; para 1976 la - -

deuda externa f~ del orden de 20 000 millones de dólares mientras q.ie a pri!!_ 

cipios de 1970 M de 4 sao millones de d61.ares ;5 a prirdpios de la década de 

los 70', la crisis ya se habta gestado. 

Fu6 un l:rote de fielre q.ie aGn podía controlarse, sin anl:argo, el Gobiem:> se 

q.ied6 con el estipa de no logr.r extinguir ese fen6neno y el resultado del -

sexenio fu~ la crisis e:::orimica, para el 31 de agosto de 1976, la situacioo -

ro se p..tdo controlar. la flotaci.6n del peso era ya aninente, signific6 una -

~ida de un 61\ respecto al d61ar. Así se terminaba. un período q..ie se había 

¡ro¡uesto buenos augurios y metas q.¡e se encontraban dentro de un ¡receso que 
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necesariarr.ente debÍa darse, pues de lo crntrerio el efecto nultiplic.ador para 

los siguientes afios agudizaría más los probleras; esto corresponde a una l.6gi

oa elenental que desafor-tuna.damente se ha C1.l!IPliOO hasta nuestros días: ruchos 

de los problemas ecaián.icx\:> y sociales que se habían quedado sin resolver en -

décadas pasadas vinielU'l a agravar.;;c; otros q\Je<laxun sin resolver. La relaci6n 

no 031Dbí6, se <X>fltinu6 con el proceso de crecimiento sin desarrollo, ennarcado 

en la coo.secuente alza de precios, con un deterioro del poder adquisitivo del

peso, agudizando la dependencia mexicana, pues la inversié:n extranjera tuvo un 

cnecimienfo desmedido, niuy a pesar del llaMdo liderazgo de México o::in respec

to a los paises del tercer mundo. 

Por lo que respecta al sexenio de 1976-1982, se inicia coo. la crisis, vive en

la crisis y termina coo Ui crisis mSs aguda de toda la histeria de México; la

ace.ntuan los problanas de la reoesiérl ecx:dmi.Oil y las pt'e&icoes del Fondo ~ 

tario Intemaciooal. Así pues, las prÍllEnw medidas para superar la crisis fu~ 

ron RefOPllil F.oori'.mica, Refonna PolÍtioa y Refc:nia Adninistrativa. La pri..mere -

ooosistla en organizar y hc9qeneizar todo& los factcne de la producci.6n plN 

que l.IÚ.OOs por los miS11Ds objetivos ayudan!n al País par9 salir de la crisis,

ª esta ?1Bfcnlil se le llaJ6 la "Alianza paN. la Producci6n". Por otro lado para 

fCJI'taleo9r esta alianza se .tonlllba necesaria WWI. r>efc:mna ldn:inistrativa del -

sector> público. Su funci6n fue evitar las duplicidades en las tc>eas l:llrocñt! 
cas; pat\'l Ol.!lNI' el c.tn:ulo se buscaba patentizar el apoyo al Estado Mexicano, 

en W'la medida mayor y mejor y panl esto se instrunent6 la r>efcnia política. 

Fil el ámbito eocnán.ico la tasa de crecimiento medida por el PIB pare 1978 fUe

del croen de 8.2\, mientras que en 1977 apenas alcanz6 un 3.5\, así para 19791 
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1980 y 1981 se observ6 un crecimiento pranedio de 8,4\ , naturalmente en con-

tra¡;m'tida oon un incremento de precios desme:lido que viene a quedar fuera - -

del control gubernamental¡ a ¡;Ertir de 1980, entre 1977 y 1979 el i02remento -

de pr'ecios fué entre 20 y 22% en 1 ~80 pasa al orden de 29";,, JJUentras que en --

1981, se observa un incremento de 80\. Ya para 1982 la situación se acelera -

que:lando el increnento de los precios me:lido por el Íll<:!ice de precios al con--
6 

sumidor de 100\, por lo que respecta a los salarios naninales, éstos se incre-

mentaron un ri1Jlo meror entre 1977, 1978 y 1979, observaron 10%, 12\ y 16\ - -

respectivamente; en 1980 el ¡ranedio de aumento en los salarios fu~ de 22\; --

1981, 30\ y 1982 de 34\ ~s 10\ de emergencia producto de las devaluaciones, 

A:lenás la deuda externa se oonvirti6 en uno de los peores proble113.s, pare 1982 

alcanz6 la cifra de 81 000 millones de d6lares a diferencia de 23 000 millones 

de d6lares de adeudo en 1977 , pese a la crea.ci6n de alguros planes (Plan Glo-

bal de Desarrollo 80-82, Plan Nacional de Desarrollo IOOustrial 197\l-B:.1, Plan 

' Nacional de Desarrollo Urbano, etc. ) , ast caro el imp.1lso a las ¡ricridades -

del sexenio y al Sistsra Alimentario Heidcaoo, las :im¡ortaciones en materia de 

alimentos oontinuaron, los ¡n¡blemas del sector agropecuario se agudizaron, lo 

q.¡e se refleja en el descenso de los niveles de vida de 111.1cros campesinos que 

de pcr s! ya era bajo¡ la salida de divisas del Pa!s se ha hecro casi cronica

al lado de una com.i¡x::i6n q.ie or~ m&s la concentración del ingreso en p:>-

cas maros y una p:>lrer.a lacerante, ¡roducto del desempleo masivo, aunque la -

ocupaci6n a mediados del sexenio se increnent6, el saldo del sexenio es el - -

desenpleo, p.1es pJra 1982 se concluyeron un gran número de obras cpe hab1an -

absorbido un romero considerable de desocupados; por un lado está la - - - --
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ten¡iorelidad de los empleos, ror el ot?u la consecuencia de la crisis CX'il.sio 

na el cierre de muchas pequefias y rred.ianas enpresas. En otros casos, reduc-

ción de l"'eCUI'SOS hun:mos , resultando centenares de desempleados frente a una 

crisis que cada día se Lniaba conflictiva en el aspecto ¡x>lÍtico-social, -

pues adquiri6 un carácter general y casi cr-6nioo. Muclias décadas lian deja.do

experiencias hirientes, pero la déc-.ada de los '80 ha traumatizala las rela-

ciones sociales de la gran nasa: ri&1±ire, desanpleo, violencia, OOI'J:'\lPC.ÍOO, -

delincuencia, en síntesis, desh1.1nan.i?.aci6n. Y así, una época se quedo en el 

esti&Jna de no haber legrado la "Justicia de la Revoluc.ioo Mexicana", eq:>ero 

el ~bierno rrexicano actual debe oanbiltir a cualquier precio y sin desmayo -

que esta relación no siga creciendo. México posee grandes recursos y nos - -

encantralros en la opci.6n de utilizarlos y ubicarlos. Mucoos países también -

están viviendo estos procesos, pero en México sólo será ¡x>sible vencerlos a 

partir de unas rred.idas de polÍtica eoooán.i.ca en donde se considere d juicio 

de vala> y rio el meramente nomativo. 
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SECTORIAL 

AGRQPEa.WUO-rnrus'nUAL-SERVICIOS 

la eooncm!a. mexicana se di vide en tres· sectores, en su funcionanúento los -

~s están relacionados mutuanvmte, se torna necesario dividirlos en esta~ 

nera para estudiar y ~r de una manera cabal e:.. funcicramiento del -

Sistana F.a:dmico. 

SECl'OR AGRa'Ea.lA!UO: 

El Sector Agropecuario se encuentra integrado p::ir cuatro actividades econáni 
011S cuyo ñn:!iawniento es uno de los iMs inp>rtantes pare satisfacer la ~ 

ciente dElnanda de alimentacioo en nuestro País 1 y son las siguientes: 

Silvicultum 

CU& y Pe&oa 

Es ~e ~e hacer refeA!l'lcia a la agricultura, quiu ocnsti

tuye psrw. ~ los mexic.noe in upecto particular, los h:mns de todos -

los tienp se han 11DStraoo preocupaOO& por El'la:ntrar mls y mejores medidas

pana que la. tiem1 sea ffrtil Mbl.anck> en t&mi.oos de naturaler.a; a mediados 

del --.io Iq>ezpcrtillista, si.qi6 una oorriente de funciooarios del gabin~ 

te agropecuario que ~taba que en el Ca!!p:) imperaba un problema de baja 
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producción, en contraste oon la adecuada distribución de recursos, sin ~ 

go la realidad era otra, se buscaba que el Ci.llllpO accediera a la mal l~ 

da industr.ial.izaci6n agnipecuaria, o caro nrucfus han dacb por rx:rnbre agroin

dustrializa.ción. Desafort1JJadamente se entregaron miles de hectáreas de tie

rra en concesión a capitalistas nacionales e internacionales , de ninguna rra

nera se podfa esperar que la agroindustria beneficiara la demanda a precios

accei¡¡ihles, sioo é bien se insti"J!ll2ntaba. un frecaso en el que el Sistema -

AI.::.merrt:ario Mexicano (SAi-!) fue el principal protagonista. Es .:innegable que -

el gobierno buscaba roodios de oontrarrestar las influencias de la intraaj.. -

sión del capital privado que se había acentuado al f-ragor ele la "Alianza - -

para la Producci6n", en el plaro interior gubernamental se le di6 vida pero

desp~ esta Alianza vino a convertirse en un conflicto de objetivos a la -

par con las desmest1n1das alzas de precios de los granos básicos debió:> en -

p.u'te a la insuficiente produccioo y a las inclemencias de la naturaleza;-

el problooa se cullr!a a través de las ~mes, la realidad fue SlJll!lneil

te espectacular: se hab1'.an canali:wm grandes recursos estatales hlc.U el -

capital privaoo por las razones menciooad.is anterionelte (Alianz.a para la -

Producción), el principal agente se vitaliz6 a través de fideicanisoe insti

tu!oos en toó:> lo n!.lacic:naoo ocn el Sector Agropeeuario, pero era inninente 

que la penetrac.i&l capitalista se hac!a .res creciente en el caq>o, sujetan.b 

autaátiCllWlleflte el trmjo Olllpt8ino al capital de cr&lito, la prenisa de e2_ 

te tipo de ficleicaniso se plantea caoo necesaria. 

Ia intr:onisi& del capital priva.00 si~I'E! hatri. de agud,iMI" la tendencia a-

producir para exportar dejando en debilidad extn:ma al mert:ado interno sin la 
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-JOOnOr duda se hacen las transferencias de sutoroinaci6n compronetida en so

~timientc a polÍticas internacionales de crédito, colocando con ello a las

grendes canpa.~ transnacionales en el liderazgo de la tema de decisiones -

del tipo de cultivo, así caro su destino final, as! se di6 la pén:!ida de ~ 

trol por parte del Estado en un Sector tan .importante en el cual las t'dyorías 

siempre han cifra.do todas sus esperanzas. 

En t~s estadistioos el crecimiento del Sector Agropecuario no cubri6 -

las necesidades de la poblaci6n , ya que una gran parte de la producción se

destin6 a usos no hl.!llmos y otra parte a la exportaci6n, así pues, su incre

mento pranedio anual fue d°e ~.6\ entre 1977 y 1982~ superior al increme.nto

de la poblaci6n de lo cual puede deducirse que el problema no fue el creci

miento de la poblaci6n caro 111JChos quisieran hacer notar, justificándose con 

la doctrina de Malthus. 

El Sector Agropecuario se divide en cuatro gt'alldes ramas que son: agricult!!_ 

ni, ganader!a, oaza y pesca y silvicultura. La rama de mayor .in¡Jortancia en 

este per!odo por la naturaleza de su cnc:imiento es la pesca ya que tiene W'I 

.incnmento anual entre 1977 y 1982 de 10.sir sin embargo, el CCJ'IS\m) de pes

cado es nuy bajo pcr el oonsecuante descuido del 1111'.rcado inte?tXl, adelr& de

que una gran parte de la produccioo pesquera se destin6 a la exportacifu a

pesar del nC'inero de campafias intensivas durante los Gl.t.inos afios del sexenio 

pasack>, existen nuchos problemas de oanerciali?.aCioo, ya que el pueblo tooxi

cano no está aoostunbrado a caner pescaó:>, por lo alto de sus precios, ad2_ -

mis de que existe un descuioo en la explotacioo de ciertas especies, sólo se 
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- explotan generalmente las espc.."Cies rffi.s oomunes y oonccidas oono son: atún,

canar6n, huachinango y roba.lo¡ p::ir lo que respecta a las inversiones y crl'<ii

to:; es necesario intensificarlos ya. que (cx:>rr0 se ha mencionacb en muchas oca

siones) la pesca puede ser una gran soluci6n al problena de la alimentaci6n -

que padecen miles de mexicaros, 

C U A !) R O ----
SECTOR /\GR.JPECUARIO 

Sector y CREOIMf.N1'0 ANUAL 

Ramas 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Añ:>s 

SEI:'IDR Jl.GK'iPE 2.0 1.0 7.ó 5,9 -2.1 7.1 6.4 3.0 
CUARIO 

AGRICUL'IURA 0.4 o.a 8.2 7.0 -5.8 B.O 3.0 2.0 

GANADERIA 3.8 3.3 3.1 3\0 2.4 3.1 2.8 2.3 

SILVIOJLTURA 2.5 2.0 6.4 4.5 6.5 2.2 1.8 1.2 

cnA Y PESCA 6.4 9.4 10.6 2.2 16.9 11.0 11.2 11.B 

rumrE: lW'INSA, INFOM !E ACTIVIIWES; MEXIOJ 1981 

R:>r lo que a la agricultu:nt respecta, definitivalll!nte ro se obtuviaai ~ 

taoos satisfactorios, ya. que su craciniientD anual tan s6l.o alcanm 1.11 3. 7\ -

entre 1977 y 1982. Esta nm debe ser 1.1111 de las mSs inp:>rtantes en lo que se 

refil!ft al C'ncimiento de su producci6n, el dAficit de la. ¡roducci6n .!gdoola 

cuesta l1l.dD al Estado, la tiern1 contin(a oonoentrada por unos c\WltDS ~ -

pietar.i.os, la. pola.ri:r.aci6n es clAsica, en estos tienpos aun prevalece el min,! 

fundio y el latifundio, que viene a con.....tirse en neola.tifundio por la miana 

naturaleza de su explotaci6n (se explota cxm lll:>dem:ls técnicas capitilistas), 
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- producen cultivos comerciales que llegan al oons\.lll'.) intern:> sumamente enca

recidos sin contar con el internediariSlJD , buena parte de esa ~m:iducci6n la -

venden al exterior p:tra obtener nejores ganancias descuidancb el mereacb in. -

terno, la agricultura presenta un déficit en cultivos oorro naiz, frijol, tri-

go y oleagirosas, deticb a que una parte .importante se realiza en tierras de

temporal, el caciquisno es grande, prestan dinero a a:'.~uros campesiros que -

nunca pueden pagar ¡:or los altos intereses y así se ven condenacbs a trabajar 

¡:or 11\UCto tiempo pant pagar sus deud.ts; el resultact>, es un nivel de vida su

narnente bajo del canp!s.iro mexicano. AsimiSllP, el campesiro no tiene acceso -

al crédito, OOID consecuencia tarrp:ico puede mejorar el atraso de sus t&:nicas 

de cultivo, auna.et> a que ia mayor!a de esas tierras son de tenporal, nrucms -

~iros OCl'l suerte logran conseguir ~jo 0011D jornaleros Ell otras ti~ -

I'NB pu. subsistir, otros emignm a las ciudades principales de la RepÚblica 

de manera que la Reforma ~-ia oo a6lo debe estar constitu!da por el repar

to de tiemu, siro ¡x>r la ayuda oont!nua en tocbs los &nbitos al campesiro ~ 

xian:l. El 7\ de los propietarios aon neolatifUndistas y controlan un 85\ de

la superficie cultivable en Mbico. (Cenar;> Agr!cola). 

R:>r lo que nlSpeCta a la ganaderfa, en tmninos geneNJ.es utiliza una tecnol2_ 

g!a nuy atraMda, utiliza tierras de pastiwes que pudieMn dedicarse a la -

agricultur., el creclmimto ganadero en~ 1977 y 1982 apenas al~ un pro

medio anual de crecimiento de 2. B\ ~erior al inetene11to de la ¡x>blaci.&, -

P'll'> la mayorfa de la ¡x>t>laci& por sus bsjos .i.ngxuos oo oonst.me came, ni -

IQ:h)s de los productos deri~s de la ganader!a ya que sus precios son elE-

vact>s, por lo que respecta a la silvicultura, su explotaci~n es inadecuada, -
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- los lx>sques de ~oo requieren de invet'Siones y créditos pare una explot!!_ 

ci6n adecuada, la tala inrroderada. es gredual, lo que viene a n'ldtmdar en e~ 

si&, aunad:> al derrunbam.iento de árooles pequeoos, adeiás de que por cada-

furol que es oortaoo, deben plantarse un detenninad:i nCmaro esta r~lación ro 

se sigue. La explotación silv!cola es ney im¡::ort:ante p:ira el país, sin ~ 

go los beneficiarios oon uoos cuantos, el crecimie.1to de esta rana en proma-

dio fue de 3.8\ entre 1977 y 1982 (Cuentas Nacionales S.P.P.) 

HAPICA 
C~S(al!IEENTO A!IUAL DEL SECroR AGRO?ECIJll.!IIO 

'1. 

l 

L97b P,Q 81 ~2 
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SECTOR INilJSTRIAL; 

IJ. sector Wustrial observó un crecimiento promedio anual de 6. 1 \ entre 1976 

y 1982, el avan:e de este sector fue nagnífico de 1978 a 1981. 

la .in:lustria extrectiva registro ~tos muy altos jebioo a que en 1980 -

y 1981 ya se inclu!a el petroleo. SU crecimiento en el perÍOd:> 76 - 82 fue de 

7.7' ~ arual. 

Fn la industria energ~tica se observa una dismiru:::i6n ¡J:)rque ya ro se ireluye 

el petroleo y ~s bajo ese rut:ro, sin entiargo. al obtener el ¡remedio de -

c:recimientc se observa todav!a ~ 10.i.' ptall!d.io anual entre 1978 y 1982. El

~ durante 1980 - 1981 de la :in:1ustrla ext:nlctiva fue de 19.5\ mienmas 

que la Energética sólo se mantwo en wi 7, 8\, El increnento en la irx!ustria -
• 

de la oonstnJCC:i6n fue buen:> entre 1978 y 1981, el ¡xanedio anual de creci -

miento fue del 12.B\¡ cua~ aros de px>&pa'idlli para esta industria, para -

qi. e 1982 viniem a desplcmrse, &lftlUe en 1976 y 1977 estaba en una si~

ci& de¡ruiva por lo que reepecta a la :industria de t:Nnsfonrl!lc:i& que pant- , 

el mi.1111> pel"!oct> obeelv6 im .i.ruerento panedio anual de S.9.\ para dellpUEs ~ 
10 

~. 

Fn tfnninos pnmiles la .industl'ia ae l'llll'1two a buen ritnD hasta 1981, para -

1982 au situ.ci& • convierte en cr!tica y los problenas de anta.'b se ponen

al d!a, pues openlba oon oostos de ~ci&i S\JMll'iente altos, con una baja -

prOOJ..K:tividad, lo cU3.l viene a redundar en uros pl"Ecios altos con una co~ -
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-cuencia: nulidad en la mrapetencia internacioral, pues produce bienes de ba

ja calidad, esto ro fue rrotivo de proocup:ici6nde los empresarios en los tiem

pos ele auge en ese Sector debioo a que el Estaoo les brinOO tocb su a¡:oyo a -

tro.v~ de su politica proteccionista. Las industrias se han concentredo en aj_ 

gunas ¡.artes del País, mientras que en otras ~ del País ro existen; un -

problema p:itente ele la .i.nd.lstria es que ro se preocup:i ¡:o1' la satisfacci6n de 

las necesidades interras del Pa!s. Su principal objetivo es obtener !Mx:inas -

ganacias ya que este sector se en::uentra OOnira.oo por un gnm núnero ele ~~ 

sas transnacionales, auna~o a la dependencia tecn:>l6gica, que viene a lacer -

l!':ás cn!Ciente el estancamiento. (Cuentas Na.ciorales S.P.P.) 

e u A D R o 

SF.CroR lllWSTP.IAL 
CREJinE~TO,ANITAL 

SECTOR 
RAMAS 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

SECTOR INrl5'l'JUAL 3,8 s.o 10.2 10.3 7.2 7.~ -2.0 

J:Nlllsr!UA F.Xl'MCI'IVA 2.9 1.2 1,8 4.7 22.& 16.S 5.0 

DllJSTR.IA 1lCEPJEl'ICA 9.7 15.3 12.1+ 13.5 6.8 8.8 6.5 

DOJSTIUA IE ~ ~ 
CIC* -1.9 -2.0 13,3 14.1 12.3 11.5 -5.0 

nDJSTRl'A IE TIWISR>FMA- 3,9 3,7 10.s 9.2 7.7 a..s -2 
CION 

ruoot:: ClJOOAS NACIOrw.ES S.P.P.; MEX!Cll, D.F. 1982 



22 

La sustitución de irn¡x>rtaciones no representó una solución a la p:il!tica 4!_ -

dustrial irexicea. Desde los inicios del sexenio wpezportillista se abrig6 -

una esperanza falaz que ro tu'<X.l un despliegue de aliento ante un desarrollo -

industrial desantoni:za<b y poro sostenioo y muy dependiente, con introduccio

nes poro sustanciales, definitivamente ro era posible inyectarle un verdadero 

impulso al proreso, ¡xir que el interior de la misma estructura presentaba de

bilidades patentizadas ¡x>r una fuerte dependencia e>:terior. No podÍa ser de -

otra mmera a luz de un problena cuyo feromero se hizo patente; ¡xir un la<D -

se manifestaba oon m3s lentitud el crecimiento en el año de 19a11;1y ¡x>r el -

otro se ¡re~ un problErM de insuficiencia en oorrpetitividad externa, -

producto de tn deficiente aprovechamiento de capital, aunado a la capacidad -

que se desaprovecl-6 descuidanOO la eficiencia de la fuerza de trabajo. No es

p::>Sihle hablar de una estnltegia de sustituci& de .importaciones, aunque corro 

progr.:oa se oonsidere ñ.u"damental, ya que Hb.ioo sianpre presentó el problE!IM 

de IA'l :ind.tatriali7.aci6n incipiente, sin rutarle vitalidad a la nencionada -

"sustit\d&", pul'> Mbel' CDllrtitu!<k> l.S1 upecto estnit~co pare. la expan_ -

si&l tan lJwocwla en el S8IGl!ftio pasado¡ ain ~ la 9>ici& ro se acrecen

tó, ni ae oontinu6 oon el Clllmclo de aportaci& de IMl'\Ufacturas, realloonte 

ro se realizaron los cad>ios de fOncb que ae propon!an y el delcenao fue vel'

tigiJv:>eo. 

&cer IA'l ~flexi& sobre la pequel'la y mediana industria impone la necesidad

de analizar la llll!dida de ayuda gubemamental que fue buena pero con muy poca

atenci& a los beneficios que ae obten!an, Es innegable que se estinru16 el -

CI"eeimiento de irdlstrias llDdernas que oontaban oon manufacturas necesarias -
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- para el desen'vOlvim.iento de la iOOUstria en su ooniunto, las raz.ones de ayu 

da ma.r~.ron un carácter social iwi>egnaoo de un proteccionisno desmedido y -

pooo pronetedor, )'.JOrque ro se nostr'dba oon int~s de crea.1.:.ión de nuevas in -

dustrias que allaruhnasen los sistemas de oroducci6n retrógrados, ca.si equi va

l ente a lo que se llarra industria casera, en métodos de ineficiente prod~ -

c.i6n que de ninguna manera justificaron los altos oostos de producci6n que -

depend!an de materias pr.irra.s y medios c'..c producci6n importaoos • 

GRA.l"ICA: CRECIUENTO JEL :>~croa INDU3rRIAL. 

10 

9 

8 

7 
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• l. 

1976 77 78 79 80 11 2 
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SECTOR SERVICIOS: 

El sector servicios es necesario e imprescindible para el desa

rrollo de la economía mexicana, aunque es improductivo, ha cre

cido en promedio anual durante 1977 - 1982, a 5,6%, sus ramas -

son el comercio, servicios gubernamentales, turismo, comunica--

ciones y transportes. 

Dentro del sector servicios se observ6 una absorci6n importante 

de empleos, los servicios gubernamentales tuvieron una expansión 

6,6% como promedio de crecimiento anual entre 1977 y 1981, para 

venir a descender tan sólo al 1% para 1982, La rama comunica-

ciones para 1982, tiene un descenso notable de 64% con respecto 

a 1981, una de las ramas que más había sido dinámica al grado -

de que durante el per!odo 1977 - 1981 observ6 un crecimiento --
12 promedio anual de 10.~\, naturalmente que el decremento de las 

inversiones pGblicas en esta rama viene a agravar el problema -

de muchas regiones que no cuentan con buenos sistemas de comuni 

caci6n y carecen de transporte necesario. 

El comercio y el turismo que debieron ser de los más dinámicos 

tuvieron un comportamiento modesto, a diferencia de las epocas 

del desarrollo estabilizador donde tenían altas tasas de crecí 

miento, durante 1977 - 1982, observaron un crecimiento prome-

dio anual de 5% y 4.8%, respectivamente, esto se da por diver-
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sos fenómenos: la crisis, la inflación, devaluaciones, desempleo 

etc. (Cuentas Nacionales S.P.P., r.éxico 1982), 

Un aspecto de singular importancia es el de los servicios turis

ticos, pu~s significa para nuestro país un ingreso importante de 

divisas por los turistas que entran al país, por los servicios -

esenciales que se ofrecen tales como hospedaje, transporte, res-

taurantes, etc., generando con ello un buen n'Vel de ocupaciGn -

para algunos mexicanos, sin embargo en los ultimes años la situ~ 

ción de ingreso de divisas por concepto de turismo no ha sido -

suficiente ya a la vez que ingresa un namero determinado de di

visas la salida de las mismas se da en cantidad relativamente sf 

milar, ya que cada vez un mayor número de mexicanos incurren en 

gastos excesivos en el extranjero el siguiente cuadro nos mues--

tra de una manera obje~iva dicha situación, en donde la deficierr 

cia entre ingresos y egresos de divisas en el renglón turístico 

es poco plausible. 

BALANZA TURISTICA 
(1976 1982) 

MILLONES DE DOLARES 

A R O S INGRESOS EGRESOS 

1976 81+0,7 1130.0 
1977 870.0 '+02.8 
197 8 1200.2 590.0 
1979 11170 ,l¡ 780.2 
1980 1702,6 1302.6 
1981 1802 .11 1620.B 

1982 2020,3 1902.6 

FUENTE: BANCO DE MEXICO,S.A. INFORMES ANUALES 1977,1982 
MEXICO D.F. 
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Los gastos realizados en infraestructura turisti~~ durante los 

el saldo neto de divisas favorable al pafs ha sido mínimo, an

te un descuido patente del turismo nacional, ya que l~~ campa

ñas para fomentar el turismo nacional no haii alcanzado su -

real potencial. 

Como es sabido, por lo general los turistas que ingresan al -

pa!s son Norteamericanos y los Mexicanos que viajan, en su may2 

rla van a Estados Unidos, entre 1980 y 1982, 4 millones de tu

ristas mexicanos gastaron en el exterior 4 200 millones de do-

lares mientras que 3.4 millones de turistas Norteamericanos --

~~- J~cija1on a h~xi~o gastaron ~ büú millones de dolares por -

Gnica se registro un saldo favorable para Estados Unidos por -

700 millones de dolares.1 3 

Definitivamente siempre se hace m!s patente la presi6n consu-

mista con el afan de i:nitar patrones de conducta totalmente 

ajenos a nuestras costumbres, ante una situación carente de so 

luci6n en el problema del turismo, dejando de lado el verdade

ro sentido nacionalista que s6lo trae una Daja en el ingreso -

de divisas, pu€s los servicios turísticos que presta el país -

se hayan controlados por las principales empresas trasnacjona-

le&. 



CUADRO 
SECTOR SERVICIOS 

•;~::GtMIE':-r'i; AflU.~:.. 
1976 - 1982 

SECTOR 1976 1977 1978 1979 
RAMAS 

Servicios l. 4 2.2 6.3 8 .1 

Comercio - 1.2 l. 5 6.4 7. 7 

Comunicaciones 
y 5.3 6.4 11.2 9.8 

Transport. 

Turismo 3.8 4. 9 1 7.6 6.1 

Gubernamentales 8.6 l. 4 6.7 11. 3 

Fuente: Cuentas Nacionales S.P.P. M~xico, 1982. 

~UF'ICA: CRECIMIENTO nr.L S~CTvR S!':'lV!!~!CS • 
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1976 77 7P 7J qC Rl 82 
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1980 1981 1982 

8.2 7.4 2.5 

8.3 8,5 - 2.1 

15.2 12.3 4.6 

4.8 5.2 2.6 

7.8 7.3 2.2 
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EL CAPITAL EXTRANJERO 

Uno de los problemas econánicos m!s agudos que aquejaron a la sociedad dlJI'a!!. 

te el periodo de referencia fue la inequitativa distribución del ingreso, la 

dependencia exterior que ade!M.s de ser econáni.ca fue política y se manifesto 

en muchas fomas; la dependencia econémica en el área de Carercio Elct:eriar -

se observo por el deteri<JII:) de la relación de preciar. de intercambio exterTio 

y las maquinaciones que realizaron las cranctes potenc1a3 occidentales pare -

obtaculizar el ~o de nuestro país. 

En México, la dependencia en el campo, de la estructura procutiva, es una de 

las nanifestaciones más típicas de la dependencia exterior, el Capital Extr~ 

jero que se invierte además en sectores claves de la EcoN:JIÚa Nacional o pe!: 

turba su des~llo ya de por si deterionado. 

Otra conocida forma de dependencia, fue la tecnológica, que a través de lcs

cont:ra.tos de transferencia de tecnología las naciones ~ialistas estable

cieroo cordiciooes sl.lrlinellte perjudicial.es: 

Cilecidas regalias, obligacioo de adquirir bienes .instrunentales y materias -

primas a las ei¡>resas proveedoras de la tecnologÍa, lo cual se realizo a p~ 

cios nuy altos, DESINCENl'IVANOO, la capacidad de exportacié'in libre de los 

bienes de producción con la tealOlogía transferida. 

Otra de las manifestacimes más agudas fue la depen:iencia financiera, pur..s -

los pri!staroos extranjeros, según sus diferentes toodalidades, se hallaron - -

s11jetos a ocndiciooes nuy gravosas, con reducidos plazos para su aani.IÚ.stra

ción, alta tasa de interes y una serie de obligaciones que hlzo a México ele 

carácter más dependiente. La injerencia de los Organisroos finaracieros - --
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inteniacionales en la econarúa mexicana o fue otra característica patente de 

la intiunisión del Cd.lJitol extranjero. 

AOOre bien desde el punte ~e vista politico, la dependencia en el Ca!JllO de -

la política intemaciona}. 'léxico fué tributario de las naciones capitalis-

tas que le impusieron su ; :-Wcmi.nio econánico, aunada a la deperrlencia ideal§. 

giaa y cultural en la cua::.. los rred.ios rrasivos de canunicación le sirvieron -

al Íil{>er'ialisroo para difur.dir la ideología de la sumisión y la entrega. 

El aumento del gasto corr :ente de di visas en la cuenta de inportaciones mer

cantiles tuvo una épocc. l.!E:na de los mejores augurios y se había colocado ce. 
roo el principal factor C:c presión sobre la posicifu de la cuenta corriente -

de la balanza de pagos de México y la consecuente extenci6n y aceleración -

del gasto de inqxrt:acionc..; caro una polltica integral para inCI'elOOlltar la C2. 

pacidad productiva para después virar hacia una creciente sustitución, sin -

embargo lo que se consiguió fué un agudo debilitamiento de la tasa de creci

miento eoooáni.co general del país, Cal la inflaci6n incisiva a causa del - -

.increoonto de~ gasto corriente destinado a las .iJr.portaciooes. Sin embargo es 

neoesario niocrdar que una susti tuci&l de iiiportaciooes no elimina la depen

derr.ia, p.ies eri determinado nanento los bienes escasos no neoesariillleflte Sal 

causa de la deperoencia, la pol!tioa oficial tnlto de ocultar la naturalez.a 

y los efectos ele la dependencia, lo cierto es que hoy e5 ruy difícil esperar 

que se de un abatimiento del creciente déficit de la balama canercial mexi

cana. El estancamiento de la ecooania mexicana es la secuela de tcx:los los -

f acton.!s que causan la dependencia y precisamente por ello nuestra industria 

no tuvo ni tiene suficiente capacidad Exportadora. 
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La Ideolog1a gubernamental no encontr6 ninguna soluci6n para 

que desapareciera la inelasticidad de la oferta de bienes de 

consumo en especial de alimentos, no pudieron acabar con el -

sistema latifundista de tendencia y explotaci6n de la tierra 

y para aumentar las exportaciones M6xico perdió de vista la -

forma de liberarse paulatinamente de la dependencia exterior 

y poner en manos del Estado los conductos de su comercio de -

exportaci6n. Una situaci6n patente que se 'liislumbra bajo el -

estigma del capital extranjero, es la inversi6n extranjera di 
recta (IEDI, que representa ampliaciones, tanto de capital in 
dustrial como comercial, la IED ingresa al pa!s con el objeto 

de obtener altas ganancias, ya que se destina a sectores don

de no existen grandes riesgos, su realizaci6n se da a través 

,de empresas privadas o p6blicas y especialmente en filiales -

de transnacionales. La problem!tica de la IED en México se 

presenta porque en su mayor!a proviene de loa Estados Unidos 

de Norteamfrica, lo cual no• hace de car!cter cada mAs depen

diente con ese pata, en el cuadro aiquiente se puede ver cla

ramente como la eatructura porcentual de la inversi6n extran

jera directa, no ha variado deade 1978: 

CUADRO 

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

Eatados Unido• 67 ' Gran Bretaña 16 ' Alemania Federal 5 ' Suiza .. ' Jap6n 3 ' Otros 5 ' Total 100 \ 

Fuente: Secretar!a de Relaciones 
Exteriores. Bolet!n de Prensa 
Oct. 1983. M!xico. 
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Es muy importante tener presente que la inversi6n extra~ 

jera predomina m!s por el control que ejerce sobre determina

das actividades econ6micas de México y no precisamente por el 

monto del capital, ya que en su conjunto no rebasa ni siquie

ra el 11% del total del capital nacional. Como ya se mencion6 

la IED se dirige principalmente a partir de 1979 a las activi 

dades m!s din!micas de nuestra econom!a1 industria manufactu

rera, comercio y finanzas, teniendo especial importancia los 

qrandes almacenes y comercios organizados, de acuerdo a un r~ 

portaje de la Revista Proceso No. 312, Carlos Ramfrez señala 

que los principales almacenes de México la inversi5n extranj~ 

raes "rapaz y desnacionalizadora", tan s6lo Aurrer! agrupa -

un 49% de inversi5n extranjera mientras que Sanborne, Comer-

cial Mexicana, Salinas y Rocha representan un 26%, Martell de 

~xico agrupa un 19% del capital extranjero, mientras que Pa

lacio de Hierro, Sumesa, Mexicana de Tractores, París Londres, 

High Life, SKF Mexicana, etc. agrupan un 63\, en total acapa-

ran el 90% de las ventas en el pa1s. A partir de 1980 M~xico 

aufri6 una serie de problemas de descapitalizaci6n, pues sa--

lieron .... divisas de las que entraron por concepto de utili-

dadea, uso de marcas y patentes y regal1as entre otros. Esto 

naturalmente incrementa el dAficit de la Balanza de pagos, 

ori9inando consecuencias negativas, ya que dichas empresas 

trananacionales dominan las principales actividades econ6mi-

cas de nuestro pa1s 
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Es importante hacer rnenci6n que dichas empresas - - -- -

operan con altos Indices de productividad, lo cual origina -

que no se incrementen los niveles de empleo y que además se -

d~ una concentraci5n de capital excesiva en manos de inversi~ 

nistas extranjeros, con un mayor grado de monopolizaci5n de -

nuestra economía, a través de manipulaci6n de los consumido-

res por medio de los mecanismos de publicidad. En 1982 exis-

tian más de 6000 empresas en capital extranjero. La salida de 

divisas por concepto de utilidades e intereses de empresas 

transnacionales fue de 2'458 millones de d5lares. Para fines 

de 1982 mantienen el control mayoritario de actividades de la 

industria automotriz,· Industria Química Farmacéutica, Alimen

tos y Maquinaria Eléctrica, cubriendo esencialmente un 100% 

del capital, como la compañia Chrysler, General Popo, IBM, 

Colgate Palmolive, Nestlé, con actividades de producci6n de -

leche en polvo, marcas Milo, Nido, Quik, La Lechera, Queso y 

Mantequillas, Yoghurt, etc. Otras como Pepsico, que produce -

los refre1cos Pepsicola, Mirinda, Productos deHarinade Maiz, 

Sabritas, Sabritones, Fritos, etc. (Peri6dico Exc~lsior, Cec~ 

ña G6mez Jo•~ Luis •ta Industria Alimentaria, dominio transn~ 

cional. ll de Noviembre, 1979"). La intromisi6n del capital -

extranjero en M~xico s6lo ha tra!do rezagos en su economía y 

en los años siguientes de continuar dicha tendencia, continua 

r! arrojando m&s atraso y pobreza. 
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CONCLUSION 

- El d~ficit de la pn:.irlw~ci6n agdmla ocasiona la necesidad de im¡x>r

tar algums cultivos :uno frijol, maíz, trigo y oleagiroS3.s, ésto -

es ¡x>r>que buena ¡arte -ie esta producci6n es realiz.a.da en tierras de 

tert\¡x>l'dl. Uro de los problenas fundamentales que rrás afectan a la -

agricultura es la con:centrac.tón de las tierras iMs fér>tiles p:>r uoos 

cuantos. 

- Una gran parte de la producci6n agrícola se destina a la eX¡x>rtación 

con el consecuente d0.>ccuicb de la escala interna. El nivel de vida 

del campesinado es str"'lil\ente tajo, y lo es todavía ~a en la medida 

en que no tiene tÜ·rT'<S para cultivar. 

- El crecimiento del sector primario no ha satisfecho las necesidades 

de la población en aumento, ya que una parte .im¡x>rtante se destina -

a la expor>tación. Lo cierto es que la agricultura se p:>laviza cada 

vez ms : Minifundio y Noolati.fundio. 

- POI!' lo que respecta al sector irdustrial se ¡x.iede decir que su cn!C!_ 

miento ha sido b..ieno, exceptuando 1976, 1977 y 1982, sin eml:argo la 

situación de la irdustria enpieza a declinar, producto de una serie 

de probleras ecoránicos intet"l'DS y exterms, que re::lurdaron en la -

deficiencia productiva la cual genera altos costos y precios altos -

p:>r> consiguiente. Ad~s de que los bienes no reúnen la calidad - -

deseada ¡:ara eX¡x>rtación, la p:>lítica proteccionista del Estado oca

siona que el empr>esavio oo se preocupe ni se vea afectado en su - -
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ganarda p::>r esta situaci6n. 

- El doninio de las empresas transracionales es cada días m!s agudo. 

- En el sector servicios se puede decir que es :imp::>rtante en la medida 

en que absorve una canti'dad considerable de empleos, sin emrergo al

gunas ramas com:i los servicios Tur~sticos y comercio no han observa

do el diramiS!lP que t~ tredicioru.lmente ni la expansión deseada 

en sus tasas de crec.ñniento, debido en ruena medida al desempleo y -

a la crisis. 

Los sectores más d~s l'lan sido el de COl!IUflicaciones y tre.nsp::>r

tes y el gullemamental. 
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ll. «L Lt,;St\i\RúLLu E.C0NOM1CO iJL MEXJ.CO: EL PROBLLMA DEL ATRASO Y EL 

ESTANCAMIENTO. 

Uno de los problemas e;"' aquejaron a la economía de México fue el estan 

camicnto y la dependencia exterior, aunado en cierta forma con la insu

ficiencia dinámica de su economía que solo fue una secuela de éstos pro 

blemas, no se considero también que se absorbía una parte mínima de la 

fuerza de trabajo, a causa de los adelantos científicos y tecnol6gicos

de los países desar·rollados, se pt!rdieron de vista que la política econ9_ 

mica mexicana se hacia cada vez mas dependiente y menos capaz de absor-

ber el potencial hwnano que se derivaba del crecimiento de la población, 

la población que sobraba en el campo emigró a las principales "Ciudades 

Industriales" y en éstas el grupo de la industria careció de capacidad-

para emplearlos e incluso no fue posible absorber la fuerza del trabajo 

que redundaba en los propios centros urbanos, el enigma de la gente so

brante en los campos obeJeció en lo fundamental al anacrónico régimen -

latifundista de tenencia y explotación de la tierra. El latifundio rep~ 

lió a la tecnología y no permitio la expansión del mercado, aunado al -

lento ritmo de desarrollo y poca acumulación de capital de México, pro

blema que empieza a vislumbrarse en 1981, ya era demasiado tarde para -

corregir dicho desequilibrio. 

La busqueda de un nuevo patrón de acumulación o estilo de desarrollo -

que permitiera superar los limites y crisis del denominado "desarrollo 

estabilizador" por lo que la situación de México con respecto a los es

tilos de desarrollo económico de los demás ¡¡aíses que conforman 

latinoamerica, se torno prominente debido a la gran expansión de la 
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producción y exportaci5n petrolera, f~e la retorica del discurso ofi

cial, y la euforia sexend1-, es innegable que a partir de 1979,lsc - - -

modificó la dir.ár:iica de J .i ac11mubci.)n y 1'1 composición del comercio 

exterior, mexicano pero n< · se aprovecha la madurez alcanzada por su -

desarrollo industrial y los límites ~xternos e internos del anterior 

oatr6n de acumulaci6n, fueron rebasados, ello colocó a México en uu 

rlano destacado y abrió !1 perspectiva de avanzar en la producción in 

terna de bienes de capital, asistiendo a la búsqueda riel nuevo patr6n 

je acumulaci6n que permi.-ciéera romper la dependencia y dotarlo de una 

capacidad de crecimiento ::;os tenido: no se logró, fué un cree h iento -

·~f6rico que malobró toJas las perspectivas de alcanzar un verdadero 

desenvolvimiento econ6-nico .2 

El Estado Mexicano en co:r1¡>H'ación clo los países de América latina --

juega un papel prominente en lo q~e se refiere a estabilidad del sis

tema pol!tico y en el á-nbito económico de los setentas, se generalizó 

el reconocimiento de que el patrón de acumulación en que se hab!a en

contrado desenvolviendo la economía mexicana, había llegado a su agot~ 

. 1 .. #• b .,. l niento y a crisis economica empeza a a mani_estarse. 

Es necesario hacer notar que el contexto de actuaci6n en el estilo de 

=esarrollo tiene inserto el estigma del crecimiento acelerado de su 

=euda, practicamente ésto es un fenómeno ~eneral, pero se concentra en 

:os países de mayor dimensi6n GeoEcon6mica y en los de industrializaci6n 
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mls avanzada¡ tan sclc en 19eO México y Brasi\ absorbían una gran can 

tidad porcentual de la deuda total en América Latina, aunque en 

México el petróleo no garantizaba la existencia de un crecimiento con 

desarrollo social, se había convertido en el factor más dinámico de -

la economía ocultando el hecho de que la distorsí6n estructural no -

había sido removida, la explotación de las riquezas petroleras, permi 

tió recuperar las tasas ya tradicionales de crecimiento cuantitativo 

en un marco de retorno a ciertas pautas típicas jel desarrollo estab~ 

lizador. El patrón de acumulación tanto de México como del resto de -

Latinoamerica no estuvo orientado a romper la dependencia, pués hasta 

la fecha no se ha dado una verdadera reforma agraria ni una expansión 

en la intervención del Estado, de manera que para finales de 1982, e~ 

ta tendencia de crecimiento habría de revertirse convirtiendo a México 

en uno de los países más endeudaaos del mundo. 

Para que sea posible realizar una equiparaci6n que vincule caracteríE 

ticas del modelo de acumulaci6n llevado por México y el consecuente -

análisis de su desarrollo reciente, es necesario ver en que medida se 

concentran y centralizan los capitales, como se fotalece y moderniza

el Estado con el consecuente disefio y puesta en marcha de proyectos -

de importancia; SAM. PGD, Ley de Fomento Agropecuario, Reforma Admini~ 

trativa, Reforma Politica, etc., que en sí vinieron a constituir los

soportes de dicha modernización, con la seguridad que las políticas -

económicas de otros países no han buscado cuando menos revitalizar su 

patrón de acumulación, sin embargo, la realidad hace patente que para 

1981, la economía mexicana no disponía ya de recursos suficientes en

la medida necesaria, para realizar las inversiones que demandaba el -

proceso de su desarrollo, las remesas al exterior y el deterioro de -
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los t~rminos de intercambio, restringieron los recursos, aunado con la 

existencia de los grandes latifundios, oligarquía terrateniente, insu

ficiencia y deformaciones productivas, sectores populares sin poder de 

compra, monopolios, estrangulamiento exterior, drenaje de la riqueza -

nacional, un desconocimiento de los derechos y garantías constitucion~ 

les y algo sin precedentes, la caída de los precios del petr6leo. 

Aunque el reconocimiento sobre el sentido profundo de la historia de -

nuestro país ha crecido y aunque se ha ampliado el conocimiento de que 

la crisis de la economía mexicana en años recientes, era un resultado

estructural y no coyunt~ral, no siempre se admite que muchas de las -

tendencias y relaciones estructurales que condujeron al período criti

co se hallan aún presenten y el auge petrolero es el que permitió no -

sólo sobrellevar y contrarestar tales tendencias y relacipnes, sino -

adem&s, crecer acelerada~ente; sin embargo, ninguna autoridad del sis

tema económico garantizaba que hacia el futuro este crecimiento aceler~ 

do permaneciera, la similitud de esta situaci6n predispone que el pro

ceso de industrialización de M~xico, solo podrá impulsarse din.imicame~ 

te con las transformaciones estructurales y de no realizar las refor-

mas necesarias, 1e corre el riea¡o de profundizar la dependencia y en 

el caso de H6xico caer en el ries¡o,.de la internacionalización de la

econOll!a y caer nuevamente en el esquema de petrolización sin desarro

llo. 

En la Economía Capitalista la ganancia y la relación entre los precios 

y salarios juegan un papel fundamental en el proceso de acumulación y 

en la Economía Mexicana son la causa de la inequitativa distribución -
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del ingreso que tanto incide sobre el ahorro, la inversión y el con

sumo, a tal punto que esa repartición desigual de la renta, en la -

que se exterioriza la estructura econ6mico social, es uno de los fa!:_ 

tores es.enciales del atraso. 

En el sector externo de la economía hay también factores de descapi

talizaci6n que causan notorios perjuicios a M€xico y de ellos los -

más conocidos son el deterior~ de la relaci6n de precios entre expo~ 

taciones e importaciones, las remesas al exterior para pagar intere

ses, dividendos y regal!as y la fuga de capitales, todo lo cual res

ta crecidos recursos.a las inversiones que es preciso realizar para

promover el desarrollo económ!.co. La crisis-del capitalismo contemp~ 

ráneo es el rasgo definitorio del escenario internacional en el que

opero y operará la economía mexicana en su actual situación de signi 

ficativos cambios. 



EL DESARROLLO ESTABILIZADCR 

Durante la época del llamado desarrollo estabilizador se ob

serva un crecimiento importante en la econom1a, pero de nin

guna manera se puede manifestar que existió un buen nivel de 

desarrollo económico. El crecimiento económico fue del or-

den de 6.si 4en promedio anual a partir de 1959 hasta 1968 

aproximadamente, el crecimiento del product~ fue rápido y 

constante, se presenta una estabilidad interna de precios y 

cambiaría magnífica, a la vez que se habían dejado en descui 

do los principales problemas sociales y económicos de la ma

yorS:a de la població'n, los cuales se agravaron sensiblerr.ente, 

con una iniciativa privada que empezaba a acostumbrarse a r~ 

cibir los mejores estímulos ante una participación poco efi

caz del Estado en la economía. 

El Sector Induatrial rr.antiene durante esta gran época un mo

vimiento din!mico creciente observando Ul'la tasa de crecimie~ 

to superior al &~si? inclusive muy por encima de la registra 

da por toda la economía en su conjunto. 

La política comercial proteccionista orientó el crecimiento 

de la econom!a hacia adentro, con patentes desequilibrios en 

laa cuotas de importaci~n que en s! buscaban estirr.ular a la 

sustitución de importaciones que en el transcurso de la dec~ 

da de los sesentas se hab1an desplazado de los bienes de co~ 

sumo final hacia los bienes intermedios y de capital. 
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Con la política Jp estí~ulos desmedidos a la industrializa-

ción el mercado interno se transform6 en el principal motor 

del crecimiento económico, a la par se manifestó un problema 

en dos dimensiones, por un lado se da un rezago en el nivel 

de creaci6n de empleos y por el otro un déficit en las fina~ 

zas públicas con desequilibrios externos; debido a que la 

economía al acelerar su ritmo de actividad recurría a las im 

portaciones las cuales originaban una elevación del déficit 

comercial. 

La situaci6n para financiar el cridito externo se tornaba di 

fícil, ya que el déficit en cuenta corriente awr.entaba en e_! 

ceso, la única manera de reducir el dlficit (la m&s f&cil) -

se lograba a costa de debilitar el de por B~ deteriorado mer 

cado de trabajo aumentando el desempleo y el subempleo que -

había 111antenido sobre la marcha del crecimiento de la econo

m1a en su conjunto, es decir que el PIB debía crecer a una -

tasa ~A• alta, superior al 7,0\ 6 7.S\, pero un movimiento -

arriba del 6.S\ implicaba serios problemas pues equivalía a 

comprometer el tipo de cambio que durante el periodo se ha-

bía mantenido en 12,50 con respecto al dólar adem!a una si-

tuaci6n de ésta !ndole pondría en aprietos a la Balanza de -

Pago&. 

El comportamiento general de la econorn!a durante ~ata época 

de desarrollo estabilizador trajo consigo el estancamiento 

del Sector Agrícola y su saldo fue el desempleo, así pues la 
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inflaci6n promedio de 2.5\ logra wantener la estabilidad, de~ 

de entonces el comportamiento de la política fiscal ante la -

imposibilidad de un avance sustancial se encamina a recargar 

la presi6n impositiva sobre el factor trabajo, trayendo un cG 

mulo de implicaciones sociales tales como un empeoramiento 

gradual en la distribuci6n del ingreso, desempleo, bajos niv~ 

les de consumo básico y por lo tanto hambre y desnutrici6n, -

en síntesis en este período como ya se ha mencionado hubo un 

crecimiento constante pero en su trasfondo este crecimiento -

no fue el m!s aceptable y aGn as! el sistema no fue capaz de 

dar un buen nivel de vida a la poblaci6n, el rezago en el c~ 

plimiento de las demandas sociales, se traduce en conflictos 

generalizados para 1968 (movimiento estudiantil) que vienen a 

alcanzar sus principales deficiencias a partir de 1970. 

El atraso y el subdesarrollo continuo y los graves problemas 

no se resolvieron, el Axito del desarrollo estabilizador no 

se adapto a las necesidades que el llisllO habla venido gene

rando, pues no aceler6 la tasa de awnento de las exportacio

nes de bienes y servicios, de 111&nera que el uso del crfdito 

externo fue el que predomino ante la baja de recursos que d! 

b!a proporcionar el sector exportador, el pago de i4terese• 

por concepto de la deuda fue relativaJDente bajo, represent6 

en promedio un 5.2\ del total de los ingresos en cuenta co-

rriente de la balanza de pagos para el afto de 1967, cuando -

la " Etapa de Oro " de la econom!a se encontraba ya en plena 

fase de agon!a • 
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El dHicit del Gobierno Federal solo pod!a financiarse con I'!, 

cursos provenientes del cr~dito interno, por la circunstancia 

de que el Sistema Bancario absorv!a en mayor medida una cant! 

dad cada vez m~~ creciente del ingreso nacional, durante el -

periodo el incremento del ahorro interno fue apreciable, 

De esta manera se canalizaba una situaci6n bipolar, por un l~ 

do el endeudamiento interno estaba en proporci6n directa al 

volumen de recur1os captados sin la necesidad de emitir dine

ro, por otro lado el endeudamiento externo proveía fondos pa

ra financiar inversiones blsicas, 

En realidad se hab!a recurrido al endeudamiento externo para 

completar el financiamiento del d'ficit interno y para ayudar 

a salvar el d'ficit de la Cuenta Corriente ante un estanca--

aiento de las exportaciones, los problemas empezaban a tomar 

su forma mls amplia no solo se hab!an gestado, sino que empe

zaban a alcanzar &u mayor magnitud, la pobreza hab!a alcanza

do 1u ¡rado generaliozado, al lado de una represi6n inusitada 

que agrav6 mls la tensa 1ituaci6n, y el saldo del desarrollo 

estabilizador no solo fue la pobreza, el desempleo y la care~ 

cia de tierra, el reclamo popular se convirti6 en una abruma

dora represi6n gubernamental, el logro de la estabilidad ha-

bfa quedado olvidado. 
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tL DESARROLLO COMPARTIDO 

Es importante emprender la tarea de investigar analíticamente el 

comportamiento econ6mico a pat·tir de la década de los setentas aunque 

no exista nada conluido a cerca de estos modelos, es interesante hacer 

la observaci6n que el investi¡ador económico cada vez más se abstrae

de los juicios normativos, cada vez, es más imparcial cuando se tra

ta de considerar juicios de valor, pues todo está limitado a los efe~ 

tos que produce en determinado momento wia alza o una baja en las ta

sas de intereses, en el mercado cambiario etc., es decir, que con más 

frecuencia se abstrae de tomar en consideración el bienestar de la s2 

ciedad, un ejemplo lo constituye la econometría. Con esto se observa, 

como en detenninado momento al tomar una descisión de política econ6-

mica por parte del Estado, no se visualizan loa efectos repercutivos

~ue ocasio~a a la sociedad, el problema de México y de todos los - ~

pa!ses subdesarrollados es la insuficiencia din.im.ica de la producción 

y la dificultad cada vez m&a creciente de absorver mano de obra de la 

poblaci6n en constante incremento, y lo m&s delicado es que cuando se 

empie&a a descender hacia la crisis, la medida de politica econ6mica

es; reducir el Gasto PGblico, suspender actividades prioritarias, par~ 

lizaci6n de inversiones, despido masivo de empleados en todas las ra

mas de la econom1a, en fin lo que ha tenido a bien llamarse "Peri6do

de Austeridad", mientras que con esta acci6n de Política Econ6mica lo 

Gnico que est& inyectando es una creciente disparidad social. Como es 

sabido la econom!a en su moviaiento dina.ice ha tenido diferentes ti

pos de comportamiento, pues no siempre se puede mantener en un punto-
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estable, sin embargo las raices de una época preñada de los peores 

enigmas se empiezan a gestar desde 1970. Producto de una carrera -

d~ precio-salario en donde los precios sobrepasan desmesuradamente 

a los salarios. 

Sin embargo es necesario reconocer que es una tarea dificil controlar 

los precios y generalizar la protección al salario en masa, sobre to

do cuendo se tiene la existencia de una iniciativa privada fuera de -

control Gubernamental. La administraci6n del Gobierno de Luis Echeverría 

desde.principios de 1970 se inició con la actividad de adquirir parti

cipaci6n mayorit•ria en el Capital Social de diversas empresas que se 

desenvolvían en di.stintos campos de la economía. Tratando de c:cr.trarre.>

tar los fines del Sector Privado que buscaba un máximo de ganancia con 

un m1nimo de sacrificio de capital, acostumbrando a no detener bajo -

ninguna circunstancia el proceso de formación de Capital. 

Es importante tomar en consideración un aspecto que tiene gran importarr 

cia en materia de Progreso Social, definitivamente no es posible medir 

los p•rlmetros de crecimiento económico sin considerar el desarrollo -

social de sus habitantes. El nGmero de beneficiados no solo en materia 

de salubridad, sino tambi6n en fomento •la vivienda, empleo,educaci6n

aliment•ci6n1 diversi6n, etc. pero la población había sufrido notables 

incrementos y que apenas y se satisface a una mínima parte, es innega

ble que en ese período existió Progreso Social, pues en todos los - --

períodos sexenales los ¡obiernos se han emprendido a la tarea de hacerlo 

ya que constituye un aspecto fundamental del Sistema Político Mexicano, 
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pero su distribuci6n fue severamente desigual; no se trata de reanimar 

en determinado momento una actividad econ6mica que cada día se torna -

efímera, ni tampoco de librar pugnas entre el gobierno e iniciativa -

privada que está acostumbrada a estímulos fiscales, beneficios de ren

tabilidad, utilidad y a obtener grandes gananéias, las precipitaciones 

psicológicas, e ideológicas de los aparatos gubernamentales en especial 

se centran en situaciones conducentes a parámetros cuantitativos sin -

considerar que un crecimiento económico no es génuino sin un desarrollo 

social justo. 

En el aspecto de inversión pública se observa que entre 1970 y 1975 fu~ 

de carácter crecient~, mientras que para 1976 se empieza a notar una -

disminución, con la consecuente alza de la inversión privada en suinVé[ 

sión bruta fija, una vez más la iniciativa privada se había colocado -

a la vanguardia y la caída económica no se pudo sostener, para 1976 el 

crecimiento econ6mico más bajo del sexenio era de 1.6 \ la cifra más -

crítica para un gobierno que deja el poder, pero sin embargo un tanto -

mejor que la de 1982. Pero aún así el estado mexicano no ha perdido le

gitimidad, pues sigue siendo estable políticamente y en este ámbito 

ocupa un lu¡ar prominente con respecto a los pa!ses de América Latina. 

Bajo circun1tancias económicas no se puede decir lo mismo, en materia -

industrial de 1971 a 1976 se creció 47\, distribuido de la siguiente m~ 

nera: Petróleo y Petroquímica 18.4\, Electricidad, a 14.4\, Siderurgia-

8.4\, otros componentes de la industria crecieron al ritmo de 5.9\ que

en total suman 47\6 

En materia de bienestar social se incrementó en 1971-1976 un 12.6\, en-
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Comunicaciones y Transportes un 18.8%, en Fomento Agropecuario un 15%, 

turismo 1.6\ y en Administración y Defensa un siJ 

Bajo la política de Fomento Industrial la producción petroquímica se 

colocó al doble y en materia petrolera en ese mismo lapso México rec~ 

peró su autosuficiencia. 

A ultranza con el afiorado desarrollo estabilizador, la política econó

mica fu~ paralela en 1970 hasta 1975, la cada vez más creciente activ! 

dad de Política Fiscal se manifestó en este período, haciéndo cada 

vez más regresiva la imposición y acelerando el desenvolvimiento y 

despliegue de la inflación que vino a redundar en la devaluación en 

1976. 

Las instrumentaciones de Pol!tica económica deben combinarse con otros 

instrumentos prioritarios y estratégicos de tal surte que no se afecten 

en determinado momento por una deecisi6n producto de una din&mica eco

nómica mal aprendida. Las descisiones de Pol!tica Económica deben fi-

jarse de no repercutir en otras actividades y deben renovarse continu~ 

mente, pues en el momento en que se instrumenta una medida de P.E. en

ese instante puede apenas y ser vigente. Empezaba ya a·gestionarse la 

idea de un Proyecto Nacional De110cr,tico Popular e independientemente, 

no cabe duda que es imposible tratar de adaptar modelos económicos del 

pasado a economías con comportamiento económico diferente, y eso fué -

lo que se realizó en el período 1970-~6. 

La idea de obtener un desarrollo compartido fue solo una ilusión, se -

buscaba que todos los mexicanos se hicieran participes de los beneficios 
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que se obtuvieran del crecimiento económico, fue una época que se de~ 

vanecio ante un sueño que al despertar se olvida, los resultados fue

ron desfavorables. 

Durante 1970-1976, el crecimiento promedio anual para la economía me

xicana en su conjunto fue de 5.4\ ~nual medido por el PIS, a precios

constantes, con una inflación en promedio anual de 13.8% medida por -

el indice de precios al consumidor. 

Aunado a estas deficiencias se da la creaci6n de organismos públicos

y fideicomisos que solo vinieron a inyectarle más gravedad a la dete

riorada Econom!a Mexicana, de manera que para 1976, la situaci6n es -

ya insostenible la d¿valuci6n es inminente, así el 31 de agosto de --

1976, ante el asombro de la poblaci6n se decreta la devaluaci6n del -

peso mexicano con una perdida de 61.7\ con respecto al d6lar. 

No se podían esperar otros resultados de principios de 1972, la impo~ 

taci6n de alimentos se tornaba m&a creciente, especialaente tri¡o, -

frijol, aa!z y oleaqinosas. 

La ley de inversiones extranjeraa y la ley que regula la transferencia 

de tecnoloe!a y el uso de in.rea• y patentes, creada• durante el Gobie~ 

no de Echeverr1a, dan impulso sostenido al Comercio Internacional -

Mexicano, as! durante el aexenio la inversi6n extranjera directa obse~ 

vo un incremento de 1'260 millones de dolares? 

·La deuda externa del pa!a paso de 41 262 millones de dolares en 1970 a-

191600 millones de dolares en 1976 al tipo de cambio de $12.50 
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La salida de divisas del País se incremento notablemente especialme~ 

te por la& importaciones, por el pago de la deuda externa con sus -

intereses generado por las utilidades de empresas extranjeras y por

gastos de inversiones de "Mexicanos" en el extranjero. 

Así pues el ritmo de crecimiento de la Economía Mexicana, durante -

l970-19761 fue insuficiente, mientras que el alza de precios fue - -

constante, no se dío el beneficio del "Desarrollo Compartido" para -

las capas m!s desprotegidas de la población. El deterioro del poder

adquisitivo del peso sufría un constante deterioro aunado a la cada

vez más creciente dependencia del país. En 1976 el saldo del sexenio 

fue la desilusión par~ la Política Oficial, el saldo del sexenio fue 

la crisis. 
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ALIANZA PARA LA PRODUCCION 

El gobierno de L6pez Portillo inicia su periodo bajo una situ! 
ci6n especialmente crttica; la firma de un convenio con el Fo~ 
do Monetario Internaciohal que trata consecuencias gravosas -
para el pa!s, cuyo cumplimiento debia ser inmediato o en los -
prinEros afios de mandato gubernamental, adem!s se tenia la ca~ 
ga de la reciente recesi6n econ6mica y de la flotaci6n del pe
so en 1976, las circunstancias. politicas y ec0n6micas desfavo
recían notablemente la capacidad de acci6n d•!l nuevo gobierno, 
se tornaba necesario instrumentar reformas, profundas, una de
ellas fue en el !mbito econ6mico la llamada "Alianza para la ~ 
producci6n" cuyo objetivo supuesto era dar una amplia partici
paci6n a todos los factores de la producci6n para que colabo-
rando conjuntament~.el pa!s saliera de la aguda crisis en que
se ubicaba, tambifn se instrument6 la Reforma Administrativa,
que definitivamente coadyuvar!a a la alianza para la produc--
ci6n, evitando la duplicidad de funciones para evitar las tra
bas en el funcionamiento de la burocracia y de esta manera no
frenar el desarrollo econ6mico. 

En las Gltimas dfcadas ~0-70 1 se habta logrado impulsar en el
pa!s un proceso acelerado de desarrollo, sin embargo siempre -
fue imposible absorber los grupos crecientes de trabajadores.
Para 1976, el problema tendi6 a agudizarse; los efectos del e~ 
sanchamiento del aparato productivo, alteraron en diversos as
pectos el funcionamiento de la econom!a provocando tensiones -
de distinta intensidad en los mercados de mercanc!as y servi-
cios. 

Desde el punto de vista del comercio exterior Mfxico no despl~ 
g6 una acci6n muy resuelta, los grandes centros industriales -
lo dejaron a la deriva. No se hizo nada a fondo para centrare~ 
tar los desfavorables efectos que se originaron directa e indi 
rectamente sobre las exportaciones e importaciones. 
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No se ab1orbi6 toda la mano de obra necesaria, por la relativa 
lentitud de su crecimiento in1ustrial, fen6meno !ntimamente -
vinculado al ritmo de desarrollo de toda la econom!a, ~sto se
debi6 m&s que nada a la falta de suficiente competencia exte-
rior pues se desalent6 el esfuerzo para acrecentar la product.f. 
vidad, el capital se aprovech6 mal en la industria; hubo gene
ralmente gran capacidad ociosa y no se cuid6 la eficiencia de
la fuerza de trabajo, El. desarrollo de la industria no debi6 -
basarse ~nicamente en la sustituci6n de importaciones, sino en 
el establecimien~o de crear la gran perspectiva de un gran es
fuerzo de exportaci6n al resto del mundo y especialmente en el 
!mbito regional. Los aspectos generales que se presentaron en
el contexto del mercado de mercanc!as, m&s que nada tuvieron -
que ver con el comportaaiento de la distribuci6n del ingreso-
el aumento de los niveles del mismo y la urbanización, para -
solventar en determinado momento las necesidades que se tenían 
en el !mbito del mercado de trabajo, 

El desarrollo de la industria, canalizado a trav~s de una polf 
tica agraria adecuada, crea miles de exportaciones agropecua-
rias que pueden demandar una numerosa cantidad de productos i~ 
dustriales complementado con la creáci6n de nuevos polos de 
crecimiento. Esa fue la ambici&n del Gobierno en el per!odo 
76-12, pero esa Apoca •• qued6 con el estig111a de no haberlo lo 
grado, los grandes objetivos se perdieron de vista ante el fu
ror de la efímera riquez. petrolera, que contribuy6 al creci-
miento de la deuda externa. 

Uno de loa principales aciertos del gobierno L6pez Portillista 
fu6 la Reforma Pol!tica ya que se abri6 una buena perspectiva
de hacer institucional la participaci6n pol!tica de las mino-
r!as, no se llev6 a cabo en toda la magnitud deseada en el es
p!ritu del documento pol!tico, sino m!s bien se hizo mls fun-
cional el aparato pol!tico inyectando una mayor y mejor base -
de apoyo al poder del estado. 
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Regresando al ámbito econ6mico cabe señalar que el incrernento
del pruducto interno bruto CPIB) a precios constantes fue bue
no a partir de 1978, para 1977 se observ6 un crecimiento al -
doble que 1976, y su relaci6n continu6 de manera ascendente: 

C U A D R O 

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB A PRECIOS CONSTANTES 1977 - 1982 

ARO ' 
1977 3,4\ 

1978 8.2\ 

1979 9,1\ 

1980 9 ,3\ 

1981 8,0\ 

1982 1\ 

FUENTE: Nafinsa, La Econo111!a Mexicana en cifras, Mfxico 1982. 

Como se puede observar el crecimiento promedio anual de la ec~ 
nom!a fue de 6,0\ a costa de un creciente incremento de pre--
cios, en 1977 101 precios 1ub!an cada mes, el incremento de -
ese afto fu& de 20,7\ medido por el !ndice de precios al consu
midor, p&ra desbocar en una inflaci6n de 100\ en 1982~0 

CUADRO 

INDICE DE PIECIOS AL CONSUMIDOR 1977-1982 

. ARO ' 
1977 20 ,7\ 

1978 16 .2\ 
1979 20.0\ 
1980 29.B\ 

1981 28. 7% 

1982 100.D\ 

FUENTE: Banco de Mfxico, informes anuales ,Mbico 1979,1980,1982. 
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La alianza para la producción no su'rte los efectos deseados, -
las dos prioridades básicas del sexenio enunciadas se tampa--
lean casi al final del mandato de L6pez Portillo, energ~ticos
y alimentos, por un lado la ca!da de los precios del petr6leo
y por el otro el srecimiento de las importaciones de alimento
ante una produccién nacional que no alcanzó a satisfacer las -
necesidades del mercado interno, vienen a testificar el fraca
so de ambas prioridades, es muy común que siempre se den este
tipo de situaciones al final de un sexenio; la deuda bajo este 
r4gimen creció desmedidamente de 22,912 millones de dólares en 
1977 a 81,000 millones de dólares en 1982, el sexenio que m&s
planes produjo termina con graves problemas, la salida de di-
vis~s que se hab!a dado a pasos lentos durante varios años, se 
acele?"Ó notablemente, el ingreso se concentró en pocas manos,
y rompió con todos los niveles psicológicos de la población, 
quienes aspiraban a obtener algún bien de uso determinado caye 
ron en la m&s aguda desilu~ión, las dos fuertes devaluaciones
de 82 rompieron el !nimo de las masas, el soporte del estado -
mexicano fu~ la nacionalización de la banca, la ilusión para -
muchos compatriotas se recuperó nuevamente, pero el paso del -
tiempo y el comportamiento de la econom!a demostraron que tan
solo fue una falacia, cerraron miles de pequeñas y medí!_ 
nas industrias ocasionando una mayor concentraci6n de~ desem-
pleo, es innegable que a lo largo del sexenio se crearon miles 
de 811pleos, pero al final del sexenio el salde fue el desem--
pleo y 1ubempleo, de man~ra que para finale1 de 1982, el Animo 

_de la1 aayor!as habta deca!do notablemente y la cr!sis econ6mf. 
ca empezaba a convertirle en crt1is social. 

C U A D R O 

PORCENTAJE DE INCREMENTOS SALARIALES 1977·82. 

1977 10\ 
1978 12\ 
1979 15\ 
1980 21.5\ 
1981 29.5\ 
1·992 * 33 .s\· 

Banco e xico, informes anuales, M xico 1980-1983. 
*No se considera el 1oi· de emergencia por las devaluaciones. 



56 

Finalmente es pertinente mencionar que los principales proble
mas econ6micos no se resolvieron se continu6 con la relaci6n -
de crecimiento ec~nómico sin desarrollo. 

GRAPICA: TASA ~E CRECIMIEN!t DEL P,I,B, 

1977-1982 

9 

8 

7 
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1977 78 79 80 81 82 
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LA INTFRVENCHl~: DEI, ESTADO \' Sl'S PR!OHIUADES 

Hablar acerca de la intervenci6n del estado en la econQ 

m!a, ha sido motivo de diferentes opiniones, sin embargo to

das convergen en una sola conclusi6n: su intervenci6n es ne

cesaria para el desenvolvimiento de la economía, además se -

torna obligatoria en la medida en que se presentan las cri-

sis c!clicas del capitalismo. 

La intervenci6n del Estado mexicano en la economía ha -

favorecido especialmente al sector privado capitalista, a 

trav•• de medidas y acciones especialmente dirigidas a salv~ 

guardar el proceso de acumulaci6n de capital, con el fin de 

que las grandes ganancias capitalistas no se deterioren, de 

manera que en Máxico a partir de los años 40's el Estado ha 

intervenido con mayor rigor para promover el desarrollo cap! 

talista en todos los sectores de la economía. Empero, su fu.a 

ci6n de regulador tiene dos caras, una como ya se ha anotado 

defiende los intereses y privilegios de los grupos privados 

capitali1tas, y la otra cara, busca acelerar el progreao na

cional, para beneficio de las mayadas, a trav~1 de la-hfst2 

ria de M€xico hemos observado y analizado los diferentes mo

mento• en que el E1tado ha realizado programas de medidas 

tendientes a combatir la in1alubridad, el desempleo, el anal 

fabetismo, la desnutrici6n, la falta de vivienda, etc., am4n 

de los intentos de combatir el latifundio y fomentar la ex-

pansi6n industrial, pero en su camino los objetivos inicia-

les de su sequnda cara, lo han desviado, su funci6n regulad2 
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ra se ha inclinado hacia los intereses privados, descuidando 

los intereses de la comunidad, ante la oposici5n tajante de 

la clase dominante, pues son los sectores capitali1tas los -

que se oponen a cualquier transformaci6n esencial de car!c-

ter estructural, la función reguladora del Estado mexicano -

se ubica en el sentido de una intervenci6n que evite los ch2 

ques entre los objetivos privados y los objetivos de la gran 

mayor!a de la sociedad, es decir su real ubi~aci6n se da en 

la medida en que controla los conflicto1. 

Como es sabido la intervenci6n del Estado 1e acentaa s2 

bre todo a partir de la crisis general del capitalismo en 

1929,conacciones que' ayudasen a superar las crisis de todas 

las fases del capitalismo, todo a travAs de la llamada pol!

tica econ6mica, el estado es el principal y Qnico responsa-

ble de aplicar los instrumentos de pol!tica econ6mica, sin -

embargo es necesario hacer alusi6n breve de las diversas fun 

ciones que ha juqado el Est1do a lo largo de la historia, 

por un lado se encuentra el •11tado Gendarme• que surge como 

un instrumento de opresi6n, ubicado por encima de la socie-

dad (tfrmino1 marxistas) con funciones e1pec!ficas de defen

sa y administraci6n observado• en los diferentes modos de 

producci6n, pero es a partir de la gran crisis cuando el Es

tado realiza una intromisi6n directa en el Ambito general de 

la economla, es cuando ensancha sus atribuciones hacia todas 

las direcciones, entonces e1 cuando combina su antigua fun-

ci6n de intervencionismo. 
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Durante los años 1978, 1979, 1980, 1981, el Estado Mexi 

cano se convierte en el principal instrumento del sector pr! 

vado oponente principal de las reformas sociales, esta cara~ 

tertstica se agudiza en raz6n directa de la pugna entre go-

bierno y empresarios, reconocida por el mismo gobierno del -

Lic. L6pez Portillo, a trav!s de los discursos oficiales du

rante su gesti6n, la concepci6n gubernamental maduraba la 

idea de convertir al Estado en un ente activo a partir de 

las leyes, reglamentos, normas y planes, cuando en realidad, 

cumplir este objetivo de "hacerlo activo• s6lo se lograrra a 

trav61 de transformaciones esencialmente estructurales, si-

tuaci6n dif!cil, pues los empresario• no desean ni desearon 

ninguna intervenci6n que interrumpa su1 objetivos, mucho me

nos una que aborde transformaciones de estructura. Es dif!-

cil identificar prioridades en torno a estos parfmetros. 

Ml1 que nada la acci6n estatal en materia social ha pe~ 

1e9uido ciertos fine1 para el desarrollo econ6mico, el cual 

1e ha instrumentado por medio de la1 eapre1as paraestatales, 

la empresa p6blica o del litado, ha brindado mejore1 posibi

lidades de empleo y buenas perapectiva1 de vida, sin embargo 

esta funci6n de gran i•portancia, se ha visto demeritada por 

los embates de la iniciativa privada, que en realidad es la 

que ml1 ha resultado beneficiada por 101 mismos bienes y 

1ervicio1 que recibe a precios bajos y 1ubsidiadoa. 

Loa subsidios se han convertido en una prioridad para -

el Estado, es una polttica que en definitiva no se ha orien-
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tado a quienes lo necesitan con verdadera urgencia, a los 

ala deapoae!dos, la politica de subaidios s6lo ha enriqueci

do a loa grupos de aiernpre, tan s6lo en 1976, seqún datos de 

la Secretarla de prograrnaci6n y Presupuesto, publicados en -

un bolet!n informativo del 10 de julio de 1982, el 6.3% del 

total del producto interno bruto se canaliz6 hacia los subs! 

dios, en 1977 la relaci6n, subsidio con relaci6n al PIB fue 

del 8.7•r para 197~ alcanz6 el orden de 12%; en 1979 repre-

aent6 un 14•; en 1980 rebas6 el 17%1 en 1981 ae mantuvo al -

miamo nivelJ para 1982 ya en la última faae de au gesti6n, -

el gobierno declar6 que se tornaba difícil mantener el nivel 

de subaidio del pasado, sin eabargo alcanz6 el orden del 12•, 

aproximadamente un bill6n 800 mil millone• de peaos, ante un 

crecimiento negativo del PIB, en realidad el nivel de eate -

•ubsidio se engendr6 particularmente a partir del endeuda- -

miento externo, en alqunos casoa ••tos subsidioa tienen un -

contenido de ayuda aocial pero a!ni .. y de•igual, ya que a6-

lo ae traducen en ganancia• extra• para los empresarios, 

La 16gica confirma que a pe•ar de laa pugna• los empre

•&rio1 defienden al l•tado y guardan un equilibrio mutuo, 

porque ello le• reeulta eaencial para proteger •U• interese• 

econ6mico1 y polltico•• el E•tado ejerce elemento• de pre- -

ei6n hacia e1oa grupo• de capitali•t••• pero bu1ca no romper 

la• buena• relacione1, ante ••to• grupo•, que en realidad -

•on multinacionale• y transnacionale1. Manejar la interven-

ci6n del litado en la economla se dificulta, si se bu•ca el 
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bienestar a trav~s de pol!ticas de distribución del ingreso, 

aceleraci6n de niveles de empleo, eliminaci6n de desequili-

brios externos, reformas monetarias y fiscales adecuadas a -

la situaci6n y sobre todo la imprudente carrera precio-sala

rio, esta dificultad se justifica ante la realidad, de la 

existencia de organismos financieros internacionales como el 

Fondo Monetario Internacional F.M.I., el Estado s6lo inter-

vendrA hasta donde sea posible, para no romp•?r con sus pro-

pios preceptos ante.las condiciones de quien decide acerca 

de los cr6ditos, inversi6n y ayuda para Mfxico, empero la 

participaci6n del Estado Mexicano es necesaria y su interve~ 

ci6n e1 obliqatoria •; 
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EL REGIMEN DE LA TIERRA ALIMENTOS 

Una situación característica de ~~xico est! constituida por el 

acaparamiento de la tierra, las mejores tierras se encuentran 

concentradas en pocas manos. 

Otra característica es precisamente, el mal aprovechamiento -

del potencial productivo de la tierra, aunado al lento y d~til 

crecimiento de las mejorRs t~cnicas, el desperdicio en el uso 

de la tierra se origina por su patente regimen de tenencia. H~ 

cer alusión a la distribución de la tierra, equivale a un au--

'mento de los ingres~ rurales, pero en realidad se torna difí-

cil de encontrar un margen aceptable de ingresos rurales mien

tras continúe el regimen latifundista de tenencia de la tierra, 

que en suma es un medio de explotación al campesino mexicano,

que a su vez se traduce en bajos niveles alimenticios para una 

población creciente que necesita un nivel adecuado de aliment~ 

ción, tan solo en 1977
1 

42 millones de personas, aproximadamen

te el 60\ de la población no alcanzaba cubrir los requerimien

tos mínimos de calorías y proteínas, la mayoría de esta pobla

ción habitaba en el campo. En 1978 y 1979 la situación alime~ 

taria se convierte en crítica, solamente alcanzaba cierta rec~ 

peración en 1980, para despu~s decaer en 1981 y 1982 (Institu-

N . 1 .... ,11 to aciona de la Nutr1c1on • Durante la segunda parte del p~ 

ríodo presidencial del Lic. López Portillo, se creo el Sistema 

Alimentario Mexicano (SAM) fue un grupo de documentos que se -

instrumentaron a fin de resolver los añejos problemas de pro-

ducción, distribución y consumo de alimentos, por un lado di--



cho programa buscaba esencialmente mejorar la estructura del 

consumo nacional a fin de lograr una justa distribuci6n de 

los recursos alimenticios, a partir de la ubicaci6n de las 

disponibilidades existentes en el País. 
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El instrumento de planeaci6n del SAM co1•stituía un cúmulo de 

ambiciones difíciles de alcanzarse, para la etapa en que se -

concibi6 (1980-1982) cuando la crisis econ6mica ya se avisor~ 

ba, el consumo de alimentos para 1981 fue disparejo y desord~ 

nado, los problemas de hambre y desnutrici6n se diversifica-

ron en todo el país, en su memoria de labores, el Instituto -

Nacional de la Nutrición, mencionó la crítica situación ali-

mentaría que padecen alrededor de 44 millones de habitantes -

al no cubrir sus necesidade~ mínimas de proteínas y calorías 

que son de 97 gramos y 3,000 unidades respectivamentJ:2 La a~ 

cendencia hacia las importaciones de maíz, frijo y otros pro

ductos agropecuarios, tales como arroz, trigo, soya, cartamo, 

ajonjolí, sorgo, etc., la anhelada autosuficiencia alimenta-

ria tenía serias contradicciones, por un lado estaban los de

ficientes sistemas de transporte, insuficiente capacidad de -

almacenamiento, incrementos desmesurados de precios y un ina

decuado sistema de comercializaci6n, por otro lado est! la di 

ficultad de incrementar los rendimientos en las tierras de --

temporal y de riego, pues realmente no era costeable cambiar 

la ganader!a de extensiva en intensiva, por lo tanto no se -

brindaba la posibilidad de liberar grandes extensiones de tie 

rra para los cultivos. 



La pretendida alianza del Estado con los campesinos solo se -

convirtió en una falacia, ya que el campesino corr!a el ries-
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go final de su propia desorganización, el estigma de los insu 

mos baratos y la asistencia tecnológica se canalizaron hacia 

los grandes latifundios, que a su vez destinaron los cultivos 

principales a la exportación. Al final la llamada canasta b~ 

sica no fue objeto de un sistema distributivo adecuado, los -

principales canales de comercialización, desvincularon los o~ 

jetivos de atender las necesidades alimentarias. 

México no logró una estrategia apropiada para hacer satisfac

torias sus actividade& agropecuarias, de manera que la produ~ 

ción de alimentos se quedo en rezago. El Gobierno López Por

tillista ya en la fase filtima de su gestión reconoció este --
13 

problema., empero años atrás se habia buscado conceder crédito 

suficiente a los campesinos, también se habian realizado in-

tentos de organizar las actividades rurales, a trav~s de con

cesiones de recursos y asistencia tEcnica; todo fue vano, el 

fantasma del regimen latifundista de tenencia de la tierra 

eliminaba sustancialmente cualquier intento de una reforma 

agraria profunda. El problema alimentario en los siguientes 

años no tendr~ una perspectiva de mejorar, los niveles nutri

cionales serln cada vez más bajos y las nuevas generaciones 

tendrSn que cargar con el peso de la desnutrición. 
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EL PROCESO' DE INDUSTRIALIZAC'ION 

Las características del proceso de industrialización en México 

han conllevado desde sus inicios, limitaciones estructurales -

que afectan las posibilidades de una estrategia de desarrollo 

futuro. El punto clave del sexenio fue inicio de un proceso de 

industrialización a partir de la sustituci6n de importaciones

de bienes de consumo que solo vino a ser perjudicial, pues poe_ 

terg6 la promoci6n de las industrias intermedias y de bienes -

de capital, originando desequilibrios hast_a dentro de la indus

tria, con el consecuente deterioro de la integración del apar~ 

to productivo. 

El problema de limitación en la oferta interna de bienes de c~ 

pital fue el indicio m!s claro de la insuficiencia estructural 

del proceso de industrializaci6n. Una vez agotada la etapa de

sustituciones relativamente f!cile•, correspondiente a las ma

nufacturas de bienes de consumo, el tránsito hacia la fabrica

ci6n de bienes intermedios y de capital no fue automático, La 

sustituci6n de importaciones aunque es vital solo constituye -

un aspecto de la estrategia para la expansión de la industria, 

sin embargo MExico no trató de acrecentar continuamente su - -

comercio de exportaci6n de manufacturas,y~ que esto requeria -

una planificación industrial sistemática; para producir econó

micamente y crear excedentes exportables de art!culos industri~ 

les. 



La orientación del proceso de industrialización observando 

en el caso de México favorecie~ a los sectores urbanos, 

en menoscabo del sector agrícola. Básicamente la distrib~ 

ción del ingreso favorec!a a los estratos de clase media 

y alta de las grandes ciudades; en consecuencia, la dema~ 

da proveniente de un sector relativamente minoritario pr~ 

pició• la excesiva diversificación en la producción de -

bienes de consumo y la consecuente marginación de una pr~ 

porción apreciable de la poblaciónt4especialmente del 

Sector Rural. Las desigualdades se hicieron cada vez más 

patentes. Las repercusiones de este tipo de industrializ~ 

ción se manifestaron en diversas formas: La generación de 

importantes desequilibrios sectoriales entre el campo y -

la ciudad; la conformación prematura de estructuras.mono

policas y oligopólicas en un gran número de ramas industri~ 

les; los altos costos y la deficiente calidad de algunos

productos; la creciente penetración del capital extranje-

1 á d . fll_• 151 l' . d . . .. ro en as ramas m s inam1cas; a imita a integrac1on 

vertical del aparato productivo, la relativa debilidad de 

las industrias productoras de bienes de capital; la falta 

de especialización industri~l y la evidente dificultad pa 

ra aumentar las exportaciones de manufacturas. 

Durante 1976-1982, M~xico no llevó a cato una adecuada -

política industrial, pues la estructura de la oferta in~~ 

trial no garantizaba la satisfacción de las necesidades -

básicas de la gran masa, dicha estructura de la demanda -

tendió a acentuar la excesiva diversificación en las 

66 



67 

i!ldustrias de bienE's de -:-onsumo. Un gr.:i.ve pt'oblemd que deterie_ 

ró más la economía mexicana fue la penetración cada vez más -

extensiva del capital extranjero en algunos sectores, cada día 

fue más evidente la incapacidad del esquema de industrializa-

ción para estimula~ de manera espont&nca la integración verti

cal del aparato productivo y la generación de exportaciones, -

para modificarla cauli tativar,1ente se tornaba necesario realizar 

un cambio en las orientaciones de conjunto de instrumentos de

promoci6n y fomento utilizados en ese entonces. Se necesitaba 

además la participación directa y eficiente del estado mexica 

no en ramas industriales como bienes de capital, agroindustrias, 

químico farmacéutica, etc. Además se tornaba necesario el di

seño de instrumentación de una política de protección select! 

va como única vía para empezar a superar muchos de los vicios 

y deficiencias del llamado proteccionismo, posiblemente sea -

muy irre~l hablar de esto, pero una industria integrada diná

micamente será la solución a una gran parte de los problemas

econ6micos que aquejan a toda la sociedad, sobre todo en estos 

momentos tan críticos para la econom!a mexicana. 

Es de suma importancia concentrar los recursos escasos de ca

pital en promover la industrializaci6J;6en función de que en

este sector es más factible obtener elevados incrementos en -

la productividad de la mano de obra empleada, aunado adem&s a 

una verdadera y creciente aceleración de mejora del sector a

grícola, no podemos hablar de industrialización sin hablar 

del sector agrícola, buscando solo adecuar cualquiera en su 
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interior, pues con una ddecu~da reforma agrarid se cr~an miles 

y miles de explotacione~ agropecuarias que pueden demandar una 

numerosa variedad de productos industriales, la política econó 

mica de México no vislumbro que el desarrollo del sector indus 

trial requería y requiere fundamentalmente, de mano de obra, -

mercado y elevadaG relaciones, de capital a trabajo y de capi

tal a producto, requiere y exige una fuerte formación de capi

tal, una corriente continua de alimentación y provisión del --

sector agrícola (como susten:o de la mano de obra industrial y 

como materia prima) y, por Último, de un mercado para productos 

industriales. 

La equivocación fundamental en el ciclo llamado alianza para -

·la producción fue no haber dado especial enfasis en el sector 

agropecuario (Haber descuidado la infraestructura industrial) 

ya que en este sector se requiere menor formación de capital

y este es, a su vez más productivo, se obtiene una mejor rel!_ 

ción de trabajo a capital y se genera el excedente agrícola -

que desestimula la migraci6n del campo a la ciudad, a la par 

que se eleva la productividad y mejoran los niveles de vida,

cre!ndose así el mercado que requiere la industrializaci6n. 

Bajo esta situaci6n eatrat,gica, la industrializaci6n no re-

quiere de una promoci6n especiat? pues se genera espontánea-

mente a ritmos acelerados, con la creciente demanda de un me!:_ 

cado de expansi6n y la disponibilidad de excedente para la 

formación de capital industrial. La industrialización debe 

hacerse bajo unas pautas generales que impidan que este proc~ 

so espontáneo resulte con tendencias que lo obstaculizen y -
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le creen trabas importantes al mismo proceso de desarrollo. 

Una característica de mayor trascendencia fue la creación de 

un esfuerzo económico creciente que vino a redundar en el pr~ 

greso económico y técnico detentado por Estados Unidos y Eur~ 

pa Central en los cuales se observó el efecto de una concentr~ 

ción de fábricas y maquinaria industrial, mientras que en el -

resto de los países el esfuerzo económico se encamino hacia la 

producción de artículos alimenticios y materia prima aunado 

con niveles crecientes de productividad que no siempre tenían 

una base cabal desplegatoria de crear altas tasas de beneficio 

social, pues el fruto obtenido del progreso social no se - - -
•, 

compartía', por lo tanto la industrialización no es la clave p~ 

ra alcanzar mayores niveles de vida, a nivel de beneficio so

cial, no obstante que acelera la explotación de la gran masa -

que siempre se mantiene al márgen del beneficio, aunque se po

dría decir que la creación de bienes y servicios públicos es 

un indice de bienestar, sin embargo el bienestar no solo reune 

esos aspectos, existen masas de trabajadores de países indus-

triales y no industriales que a lo largo del tiempo han ido 

adquiriendo bienes y buen nivel de vida, pero aún su distribu

ción es muy desigual. 

El equilibrio din!mico en el fomento de desarrollo industrial-

a sido extenso con el consecuente descenso de las exportaciones 

y la creación de inversiones, las naciones que invierten son --
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eminentemente industriales y en ocasiones no pueden sostener 

el mismo peso de sus acciones que se contraponen en gran me

dida a pertubaciones cíclicas, tan solo en 1979 una reducción 

de las exportaciones unida a una reducción similar en la - -

inversión extranjera, ejerció una fuerte influencia depresi

va en las condiciones económicas de América Latina, obviamen 

te en América Latina se originó una fuerte reacción en las -

ideas y la misma política económica llego a ld solución de 

crear o buscar una diversificación de las economías de por -

s! muy vulnerables a cualquier cambio; era necesario aproxi

marse a una amplia b~se para la actividad económica con nue

vos lineamientos, cambios de política económica de gran magn! 

tud, se dieron y se siguen dando pero en ocasiones existen -

conflictos entre objetivos. 

La formaci6n del desarrollo industrial tuvo una distribución 

muy desigual y cada vez más creciente necesidad de activar -

los recursos ociosos, hace que el indicador se manifieste de 

una manera contraria a los intereses de las económias que 

in~titucionalizan la configuraci6n de la estrategia a seguir, 

por ejemplo se puede ver como en cierta medida podía darse -

un control en el comercio que naturalmente no obedecía a un 

patr6n de industrialización y si hacia de carácter m~s de

pendiente el desfasamiento de la industria y por lo tanto -

no existía p.lena utilización de los recursos naturales y por 

la misma insuficiencia dinámica de la producción se tornaba

dificil absorber mano de obra de la población en edad de tra 



71 

bajar en constante aumento, se toz'na necesario buscar una pol~ 

tica industrial esencialmente :r.<)jOt' para América Latina, pero 

tambien para México. 
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EL COMERCIO EXTERIOR 

Uno de los problemas más aquejantes que present6 México, es que 

no fue capaz de desplegar una acción muy resuelta para fundame~ 

tar un comercjo exterior extensivo, pues los grandes centros -

industriales lo dejaron a la deriva, al igual que al resto de -

los países en desarrollo, en realidad la política econ6mica no 

realiz6 nada a fondo para contrarestar los desfuvorables efectos 

de su desequilibrio en el Comercio Internacional, por el contre 

río disloco su actuaci6n tratando de corregir algunos paráme- -

tros, y para 1981 enfrento directamente la crísis del Comercio

Internacional, especialme.nte en lo que se refiere a energéticos 

y alimentos, y los desequilibrios monetarios y financieros con

su consecuente inflaci6n, pero el problema se agudiz6 en la me

dida que se acentúaba la crísis, para 1982 la situaci6n fue in

sostenible para un régimen que se encontraba en su fase de ago

nía, busco controlarla a travez de medidas de política camb.iara 

y financiera que vinieron a profundizarla m!s: El problema fun

damental fue que el Gobierno perdi6 de vista la necesidad de -

atacar el estrangulamiento exterior con la sustituci6n de 

importaciones, sobre todo de bienes intermedios y de capital. 

Uno de los problemas del per!Ódo de referencia fue que México -

se hizo mls dependiente en el ámbito del Comercio Exterior, la 

exportacion de materias primas a bajo costo aunado a la importe 

ci6n de productos elaborados a un costo alto, motiv6 un desequi 

librio en el intercambio comercial para nuestro pa!s, convinado 
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con el desmesurado incremento de la inversi6n extranjera directa 

que absorbieron las principales Empresas del País a travez de -

las Empresas trasnacionales. 

Como es sabido, México siempre ha sido dependiente estructural 

en su sector externo, a partir de la década de los setenta esta 

relaci6n empieza a cobrar una fuerza creciente en lo que se re

fiere a comercio exterior,(hablar de comercio exterior es hacer 

referencia a importaciones, exportacionee, inversiones extranj~ 

ras directas, transferencia de tecnología y deuda externa) pa

ra 1979, el comercio exterior Mexicano se dirigía en su totali-

dad al desquiaiante papel de proveedor de energéticos como -

petroleo crudo y gas, con gravosas desventajas, mientras más -

energéticos se vendían, en la misma medida M6xico tenía la nec~ 
> 

sidad de importar tecnología, manufacturas y maquinaria pesada, 

la cual en tenninos generales es tecnología sobrante, que solo

vino a incrementar nuestra deuda externa, hablar de comercio -

exterior en M6xico, es hablar de dependencia y más atraso, es -

hacer enfasis a una relaci6n de subordinaci6n especialmente en 

torno a los Estados Unidos y otros países altamente desarrolla

dos, historic.unente se dice que ningún pa!s satisface por si -

solo sus necesidades y que debe mantener relaciones con el ext~ 

rior para cubrirlas, sin embargo la política econ6mica seguida 

a partir de 1977, perdio (como nunca antes en la historia) de -

vista las necesidades internas del país • 



IMPORTACION Y EXPORTACION MEXICANA 1976 

( MILLONES DE DOLARES •) 

1982. 
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ANO 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

IMPORTACION EXPOR'l'ACION DEFICIT 

6030 3316 
5890 4419 
8144 6'.::18 

12097 8913 
181¡86 15308 
23104 19379 

27103 22922 

Fuente Banamex, examen de la situaci6n econ6mica de México, 
México 1983. 

2714 
1471 
1926 
3184 

3178 
3725 
1¡181 

La apertura al exterior de toda la economía capitalista se prese~ 

ta como un fen6meno natural y, en ocasiones, de fundamental 

importancia para la acuaulaci6n de capital, no resulta de la mis

•• relevancia para todos los países. En caso de una economía de -

capitaliaao dependiente y relativamente atrasado, como la mexica

na. el aector externo, que había sido el eje de la acumulaci6n -

a principios de siglo, modific6 su papel e importancia al desarr~ 

llarse el proyecto de industrializaci6n acelerada iniciado en los 

cuarentas. 

La sustituci6n de importaciones debe alentarse por todos los me-

dios y no se agota nunca con un desarrollo industrial arm6nico, -

sostenido e independiente. Para ello es indispensable introducir 
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moditicaciones sustanciales en la estructura <econ6mica y produ~ 

tiva que permita impulsar racionalmente el proceso de industri~ 

lizaci6n. De lo contrario, la susti tuci6n de importaci6II~ una -

vez cumplidas sus primeras etapas, que son las más fáciles, no 

puede avanzar. Y entonces se dice que este proceso se haya ago-
1 B • • . tador Esto es cierto en las condiciones presentes, o sea una e~ 

tructura productiva débil y sujeta a una fuerte dependencia ex

terior. Pero no es c~erto si se ejecutan los cambios estructur~ 

les necesarios para conjurar esta situaci6n. 

Ubicadas en el ámbito de que el principal cuello de botella de

toda economía subdesarrollada lo constituye de manera natural -

el sector externo, ya que las posibilidades de inversi6n indus

trial descansan, fundamentalmente, en la capacidad de generar -

divisas para·importar los bienes de producción que se requieren 

para desarrollar los proyectos de inversi6n. 

As!, el crecimiento de los sectores industriales depende de la

ma¡nitud del sector externo y 1u expansi6n. En tales condicio-

nes y dadas la estructura de exportación. de este tipo de econo

m!as, la tendencia de su• t'raino• de intercambio y la demanda 

internacional de •us producto•, el desequilibrio externo y pol! 

tica econ&nica en los aetenta en la baluiza corriente es un fe-

n&neno re¡ular en ellas. Pero la marcha del tiempo condujo a -

que el financiamiento de este equilibrio se agudizara observando 

lo que constituye el llamado estrangulamiento externo que ab6orbio 

cada vez mayores recursos empeorando las condiciones en que se 

desenvolvía la econom!a mexicana a principios de la - - - -
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d~cada de los 80 1 y alcanz6 su punto más agudo entre 1981 y 1982 

las tendencias de mejoria se habían ya disparado, lo que condujo 

al estallido de la llamada crisis de divisas. 

Por lo que respecta al desequilibrio corriente, bajo la circur~téJ!! 

cia de las mercancías en su exportación e importación vernos que -

el 90\ proviene de Estados Unidos. 

Considerada globalmente, la exportaci6n de mercancías crece entre 

1977 y 1980 a una tasa anual media de 22\ a precios corrientes; -

mientras que en 1981-1982, solo lo hace al 0,6% lo cual significa 

el desplome de la exportaci6n a precios constantes en un crecimien 
19 . 

to medio de solo 3\, debido a que la inflaci6n se acelera a par--

tir de 1979, al mismo tiempo que el vol!imen fijo exportado se de~ 

ploma por eso mismo afies, de lo cual se deduce que no se exporta

ron más mercancías, por el contrario el precio de las mismas ere-· 

cio desmesuradamente. 

En lo referente a las importaciones la relaci6n entre el volúmen 

de importación de mercancías y el crecimiento del producto se ha 

incrementado en la deuda actual a pesar de las medidas recesioni~ 

tas, la devaluaci6n y la pol!tica de sustitución de importaciones. 

La propensi6n marginal a importar pasa de 7\, en 1970, a más de 12% 
20 en 1978 alcanzando para 1981• un 26\, lo que viene a ocasionar un 

agudo deficit en la balanza de mercancias, lo que viene a traduc:i!:, 

se en una salida creciente de divisas. 

En 1977-1980, los precios de las manufacturas registran fuertes --
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incrementos, debj do al aumento de los p1•eciosdel petr6leo, así 

como la inflaci6n genel'alizada de las economías capitalistas -

más avanzadas, pero también en este peri6do se l'ealizaron bie-

nes de consumo, afin más de los pactados, esto fu~ en especial -

bienes de consumo de productos de origen agrícola, cuya escases 

interna resultaba de gravedad ya pal'a 1980 1 la balanza agropecu~ 

ria se había convel'tido en deficitaria durante ese lapso se da-

un desceso de la producci6n agrícola y el aumento del consumo -

. d 21 1 . '6 .. interno e esos productos. Pero a s1tuac1 n de los sel'vicios -

y del pago a los factores, en 1977-1978 se puede ver claramente 

el efecto de la deva.luaci6n del peso que repercutió favorableme!!, 

te en la cuenta de servicios, así se puede ver como un año antes 

los requerimientos de divisas fuel'on mínimos pues entre 1976-
22 

1977 las necesidades de divisas disminuyeron solo 6 y 7\ y, para 

1978 se incremento nuevamente alcanzando un nivel cercano a los-

7 mil millones de dólares. Por tanto los pagos por servicios de

la deuda externa absorbían en 1978 casi 60\ de los ingresos en -

cuenta corriente, es decir, practicamente el doble de los que -

aporto la exportación de petr6leo de ese afio, En 1979 absorbie -
• 

ron 77\ de los ingresos en cuenta corriente ante un crecimiento 

de la deuda que cada vez m's se hacia patente como parte integra!!. 

te de las necesidades de di visas. 

Es necesario reducir la dependencia financiera, pues los présta

mos extranjeros, según sus diferentes modalidades se hallan suj~ 

tos a condiciones muy gravosas; reducidos plazos para su amorti

zación, alta tasa de interés y obligación de invertir su importe 



78 

en adquisiciones en el pa!s acredor. La injerencia de los organi~ 

mos financieros internacionales en la economía mexicana cada vez 

es m4s creciente y merma las posibilidades de instrumentar una -

adecuada pol!tica econ6mica. 

GRAFICA: IMºOU11.CIL'N Y E4'?U:U'A·JI0'.I 'tt!EXIGAN11 1976-1982 
( ULLt:NE~ J)E DuLAAES ) 
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DESEMPLEO O SUBEMPLEO 

En primer término se torna necesario adecuar las caracter!sticas 

generales de los problemas del empleo, pub según planteamientos 
23 

de la cepal, presentan en la periferia caracter!sticas propias, -

distintas a las de los grandes centros industriales. En éstos, las 

oscilaciones del nivel de empleo responden principalmente a imperf~ 

ciones en el funcionamiento del sistema económico, es decir, que -

son por naturaleza de tipo coyuntural¡ en cambio, la tendencia al 

desempleo en las econom!as perif,ricas •• de car&cter estructural, 

depende de cómo pretendan las t'cnicas productivas generadas en -

los centros y de cómo se transforma la estructura productiva dura~ 

te la fase de industrializaci6n. Para poder observar lo relativo -

al proceso de industrialización, es necesario ver los elementos del 

punto de partida cua.ndo se da un aumento de la oferta de trabajo -

durante un per!odo de ingresd!~un buen concepto de desempleo es 

aquel que se forma por peraonas que estando en edad de trabajar no 

realizan ningúna actividad remunerada, definitivamente esta situa

ci6n ea involuntaria, ya que el grupo de des91pleados tiene la necesi

dad de trabajar pero no encuentra un buen nivel de oportunidades. 

Hacer 'nfaaia al problema del subempleo definitivamente es' hablar -

de bajos niveles de ocupaci6n, el subempleo es definido, en 3 formas; 

es subempleado aquel que recibe un salario m!s bajo del que le co

rresponde realmente, tambiln estan dentro de este rubro aquellos -

que trabajan menos tiempo del que es debido: El campesino, por Últi 

mo cabe sefialar que en este grupo se encuentrCltambi'n las personas 

que realizan actividades menos calificadas que definitivamente no -

corresponden a su grado de preparaci6n. 
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La tendencia al desemrleo tiene como explicaciéin el hecho de que -

exista una escasa capJcidad de ahorro y de acumulaciéin, relaciona-

da con los bajos niveles de productividad, el ingreso medio que 

predomina en la periferia¡ el tipo de tecnología que ~sta se ve 

obligada a adoptar, cuya elevada densidad de capital y gran escala 

inciden negativamente sobre el empleo.25 

En la medida de evoluciéin de los centros industriales los equipos 

de alta densidad se han podido incorporar a la actividad producti

va, porque se ha dispuesto del ahorro necesario para extenderlos a 

todas las ramas de la economía en que los empresarios encontraron 

conveniente hacerlo, estos equipos como ya se dijo corresponden a

altos ingresos y eleva4a capacidad de ahorro. En cambio en los - -

paises menos desarrollados no guardan relaciéin con los ingresos r~ 

lativamente bajos y la escasa aptitud para ahorrar que les caract! 

riza. Y sí hay empresarios que están en condiciones de adquirirlos, 

ellos no significa en modo alguno que haya capacidad disponible -

para generalizar su empleo. En los a1timos .afios del periodo de re

ferencia H'xico se torno incapaz de proporcionar niveles crecientes 

de ocupación y empleos~6esto se debi~ a una mala orientaciéin de la 

industria, a finales de sexenio la situación s~ torno en critica, -

el nuevo regimen del gobierno no obtuvo una buena perspectiva para 

controlarlo ante una industria con un mercado interno restringido 

una demanda baja con signos de descapitalización de la econom1a que 

l 1 ··5 1 ..... d . 21 por o genera or1g1n que no se aumentara a invers1on pro uct1va, 

otra situación ~ue no permite incrementar los empleos, es la ~spec~ 

laci6n del capital, adem!s ha surgido un argumento que complica más 

el problema del desempleo y es precisamente, el incremento de la P2 

blación en edad de trabajar eso imposibllita más al Estado Me~icano. 
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Otra situaci6n que empeora el problema es la crisis que padece la 

economía¡ cierre de Empresas, pol!tica de austeridad y lento cre

cimiento económico entre otros, 

En cierto momento en que la ocupación de la fuerza de trabajo su

fre incrementos desm0surados se encara un despliegue de relacio

nes subyacentes que se localizan en los ritmos de acumulación. -

Asimismo, la tendencia al desempleo puede atribuirse a un desaju~ 

te entre los ritmos de acumulación y de aumento de la fuerza de -

trabajo; sin embargo, en tal desajuste a su vez influye decisiva

mente la importancia relativa inicial de los dos sectores compone~ 

tes de la economía perif~ria, o sea, la magnitud de su heterogenef 

dad estructural; es decir, que el concepto de inadecuación de la -

tecnología no es propio para explicar la tendencia al desempleo en 

el caso simplificado de que se trata. 

Es sabido que un equipo avanzado que requiere mayor cantidad de -

capital por hombre, sólo resulta conveniente si el monto de inte

r~s y amortización correspondiente es inferior a la reducción que 

el nuevo equipo origina en otros costos. digc1J11os por brevedad en

~anos de obra, 

Ast pu~s los países que han tomado la tarea reciente de abrirse -

perspectivas en su desarrollo industrial 9 disfrutan la ventaja de 

encontrar en los grandes centros que les ha completado una t~cnica 

de desenvolvimiento de elevada capitalización contrariamente a lo

que podr!a pensarse respecto al factor de ocupación y salario, 

pu's el progreso t'cnico, al requerir crecientes inversiones de C! 

pital 9 va desarrollando en dichos pa!ses un poderoso elemento'de -
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absorci6n de gente desocupada. 

El progreso técnico crea pu~s desocupación, pero tiende al mismo 

tiempo a atsorverla gracias al aumento de las inversiones. 

Ahora bi~n, el progreso t~cnico dentro de las economías centrales 

junto con el desarrollo de las manufacturas y actividades simila

res, fue favoreciendo la absorción de una parte creciente del in

cremento de la población y forzaroo a mejorar constantemente la 

técnica de la producción primaria. As! que el progreso t~cnico de 

la agricultura fue pu~s en gran parte consecuencia del desarrollo 

industrial. 

Según el Último censo de 1980, la población en edad de trabajar -

era de 45,000.000 de habitantes de los cuales se encontraban -

ocupados 19,500,000 lo que en termines porcentuales equivale a un 

43.3\ de la población en edad de trabajar. 

En los alios siguientes dicha relación se agravó por la generaliz~ 

oi6n de la crisis. 

El problema del desempleo habra de continuar como un problema 

estructural hiriente mientras no se erradiquen las razones rnenci~ 

nadas y mientras exista el capitalismo, es necesario incrementar 

capital e inversi6n para hacer más eficientes a las empresas, - -

aunado a la creación de nuevos polos de desarrollo en las zonas -

rn~s atrasadas del pa!s, en fin, el Estado debe velar por niveles 

crecientes de empleo, no es posible concebir la deshumanización y 

la pobreza en un pa!s como el nuestro, es necesario ubicar los r! 

cursos con que la naturaleza nos ha dotado. 
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- M~xico no ha adoptado en~rgicamente una pol1tica que modi

fique sus actitudes tradicionales para crear un medio con

ducente a un progreso econ6mico, rápido y sostenido. 

- El Estado ha intervenido dingmicamente en la economía, sin 

embargo en muchas ocasiones ~sta ha quedado a merced de la 

espontaneidad de sus fuerzas y al libre arbitrio de los 

intereses privados. 

- El desarrollo industrial no ha tenido una fase cabal de -

despliegue, debido a la falta de competitividad exterior, 

su crecimiento mínimo empieza a deteriorar la creaci6n de 

empleos y de un ~Jmento a otro se vincula directamente al 

ritmo de desarrollo de toda la economía que empieza a de-

clinar a mediados de 1981. 
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- La sustituc1&t :le importaciones es inagotable sobre todo cua!!_ 

do la industria est! en proceso de desarrollo. 

- El r~gimen de la tierra tiene un fen6meno de acaparamiento 

desmedido y constituye un factor de antagonismo social. 

- El régimen latifundista no se preocupa por adquirir tecno

logía, El creciente desperdicio de las tierras origina 

desplazamiento de la fuerza de trabajo de las ciudades. 

- No ha existido un control efectivo del régimen latifundis

ta y la demanda interna tiene un ritmo de crecimiento len

to. 
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- Por lo que respecta a la P.xplosi6n demográfica en M~xico. -

todavía no existe, sin embargo los problemas demográficos -

son otros, se dá '~ 1 mala distribuci6n de la población ya -

que existen ciudades de alta concentraci6n : Valle de Méxi

co, Guadalajara y Mont~rrey, y se concentran más en la medí 

da en que crece la emigraci6n del campo. 

- El control de la natalidad todav1a no se h"I intensificado -

por muchas razones psicol6gicas y religiosas, 

- El crecimiento demogr!fico unido a todas las insuficiencias 

de la economía agudiza m(s los problemas econ6micos, de ni!!. 

guna manera se qui'7e caer en la teoría inhumana de Malthus 

pero si hacer inca pi& en que el sistema económico actual se 

torna incapaz de proporcionar empleo a una poblaci6n crecie~ 

te que lo demande, la justicia social se torna cada vez más 

lejana, aunque la poblaci6n se distribuye en las principales 

&reas de desarrollo donde espera encontrar un signo de pro

greso : muy pocos lo logran. 
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III. LA POLITICA 1:CONOHICA: UNA CRITICA DEL SUBDESARROLLO ECOtiCHICO. 

Comunmente el conce¡:to de Gubdesarrollo o de paíse.s subdesarré>ll~ 

dos se plantea que son los que poseen una estructura industrial -

dfbil que produce casi exclusivamente bienes primarios que inter

cambia por manufacturas y que adeinás se encuentran dentro del cÍ!: 

culo vicioso de la pobreza y por la misma naturaleza de su pobre

za está impedida la formación del ahorro y la capitalización indi~ 

pensable para que se de el crecimiento económicoJ 'hace ya aproxi

madamente dos d~cadaG el problema de desarrollo y subdesarrollo -

econ6mico constituyen uno de los más frecuentes e importantes tó

picos de discusión er. los principales foros internacionales, el -
• 

problema del subdesarrollo se enfoca como un proceso de perf ecci~ 

namiento desde forrnus prirni ti vas de actividad del sistema econón1.f. 

co hacia formas más modernas y perfectas, como las que idealmente 

se dan en los países desarrollados. 

La teoría que caracteriza el concepto de círculo vicioso de la p~ 

breza explica de una manera contundente el atraso de los países -

subdesarrollados, segdn esta teoría, esos países son pobres, car! 

cen de capitales y hacen pocas inversioneo y como resultado de -

eso no crean ingresos auficientes, y por tanto siguen en el c!rcu 

lo de la pobreza que no se puede romper.2: 

Los pa!ses subdesarrollados tienen poco poder de capitalización -

por las ingentes rentas que transfieren al exterior y la relación 

desfavorable entre los precios de sus exportaciones e importacio-

nes, claro que a causa de la pobreza puede darse el caso de que -
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un hombre no tenga alimentos para comer, entonces su estado de des 

nutrición le debilitará y ésto se traducirá en una capacidad baja 

de trabajo y lo seguir! manteniendo en la pobreza con lo que no 

tendrá lo suficiente para comer y así sucesivamente, en ese senti

do se puede hablar de círculo vicioso de la pobreza~ pero no es -

posible hablar de esa teoría cuando se ha abierto la gran pers~ecti 

vas de buscar una política económica en defensa de los intereses n~ 

cionales que impulsen el desarrollo de los pafses atrasados, porque 

decir que 11 un país es pobre porque es pobre " deprime aún más -

los niveles de vida. Las ideas equivocadas con que se maneja la -

realidad acentúa m!s la crisis y la dependencia de esos países y -

aquí entra una controversia en lo que se refiere a las palabras -

"desarrollo" y "crecimiento": como es sabido el incremento del pr2 

dueto nacional y otros Índices de cantidad es una demostraci6n de 

crecimiento, pero no necesariamente de desarrollo, porque aún 

con ese crecimiento se puede estar sumido en el círculo vicioso de 

la pobreza, pués el aumento de la renta nacional por habitante 

tampoco puede tomarse como Índice de desarrollo ni de mayor biene~ 

tar social, de manera que el círculo vicioso de la pobreza en sí -

se refiere al poco pro¡reao social y sin fste, el crecimiento no -

puede traducirse en desarrollo, inclusive en algunos países sulxles~ 

rrollados hay re¡iones sumidas en la mls extrema pobreza, pero - -

'ato no explica el atraso de los países subdesarrollados. 

Los pa!ses subdesarrrollados se caracterizan por tener una estruc

tura productiva insuficiente, con estrangulamientos y vulnerable,

en donde proliferan los virus de la dependencia externa, aunado al 

r¡pido crecimiento de su poblaci6n, altas tasas de mortalidad sobre 
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todo infantil y bajo ingrso per-cápita,etc., 1 así como la presencia 

de numerosas empresas monopolistas internacionales en importantes -

ramos de la economía, el deterioro de la relación de precios del -

intercambio exterior y la dependencia tecnol6gica, 

La economía subdesarrollada se presenta en una estructura primaria-

y dual; su funcionamiento se caracteriza por la inestabilidad y la 

dependencia; difícilmente puede romper el círculo vicioso de la po

breza, Pero debemos considerar que esta aituaci6n tiene vinculacio

nes por los altos precios de la industria con relación al nivel in

ternacional, por la baja productividad por razones de atraso tecno-

16gico, el elevado coe~o de los bienes instrumentales, materias pr! 

mas y productos intermedios que se importan desde los países impe

rialistas, la reducida dimensión del mercado interno de los países

subdesarrollados, que impide ·que se aprovechen las economías de es

cala y la carencia de una infraestructura adecuada como secuela del 

atraso y el estancamiento de los países subdesarrollados, la econo

mta Mexicana es subdesarrollada, en realidad este tel'lllino es tan 

com4n que por lo general significa abajo del desarrollo, se dice 

que es un camino previo al desarrollo, o m~s bien, "Que el subdesa

rrollo en la antesala del desarrollo"' 1 

La caracteristica fundamental que se hace patente lo vincula dire~ 

tamente parsu desenvolvimiento en el sistema capitalista, en México 

las manifestaciones se dan a travez de una producción generalizada 

de mercancías, puestas en el mercado, desde el momento en que cxif.·· 

ten capitalistas y obreros asalariados, desarrollo de lu pluRv~.li~ 

o trabajo excedente apropiado por el C'apitali•:lil, defi11it.iv.:i1?1<; :e,-
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·estos rasgos se dan en todos los países, aún siendo desarrollados, 

el capitalismo Mexicano no es similar al de otros países, los l'<IS

gos definitorios de la economía Mexicana muestran dependencia , 

atraso, y estancamiento. 

México es de carácter dependiente porque esta sujeto a países con 

una estructura econ6mica fuerte, son países imperialistas, Estados 

Unidos, Alemania, Francia etc. mucho se ha comentado respecto a la 

igualdad de condiciones, pero en realidad no es posible ya que - -

México siempre ha r•esultado desfavorecido en las diferentes nego

ciaciones, aunque muchas veces esta situación no se patentiza de 

inmediato; intercambio comercial desigual, absorción de empresas -

;·.a.:ionales, recurrencia en mayor proporci6n a la deuda, etc,, que 

trae como consecuencia la agudización del subdesarrollo. 

En cierta forma se puede considerar al círculo vicioso de la pobr.!!!_ 

za como un impedimento para que se de el crecimiento económico, -

pero por si solo el t~rmino no hace patente que dentro del subdes~ 

rrollo exista; sino m&s.bien se puede hacer alusión al colonialis

mo tecnológico y a la fuga de científicos y t~cnicos a causa de -

los entorpecimientos que impiden promover el desarrollo econ&nico, 

por lo que general las clases sociales puganan por mayores ingre

sos y la clase que posee los medios de producción se lleva la ma

yor parte del ingreso. Esta obsesi6n por la acumulación y el 

afSn de lucro, pero no todo su ingreso se destina a la acwnulaci6n 

sino se gasta una parte considerable en el consumo suntuario. La -

otra clase que no tiene medios de producción quiere un mayor ingr.!!!_ 

so para sufragar la miseria y vivir un poco mejor. En ese sentido 
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la causaci6n circular se acentúa m~s, finalmente, el crecimiento 

de los paises se ve frenado por todos los fdctores que originen 

el atraso, el estancamiento y la dependencia exterior, Estos fac 

tores en su conjunto, se reflejan en la crisis de la balanza de 

pagos y ~sto restringe el 3horro, la capitalizaci6n y las inver 

siones de dichos parses. 
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CRECIMIENTO SIN DESARROLLO 

Uno de los problemas m~s agobiantes que se presenta en el mu~ 

do es la pobreza, es un problema grave y al mismo tiempo ex-

tenso, el trecho entre ricos y pobres cada dta es m~s grande, 

esta situación sigue siendo una cuesti6n secundaria en la con 

ciencia del genero humano. 

Como ya se ha mencionado el subdesarrollo implica pobreza y a 

la vez m&rginación. En M6xico la economta ha observado bue-

nos nivele• de crecimiento que han beneficiado a grupos pequ~ 

fios, de manera que ei; tndice de crecimiento no se ha traduci

do en desarrollo para las grandes mayor!as que aCin carecen de> 

capacidad para resolver sus principales necesidades. 

Segdn el dltimo Censo, M•xico cuenta con una población de - -

7~'800,000 habitantes, con un crecimiento anual de la pobla-

ción de 3,2\, cifra inferior al incremento del PIB de 1976 a 

1982 que fue de 5,5\ pr011edio anual, de.manera que s1 es ar¿~ 

table afirmar que el crecimiento económico ha sido bueno, sin 

embar¡o el aiatema econ6mico se ha tornado incapaz de propor

cionar buenos niveles de empleo, en t'nninos generales la po

blación se concentra en los lugares donde el crecimiento eco

nómico ¡enera aunque de manera desigual cierto desarrollo so

cial; la Ciudad. 

A la vez que se da la concentración del ingreso en pocas ma--
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nos 1 se da también la c0.icent:r<'coión dr· la. poblaci6n, lo cual 

agudiza más los p'oble¡r,ó.s económicos, pU<éS el ¡,oü~ncial de --

fuerza de trabajo c¡ue del í.1 .;;er a_¡;r.,Jvechado en determin.cidas -

reglones atrasadas, se descuida. El crecimiento demográfico 

y la mala distribuci6n de la poblaci6n en la ciudad de Mfixico, 

Guadalajara y Monterrey, ~neendran más pobreza para el País.-

en su conjunto. Además es una concentraci6n de población que 

espera encontrar Luenas y mejores condiciones de vida, en rea 

lidad logran solo su propia desilusión y un empleo o subempleo 

que Gnicamente les permite sobrevivir. Es necesario aclarar 

que por su mismo crecimiento poblacional, la Ciudad ofrece m.=, 

jores ventajas, cransporte económico como autobuses de la Ru

ta 100 y metro, en cierta forma buenas v!as y medios de comu

nicaci6n y quizá en forma general buenos servicios pGblicos, 

pero en térmir.os humanos, se percibe la pobreza y el hambre -
l 

de miles de compatriotas que aGn en "La Gran Ciudad" no logrdn 

ubicarse en un err.pleo. 

Como ha sido mencionado en la pequeña introducci6n de este tr~ 

bajo, la caracter!stica del subdesarrollo implica atraso, mar

ginación y dependencia; el subdesarrollo no es una antesala -

del desarrollo, es todo lo contrario, es el reverso del desa·-

rrollo. Esto demuestra por el bajo ingreso percapita de la -

población, para 1978 el 89\ de las familias recibían un ingre

so inferior al promedio del ingreso nacional, en 1979 esta si

tuación alcanzó 83%, en 1980 79%, fueron los únicos años en ·-

que se observó una mejoría relativa, por los recursos genera--
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se v.i:..dumlira yu~· l.;,; fan.iliJs de n.ayores ingresos recil,L11~ GO 

veCl':> más de los ir~grescs q'..le rcrcitían en 1977-l~;ao.5 Les ri 
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cos lograron ser m~s ricos y los pobres cayeron al precirlcio, 

sumidos en problemas de alimentaci6n, que constitu1 Ln en s~ -

mayor!~ Índices elevados de desnutrici6n, consumadcs por un -

desequilibrio en la alimentaci6n. Contrariamente a lo mer.cio 

nado anteriormente en torno a las ventajas ;¡ue la gran Ciudad 

ofrece, se presenta una situaci6n de miles de comunidades mar 

einadas que carecen de servicios de salubridad, precisamente 

porque todos los principales servi~ios se h~n concentradc e~ 

las Ciudades importantes. La ma1•gir.aci.ón es más agot:iante en 

dichas comunidades ya que ~sta poblaci6n ni siquiera alcanza 

a palpar los "Beneficios" del crecimiento económico, no :curren 

en n:ingGn aspecto sus necesidades de salud, educaci6n, vivic~ 

da, electricidad, vestido, transporte, para esos grupos la s! 
tuaci6n de miseria es la manifestaci6n en su grado más claro 

del atraso y el estancamiento de M€xico y es entonces cudndo 

se afirma contundentemente que el crecimiento en México no h4 

generado desarrollo. 

En 1977, 23 millones de adultos aGn no terminaban su educar.ión 

elemental~ para ese mismo año los servicios de salud solo te

nían capacidad para atender a un 8% de la poblaci6n rural cal 

culada según el Censo de 1980, en 30 millones. 
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1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

C U A D R O 

CRECIMIENTO ECONOMICO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

( 1976-1982 

g-~-~-~-±-~-!-~-~-!_Q __ ~ 
2.0 

3.4 

8.2 

9.1 

8.3 

a.o 

Fuente.- Informe Anual del Banco de México, 1977, 1979, 1983. 

M~xico, D.F. 
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El Pa!s presenta graves problemas, esto seguirán acrecentándo 

se mientras no se busque impulsar un& reforma fiscal progr~si 

va, con un profundo y arraigado proceso de distribución del -

ingreso en las regiones mla atrasadas de Mfxico, entendido c2 

mo una distribución del ingreso que abarque todos los benefi

cios que ayuden a borrar el atraso y el estancamiento, enmar

cado bajo una pol!tic& de empleo directamente proporcional al 

incremento poblacional, todo orientado hacia una producción -

de bienes y servicios básicos. Son fórmulas o medidas que --
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ayudan en cier~a forma a fortalecer el desarrollo socioecon6-

mico, cada una de ellas tiene un trasfondo especifico, empero, 

bajo ~stas características el Estado al manejar su pol!tica -

econ6mica, necesariaffiente debe buscar que el crecimiento eco

n6mica sea para privilegio de las grandes mayorías. 
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!Nf'I.J\(;IOO Ul'ILJDAD Y SALARIOS 

l,h) de J.os J:X'ODlEllléls que ~s aquejan a la r.coranía Mexicara desde la dlk:ada 

de los set:ent:as es la inflaci6n cada vez más creciente a part:J.r de 1976, -

JUS'tal11mte por la presencia., en ws canales c~ulatorios de una iresa de -

papel Jl'OJ'leaa sobrante er1 relacibn con las neces1daaes ae cll'C\Jlación de l1le!:_ 

card'.as, la :recesión y la inflación son los s i.gnos más m::l1caoores de la -

crisis, en dome la cap:i.ciaad ¡:ara p!'Oducir ael capital en su oonjunto - -

wpere. la capacidad del rrercado para ronprer, f.xisten diterentes formas de 

definir la inflación, que en definitiva es un feránero econ6nico que se d.i 

en tod:ls los pilses capitalistas ael JIU!ldo, su mmitest:aci6n fundament:al se 

COnt::r'e\:a en el ~to ce lOS precios, a pa.rtir ae 1':171 el proceso intlac~ 

nario se anpieza a genen.'11.izar aeb1do a que los ~ios aumentan entre 3\ y 

5\ rasa anual, 

L3.s causas traen una extranada agudizacion por J.a voracidad del sistem:t - -

capfralJ.sta, los canet"Ciantes generan J.a inflacioo OOlVJ un objet:ivo que los 

coolleve a elevar sus 'taSa.S de ganam.ia., ya que nunca se han visto aisµ.ies

tos a peroel' su ganancia. p::I!' el oom:rario buscan nuevas fornas de ÍllCI'emen-

tarl.a. 

fh otro orden de ideas oos erxx:ntraim OJn que la falta de ¡;roduccioo ni~ 

cul:e en el all!lellto de ¡:fteio ae cier'l:os art:!~, se da un desequil.ilrio -

entre la ofert:a total y la demama total de oienes y servicios que se orig!_ 

na espec.ialniente poi' exceso de denan:la o fall:a de oferta. 

Se tiene asimiSJD que si se emil:e e.i. dinero sin oontrol y sin t:anar en coo

s1deraclÍ.n las neces.ldaaes ae dl.strib.lción de ¡roducción, el dinero sobren-

l:e es lo que oornicJ.ona. paill que se incremem:en J.OS irecios, ya que oo ray 
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respudo con una mayor produC'CJ.OO de 1976 a 1979 el ci.rculante atunent6 en 

38\ anual y la producc16n se eLev6 -ran solo en un 7,3%1 ese aesequ1librici 

entre producci6n y cll'CUlante se debe a las razones mencionadas, 

El exceso de ainero circulante se dá cuando surge el oofic1t presu¡:ues-ra

rio, el estado no p.iede OJDI'ir sus gastos ' en rapiao aumento y se ve oolf_ 

gp.ao p:ir un laao a recurrll' a l.a deuda E!X't:erna y a la anJ.si6n suplaoo.nta

ria ae papel. noneda, lo más corriem:e es cpe el fedm:?OO se deba a las -

consecuencias de J.d crisis ecm&u.oa. Pdemás la lrl.flaclÓn lace que el. -

papel nw;>neda pierna su vai.or, en crniparaci6n con ~ oro, en la medida en 

que la cll'CUlación del ¡;rimero retasa la cantidaa de ainero-oro ne::esario 

p:Ü>a la circw.a.ci.00 de me:z-cancías, su influjo sobre toda .1.a ecommía del 

pa.1s es aes:tavoraole, p.i~s l.a .inflaci6n da origen a un creclllliento rápiao 

in::esant:e y surrarnente aesigual. de los pt'E!CÍ.Os de las mercancías, Así -

surgen dJ.f~ias de rem:abiliaa.d en las distintas ranas, lo cual est:im!:!_ 

La e.J. desanioll.o de algunas de ellas y provoca un gran descenso de proa.u=. 

ci6n m otras, el al7a desigual ae los ¡recios dá origen a una situación 

extraeirUmar.iamertte favorable pana que se espa::ule C011 las llle'l'C.arlcÍas, -

com:riblye a que .lOS capital.es emigren de .La esfera de la c:irculac.i6n y -

al mi.9110 tienpo las relaciones C?'OOiticias sufren un serio aeter'ioro, la 

con::esl& de ~stanos resul 'ta désventajosa, p.igs los acreedores reciben 

dinero desvai.oriZIPl.10 cuamo se reenlx>lsa el ~staioo y sutren pé:-didas -

coos~derables, E! dimro desvaJ.Orizaao origina aesoontianza y provoca -

afM de deshacerse de l.L lo antes JX)siDle, canbi&R:lolo par mercanc!as, es 

decir, par valores reales. Al mi:n:i tiE!!lp:i, las personas que rxiseen mer

canc!as ~ ret:enerlas, esperarrlo q..¡e .Los ~cios continúen subiendo 

de este m::>ao se ace.ntaa m!s aoo la falta ae correspondencia entre la -

cantidaa de papel ooneaa en circui.ación y la cantiaad necesaria para at~ 



100 

der a la circulacit'in Je men::ancías, valiéndose ae la inflación, la gran -

"1lpresa carga sobre los l10mbrxls de los consumidores el peso de los precios 

y, por sup.ie:;"to, .La c.L,iSe rrás atecr:ada ¡:or la :mfJ.ac1ón es ia ciase olrera 

cuyo salario real l:eJa sensiblemente aebl.do al aumen"to de los p!'eCios de -

los bienes de constDOO. También i>es1.utan perjuaicados por la inflación los 

¡:equeños productores ae mercancías, ¡:ués los precios ae sus artÍCu.Los ere-

cen mucm nás lentamente que ws prcxluci:os elacorados ¡:or las empresas 

gren::¡es. Me!Ms es impor'tan"te hacer notar que e 1 ar1n1 ·csario ev i t,1 las pé::_ 

didas que acarrea la inflación eJ.evando los precios de s11s mercancías, ~ 

lizároolas en el extranjero en divisas y al mii::m::> tien¡::o aprovechmdo la -

ruma ae los empresarios pequeros y me:lios que no p.ieden resisr ir J.as con-

irociones mfJ.acionarias, 1a gran anpresa los absol'lie ccrnpvándoJ.es a un lff'~ 

cio ínfimo, con ésto se observa y aJ. misno "tianpo se dl21!llestr.:i cano Ja - -

inrlación contd.l::uye a que el capital se concentre cada vez más en 1xicas -

oonos. 

la crisis que actualmente vive .La Fconomía Mexicat\a es una ae las peores -

ae toda su historia, en este perwdo se p.iede decir sin teirot' a error, que 

l.a inflación ha adquir>ido un carácter general y casi cronico. L3 'f-OJ.Ítica 

ecoOOmica del Fstaao Mexicano no ra podiao estaoilizar la 11Pne:la, piés -

oaaa vez e.L ¡resupiesto "tiene un carácter detic1tario; por eso, la intla-

cit'in intluye negat:ivamente solre la Fconan!a Mexicana. Cono es saDido la 

crisis ae la Fcoranía Mexicana se debe a la :inflación con recesión, exis-

ten nueras opiniones que consiaeran que la intlación es un medio iaóneo -

para Jm¡Ulsar el. desarrolJ.o econ6ru.co, porque estJ.llllla las inversiones, -

acrecienta la foniación del capit:al, aumenta la capac1daa productiva y pe:: 

mil:e un rra.yor a¡:rovechamiento ae los recursos disp:mib.Les, pero exisc-=n -

ceros que no canparten este criterio, por ejempJ.o Klldor8no lo considera -
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ortoloxo ni respei::abJ.e, aunque si aamhe que ei. progreso l.ffi!JJlsado por vía 

de J.a .inflaci6n es prefer>ibi.e a un estancamiento eo::mánico pernunente; sin 

emoargo, para el caso de ~a:i la lllf rnci6n es un obstáculo que ah:lga eJ 

desarroli.o eo::in6nico, empero el GJbiemo reaeral no ha podido conuu1ar -

los e!ecros I'ed1stI'irutivos de la lilflac16n y los grupos de escasos inere-

sos son los que oopo1'1:ai1 los 1113.yores etecc:os ae la depreciación nonetaria, 

esta es 1a escenci ' de1 problana, el origen ae la in.tlación es canpleJo, -

se aice que el credmienm económico aceleraao pl'OVoca i.a inflaci6n, ¡:,or -

las ¡;I'eSiones que ejerce 9JWe el valor exLerno de la oonooa nacional, ad!:_ 

m(s se maneja que un cl"eC:imiem:~ de la aana.nda de lJllportaciones pare sati~ 

facer las necesidaaes ael cr>ec:inuento no es i.a causa de 1a inflación, por

que la balanza de p:i.~os ae los países sulxlesarr10llados com::i M"exico son - -

aeficfrar10s ccm::i consecuencia de .1.a deperdencia exc:erior. Las ganancias 

d:e los grundes gru¡xis foJ11str1ales se concentra en pocas familias, tan - -

solo de 1976 a 1982 13 de los prlIIC.lP'il.es grupos industrial.es observaron -

ganancias superiores a los 89,000 millones de pesos? 

El. t~o ccmin que se oomerrta con frecuencia "espiral pl'.'ecios sai.arios" 

a.grava la situación, ya que al denarx:lar fucranemos salariales se origman 

nuevos increnem:os en Jos precios, otra razón nuy conocida es aquella don

de rema i.a especulación y el acapara.miento, ¡::ues granaes grupos ae cap:ilal 

en vez de invertir cximpran d6i.ares, (- esta situación s~ acrecentó a partir 

ae 1981 ) y papel canercl.al, se inventa la .... esca~z de artículos para provo

car i.os aumentos de precios. 

~ién nos enoontranos que paulatinamente el crédito se encarece aecayen

ao com::> consecuencia J.as :uwersiones productivas. Aunaao a .Las l:recuentes 

devaluaciones que por ende provocan tambi& incremem:os ae ¡recios, ante -

ese 1:E!IDI' el. ¡::ueblo aumern:a su vo.1.úmen ae canpras, 
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la .ll'lf..Lacl.Ón adaiá.s de ser un renómero ae distorsión de ¡x>ecios, es en 10 

fun.:iamenta.l de envl.lec.ímiento rronecario, si se el:unina o corrrro1a esta si

i:uaci6n el aesarrollo se pieae dar con menos in!laci6n, aunque es importar_!.. 

te ac.Lan'il' que ni la Jnf..Lac16n ni .La estaoilidaa de .La m:>ne::ia asegura11 que 

existe desarrcl..Lo ecoo&uco en determinado manento, rruem:ras pe:r•sistan las 

causas de..L atraso de .La ecOTO!Úa y mientras exiS"ta la i.nrl.aci6n incontro~ 

da se recurre cada vez ~s, por esa causa, en una injusta red.l.Striruci6n -

ael :ingreso en com:r'3 ae los sectores que viven ae las rentas del traba.Jo 

en re.Lacl.Ón de aependencia, La polhica actual de Mjgue..L de J.a M:idrid -

Hurtado, es realizar invers10nes ¡roductivas meaiante .La inflaci6n a - -

tra-As de la redistriruc:i& del ingreso y as! · ¡oder al.can7.aI' algGn grado 

de crec:inu.ento, pero cpe no es desarrol..Lo, mientras ro se l!Ddifique la -

estructura soci.oecoránica, asimimiv la eStabiliaad 11Dnetaria tarn¡:ooo es -

suficiente para pro11Dver el aesarrollo econánico, p..1~s auncµe la m:ineda -
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conserve su valor no será )XlS.iDle ¡:or J.a dependencia exterior; es un círculo 

vicmso de.1. que diric1lmente se ¡:uooe salir. 

Otra tesis :im¡:ortante sobre la int lación y .1.a estaoilldaa ¡¡pnetar ia es _¡_a de 

.Raul Pr>eb1!cll'en donde plantea que el oesarrollo intenso y regular de la -

ecolU!Úa requiere una serie de transronrac1ones en la !0111ld. de j'roducir, en 

.1.a est:ructura econáiuca y social y w J.a forma de aistriouir el ingreso . 

.l:tlr io tanto, la inrlación es un fenór.ié:nO de cambio e:x:OOm.ico escenci.almen

-i:e di.n.3mico, ¡:or .1.0 r.ual no se µm:le lucnar corn:ra ella con mecidas monei:a

rias au-i:óuooas, es ¡xisiole terminar controlando a la inrlación con medioas 

ae carácter ¡::uramerrt:e rronetar10, a la ¡:oH.tica none-i:aria se le exige sola-

mente lo que p.JEide dar y es únicamente estabilidad, .1.0 cual es una cond1ci6n 

esencial para e1 desarol"lo; pero sin anl:argo no es la única. 

L3. tendencia de crec.inuemo de los sal.arios ae ninguna fenna ha ay.udado 

..i resolver:> .1.os pruolara.s econémicos con trabajaaores, p..ies se na estaoleci

ao el llamaao "tópe salarial" las revi31ones ·salariales cada vez mis :resu.1.

tan ±nsitic1entes p:u:'a hacer trente al aumento desnesure.ao de precios, 

JNCRil'1Em'O SAl.ARJ.AL 1976-1982 

l'l."IU % 

1976 12 

1977 10 

1978 12.5 

1979 14 

1980 !f 
1981• 29.5 

1982D 33,S 

tUJ.Jfl'E: IWWE< ex&men ae la - 'j CQ?CRf3) DE TAAMJO, rie

s1 tuaci& econ&u.ca de ~ico JOOria de l.aoores Kirzo -

enero 19110, 1~83. 
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En el Último aro la inflación galop6 al máxi'llo ya que los Últirros aumentos 

de precios se observaron entre ceptiembre y dicianbre de 1982, pare 1983 -

alcanzaron un efecto todavía ooyor, afectando ruy seriamente el consurro -

básico de la IXJblaci6n el Gobierno Federel.resp:mdi6 a esta situación C!'e~ 

do tien:la.s oficiales que expenden el producto a un lJ!:'ecio menor q.¡e en el 

mercado libre. 

Ccm:> es sabido la corriente estructura.lista. rechaza categóricamente las -

recetas monetarias, ¡xJrque ro son arm:is eficaces en 1a lucha contra la - -

inflación; sin embargo, se ¡:llede decir que el m:metarismo es un capítulo -

en el estructuralismo, el.iminarrlo los obst!culos estructurales se ¡:uede 

poner término a la inflación o reducir la inelasticidad de la oferta de 

alimentos, aumentar las expFtaciones, mejorar el nivel de la projuctividad 

eHminar la rigidéz y la regresividad del sistena trirutario, disninu:ir los 
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gastos pjblicos, abandonar los rxint:ules de precios q•1e rtie<lan JltAr·1!' los 

pI'ecios relativos, i1npedir que continúen a la alza y ajustar los suddos -

y salarios sin exceder de cierto nivel y de manera constante pero pausada; 

sin embargo, est·lS soluciones no originan C3llbios esttuctUl.,ales profundos, 

~ ejenplo, no _¡:uede ,,,r posibl.~ que desapar'ezca 1.;i inelasticiJad de la -

oferta de alimentos, mientras r.o Se acabe en el sisteiro latifundista de 

explotación de la. d.errn y de tenencia. Para aumentar exportaciones es 

necesario que el f,st¿¡do Mexicanv tenza en sus manos e1 canercio de ex¡::o~ 

ción total. 

Es :importante contrc•lar los términos de intercanbio exterior con nuevos -

mercados y fuentes de iibastdC:imientos, i~pedir lo más posible la fuga de 

capitales y tol1BJ· las medidas necesarias para que las inversiones foráneas 

no se..an un factor ncg-:itivo para la balanza de pagos, aderrás es muy indis

pensable ejercer m: '-'<'-"'<!ilde-m rontrvl mon•:>tari.J y financiE!n) p:ira r¡ue la 

mone<.';¿: conserve si.c;npre un alto poJex• adquisitivo sin cambios estrnctura

les auténticc,s, M~ico r.;:; ¡xxlrá eliminar su déficit y será más difícil y 

dificultoso resg1.wrdar el valor de la mone:la, tambjén será irn¡psible supe

rar la crisis que ya empieza a adquii.,ir un carácter casi cr6nico y general 

CU'.,OS costos sociales tendrán re¡:ip..rcusión en la legitimidad del Estado -

Mexicano que se deteriore cada vez más. 

Son grandes dileras que acosan a México y debilitan cada vez en mayor me

dida el nivel de ocupación en todas las ramas de la econ:m!a, frenando -

las i;osibilidades de salir de la crisis y alcanZM' un nivel determinado -

de desarrollo, en el déficit pjblico confluyen todos los factores que gi~ 

vitaI1 sob:-e la crisis estructure.l y en el li'nitado volúmen de las ex?'r-

taciones mexicanas se hacen patentes las defornaciones de la estructura -

prt>ductiva que frena las ?'Sibilidades de desarrollo del ¡:aÍs. 
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El aro donde más crecieron los salarios fué en 1982, ya .independientemente 

del increnento de 33 ,5% el GJbiei.'m reglamentó incrementos de energencia -

de 10%, 20% y 30%, de acuerdo al roonto salarial imividual no obstante - -

todos estos incrementos fueron trasladados en el mecaniSl!O de los precios , 

disminuyendo considerablemente el ¡:xxler adquisitivo de los trabajadores -

Mexicaros, solamente canparando los cuadros ¡x:idemos obsevvarlo. 

IJmICE DE INCREMENTO AAO INPLACI1;N. - SALARIAL 
1976 27. 2 12% 

1977 20.7 10% 

1978 16.2 12.5% 

1979 20 14% 

1980 29.8 22% 

1981 28.7 29.5% 

1982 100 .33.5%. 

FUENl'E : Q.Wros anteriores 

Sin contar que existen grupos ma}OI'itarios que no recibieron estos incr"é

mentos obviamente son los que m1s afectados reailtaron. Cano ¡;uede obseE_ 

varse los salarios van o::>n un rie1.ag0 grande en relaci6n con los precios, 

de lo q..¡e se concluye que los ¡recios crecen !Ms rnpido que los salarios. 

De nanera que todo se viene a traducir en una hiperinflación con dificul

tades par'1 conttnel'la se torna casi .imposible. 
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LA PüLITICA FISCAL. 
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La poJ!tica fiscal está concebida como la Dirección Gubern~ 

mental de la econom!a mediante la variación del voleímen y -

contenido de los impuestos, Deuda Pública, Gasto Peíblico, 

Fondos Gubernamentales, etc., cuando las rentas bajan, y la 

economia experimenta una depre¡,;ión, una aminoracit5n de la -

presión fiscal puede ayudar a estimular su recuperación - -

inyectando poder adquisitivo y aumentando de esta forma la

actividad económica; cuando el ¡;oder adquisitivo es excesi

vo, como en el caso de la inflación, pueden aumentarse los 

impuestos para fr'enarlo. Además los cambios automáticos en 

los impuestos y otros tipos de ingreso gubernamentalestienen 

lugar junto con las fluctuaciones de la renta y el empleo,

los ingresos gubernamentales procedentes de la tributaci6n, 

tienden a aumentar c~ando aumenta la renta nacional y vice-

versa. 

El Gasto Público puede y debe utilizarse bajo una planific~ 

ci6n temporal cuidadosa, para estimular a la econom!a en -

'pocas de depresi6n como la que estamos viviendo actualmen

te, además est"o servir!a para reducir la presi6n inflacione 

ria. Debido a que en M~xico se ha asignado al Estado el - -

papel de responsable ante la comunidad por el desarrollo --



econ6mico y social del pa!s y dado que los gobiernos de 

la revoluci6n se han propuesto cumplir con este cometido, 

la magnitud, tendencia y estructura del Gasto Pfiblico Fe

deral adquieren una importancia considerable. Esta importa!!. 

cia no solo deriva del hecho de que el Gasto Público sea

en la actualidad, en cualquier país, un elemento esencial 

en la determinación del nivel de demanda efectiva, sino -

adem~s porque de la magnitud y distribuci6r del mismo de

penden en una proporci6n importante el ritmo la forma y -

la direcci6n del desarrollo econ6mico, puesto que el pro

p6sito esencial que anima la acci6n del estado es el pro

mover el crecimiento de la econom!a nacional. 

En el a1timo decenio el Gasto PGblico Federal ha crecido 

a un ritmo apreciable, superior que el conjunto de la - -

econom1a, en el periodo 1970-1980 1 el Gasto PGblico Fede

ral a precios corrientes creci6 a un ritmo anual de 22% -
11 

mientras que PIB a precios corrientes lo hizo al 11.4\. 

No obstante, durante 1979-1980, el ritmo de aumento del -

gasto fue superior, ya que el Gasto Federal creci6 a un -
12 

ritmo anual de 27.3\. El elevado ritmo que aument6 el Ga~ 

to Federal durante estos afies se explica por la expansi6n 

considerable en el mismo periodo de las actividades del -

Subsector Paraestatal, continuando con una tendencia que 

se sostuv6 hasta 1981. La ampliaci6n de las actividades -

108 



paraestat~les durante el sexenio de 1976-1982, se reflejó 

en un elevado ritmo de expansión del gasto total 28% y en 

particular de la inversión pública total 29.5% y de los -
13 

gastos corrientes de las entidades paraestatales 28.2\ , 

La política del Gasto Público aunada con la política fis

cal durante el sexenio 1~76-1982, tenia como objetivo - -

contrarestar los efectos de los auges y las depresiones, 

no fue posible aumentar el nivel general de la renta y la 

demanda, el aumento del Gasto Público fue indebido. Se 

tornaba m~s conveniente optar por redistribuir la renta -

con unos tipos impositivos altos a rentas altas y a la ri 

queza, transfiriéndolos a otros mediante suavizaciones en 

los impuestos, subsidios y otros gastos gubernamentales. 

Durante el sexenio de Lo~ez Portillo, no se eliminaron 

los factores de la dependencia externa y el latifundio que 

aon loa que originaron el atraso y el estancamiento, de -

manera que la pol!tica fiscal no rindi6 los frutos neces~ 

rios para aubsanar la Econom!a Nacional. Definitivamente 

el sistema impo1itivo •• torno insuficiente ya que no 

capt6 los recurao• neceaarios, basandose exclusivamente -

en la deuda externa e interna y en la impresión desmedida 

de circulante para atender las necesidades financieras --

del pa!s. 

109 
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LA ACCION DE LA IMPOSICION INDIRECTA. 

La caracteristica de los impuestos indirectos esta dada en 

un solo sentido, son altamente regresivos e injustos pues

gravan por igual a personas con diferente tipo de ingresos 

(IVA), Durante la Últ;ma década la recaudación fiscal ha -

tenido una proporci6n alta gracias al tipo de imrucsto -

indirecto, en donde se observa que el gran capital no ha -

contribuido en la misma proporción que la ~lase traLa~adora. 

La incidencia depende del grado en que, quienes lo satisf~ 

cen inmediatamente, puedan traspasarlos mediante un aumen

to de precios a los consumidores o reduciendo los precios

pagados a los servicios productivos que emplean. A menos -

que los bienes sujetos a este impuesto aumenten su consumo 

en consonancia con los aumentos de renta, los impuestos -

indirectos se hacen re&resivos, pues significan una mayor 

carga para las personas con las rentas más bajas. Y si los 

impueGcOS indirectos son selectivos y experimentan altera

ciones periodicas en sus tipos individuales, afectan tamb.ién 

la estructura del consumo y producción. 

La caracteristica que los relaciona con la inflación, es -

que se traslad.:9\en el mecanismo de los precios, asilos 

impuestos indirectos sobre el gasto de los consumidores 

pueden evitarse si dependen, en cierto grado, de la elas·tá_ 

cidad de demanda y oferta del producto, es decir del grado 

de competencia de los mercados. 



En México la regresividad de estos impuest?s agudiza cada 

vez más la injusticia socjal, y pone en detrimento a las -

clases con ingresos bajos, por la misma naturaleza de sus 

efectos, de manera que es necesaria la existencia de una -

reforma fiscal profunda, que contemple no agravar más la -

situaci6n social de las g~andes mayorías. 

LA ACCION DE LA H'.POSICICN DBECTA 

Uno de los problemas que se r.uscitan en el impuesto sobre

la renta son, principalmente, los referentes a incentivos 
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y capacidad impositiva, ya que a partir de cierto punto su 

rendimiento puede bajar ya que los individuos gravados en

este impuesto pueden optar por un ocio frente a una renta 

imponible mayor. En un punto más avanzado puede, llegar a

caer en el desaho1~·0 para mantener los gastos personales.

Este impuesto debería redistribuir la renta ya que se emplea 

para proporciorar servicios para todos; en consecuencia de

bería también de aumentar la renta nacional al ofrecer una

igualdad de oportunidades en educación, salud, mejora en las 

condiciones de la vivienda y aumentar los recursos de la ge!!_ 

te con renta baja, a travez de subsidios. 

Este impuesto se caracteriza por serprogresivo, y quien más ~ 

gana y mayor riqueza patrimonial posee debe contribuir rnás-

a los ingresos tributarios de la naci6n, pero si estas madi 

ficaciones en el impuesto de la renta se dan al margen de -

una reforma fiscal profunda, los impuestos a las utilidades 



De los empresarios serán trasladados en el mecanismo de 

los precios al consumidor, de nada sirve gravar al capi 

tal si los empresarios van a incrementar m~s los pre- -

cios al consumidor. 

Sin embargo con un mecanismo de control de precios se -

pudiera llegar a gravar a las empresas, pero se desalen 

tar!a la inversión, de manera que puede ll~gar a ser -

más conveniente gravar el patrimonio de los individuos, 

para evitar la concentración del ingreso en favor de -

una minoría. 

Por otro lado es necesario gravar los ingresos y la ri

queza a travez de impuestos al patrimonio, al ingreso -

de los individuos, a las utilidades de las sociedades, 

a herencia legados y donaciones y la eliminación del -

anonimato de las acciones financieras. 

Por lo que respecta a los incentivos deber!an racionali 

zarse para evitar que se conviertan en ganancias adici2 

nales para el capital, a costa del fisco. 

En relaci6n a la pol!tica de gasto pGblico dificilmente 

se puede decir que en el sexenio pasado existi6 un · m&. 

nejo adecuado del gasto pGblico, que se cristaliza fi

nalmente en el presupuesto, a travez de la política de 

gasto pGblico no se ha llegado al beneficio de la gran 
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mayoría del puet,J 0 me xi c.;,:· e , r.,;; se ha empleado para fines 

de desarrollo y promoci6n de las zonas marginadas del - -

país donde hace falta crear ocupaci5n. 

A partir de 1970, se empieza a cargar sobre la espalda de 

la clase trabajadora los efectos recurrientes de los fenó 

menos económicos. Por lo que se refiere a los gastos de -

inversión, en solo 9 años ~umentó 10 veces, y sus renglo

nes más importantes se refieren a inversión física indirec 

ta y a inversión financiera. 

Otro aspecto de los gastos, fue el de transferencias de = 

recurEos por medio de los pagos en intereses y gastos de

la deuda pública (interna y externa} que se multiplicaron 
14 de 1971 a 1978, 15 veces. 
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Para observar la relaci6n entre gasto Público y Desarrollo 

Econ6mico, es importante diferenciar el termino, desarro

llo económico y crecimiento económico, a travez de una - -

adecuada política del gasto se puede llegar a cualquier pa 

rlrnetro, sin embargo, es necesario tener en cuenta, que el 

crecimiento económico, es aquel que se expresa en termines 

cuantitativos, por ejemplo el PIB, PNB, etc., mientras que, 

el desarrollo econ6mico es el Último termino, una vez que

se ha alcanzado el progreeo social, es decir, si no existe 

progreso social el crecimiento no es desarrollo, de manera 

que en México se han dado indicios de desarrollo social; -

eduación, salud, empleo, vivienda, etc., pero todavía su -



distribución es muy desigual: no solo por el inadecuado 

manejo del gasto, sino por otras circunstancias. 

Insuficiencias productivas 

Crisis de subconsumo 

Desempleo, inflación, recesión etc. 
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LA POL!Tl CA MONI:TARlA 

Uno de los temrJt• de mayor importancia y sobre todo estrategi, 

co es el dinero, pués en torno a ese parámetro gira la acti

vidad económica de toda la sociedad, desde que se tomo como

patron mundial, por tanto; es de peculiar importancia estudiar 

las características de la oferta monetaria en México, ya que 

por el desconocimiento que se tiene de estos temas empieza a 

convertirse en una falacia: No obstante es :importante introdu

cirse en los aspectos teóricos de la política económica y -

observar bajo que circunstancias debe emitirse una masa su

plerne~taria de papP.l moneda, debido a que el dinero no se -

incrementa por•1ue el banco central así lo quiera, el gobierno -

al elevar la cantidad de dinero desat' mecanismos compensat.2_ 

ríos que detuvieron el incremento de la oferta, el monetari~ 

me de balanza de pagos oper6 en la economía durante la d~ca

da de los setenta, ligado estrecha.mente a variables internas 

y externas, el banc~ central incrementó la cantidad de dine~ 

ro modificando el balance real de efectivo de los particula

res, y estos deseosos de regresar a su posición de equilibrio 

elevaron su gasto, entonces al elevar el gasto, se elevaron

las importaciones de bienes y servicios, lo cual incrementó 

la demanda por activos financieros en moneda extranjera, oc~ 

sionando con ello la salida de más divisas del banco central 

lo que trajo como consecuencia una reducción en sus reservas 

internacionales y bajo estas circunstancias se fu~ engendran 

do una contracción en la oferta monetat•ia, el estado al man!:_ 

jar, el parámetro de la liquidez monetaria, fijo de modo - -
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totalmente unívoco el marc,o de referencia dentr>o del cual se 

mov!a el mercado y dirig;'ió el funcionamiento de sus fuerzas 

de mercado para impulsar el desarrollo y el bienestar de - -

amplios sectores de la población en una medida moderna favo

reciendo a grupos minoritarios en mayor grado, provocando --

as! el estancamiento. 

La intermediaci6n financiera lo transformé· en deudor de su -

propio dinero. En México, la intermediaci6n financiera esta 

vintulada al encaje legal, instrumento de control de reser

vas, cuando sube se contiene el ritmo de crecimiento de la -

captación interna. y si no hay control y regulaci6n de la i~ 

termediaci6n financiera esta, al no estar sujeta al encaje -

legal se realizar! tanto en el mercado local como en el mer

cado internacional, y por ende Mfxico se convierte en deudor 

de su propio dinero. 

As! pues durante 1978 y 1979 el incremento en la inversi6n -

privada fue seguido por un alza en el cr~dito bancario}-~ue 

a su vez elev6 la captaci&n de los bancos; es decir un alza 

en loa depoai tos, para los afio.s siguientes, la si tuaci6n fue 

a la inver••• la inversi&n privada se detuvo condicionando -

menos absorci6n de crgditos por el sector privado, lo cual -

trajo en consecuencia que bajaran las captaciones de siste

mas bancarios. Desde 1978, la din!m.ica del sector privado,

se ubica en funci6n al monto de captaci6n en la banca priva-
1• . . ,, . . . da, permitiendo que el gasto publico se expandiera, a partir 

de este afio, la propia dinámica del Estado, determino la - -



117 

captaci6n en la banca privada y al mismo tiempo posibilit6 

la expansi6n del Sector Púbico. 

En la medida en que la deuda externa del sector público cr~ 

cia los deposites locale~ tendían a caer, ante la imposibi

lidad óe hacer crecientes las reservas internacionales que-

se vieron reducidas por la fuga de capitales como consecue~ 

cía de la intermediaci6n internacional, que reducía al mis-

mo tiempo la oferta monetaria. La fuga de capitales a tra-

ves de maniobras cambiarías, se hace evidente a partir de -

1981, la sobrefacturaci6n de las importaciones y la subfac

turaci6n de las exportaciones son las m~s graves. Lo's pres

tamos de los pa!ses imperialistas y la trasferencia de tec

nolog!a, perjudicaron a México y a su balanza de pagos duran 

te los años siguientes, el Estado fue incapaz de fijar las 

condiciones de la deuda interna y externa. El Estado no fi

ja las condiciones de la deuda externa, pues estas dependen 

del mercado internacional, y se contrata en dolares, por lo 

cual Mixico tuvo que asumir el riesgo cambiario. 

En lo que se refiere a la disponibilidad de reserva inter

nacionales del banco central, para 1972 y 1976 eiisti6 una 

estabilidad relativa, y si, se ,comparan las reservas como

porcentaje del PIB, se comprobarS. que desciende levemente -

entre 1972 y 1976¡ par& 1977, 1978, 1979, la disponibilidad 

aumenta, de aqu! se puede ver la contensi6n en el gasto pú

blico y en las importaciones en 1977, y una menor fuga de -

capitales entre 1978 y 1979, entonces la disponibilidad como 
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porcentaje del PIB¡ para 1976 fue de 1,5%, en 1977 fue 1le 

1.8\, para 1978 se registro un porcentaje semejante al 00 

1977, rr.ientras que en 1979 creció al 2.oi, para 1980, se 

mantuv6 al mismo ritmo en 1981, todavía creció a 2.5\, --
17 decayendo a 1.4\ en 1982, 

El endeudamiento neto del gobierno con respecto al PIB, -

represent6 una estabilidad relativa, veamo:> en 1975, el -

porcentaje del PIB, con respecto al endeudamiento del go

bierno fue de 15.7\, en 1976 fue de 16.1%, en 1977 y 1978 

se mantuvó en 1~.1\ y en 1979 se registro un 14,4\: 1979,-

1980, 1981, se regi~tra m&s intermediación pues la oferta 

monetaria paso de 12.7\ a 15,2\ del PIB~8originando que -

multiplicador s~ expandiera a diferencia de los años ante

riores. Fue cuando la autoridad monetaria dio mayor facili 

dad para el deposito en dolares. Ya que el valor de la mo

neda no estuvo ligado a los cambios que requería la estru~ 

tur~ econ6mica de M'xico, entonces la polltica monetari~ 

se vlo '-iposibilitada de awnentar la producción agropec~1-

ria y acelerar el proceso de industrialización no destrt1y6 

las ataduras de la dependencia exterior, de manera que a -

partir de 1982, la moneda continuo depreciandose en forma

constante. 

Ante esta situación el gobierno Mexicano adoptó la medida 

de polltica monetaria que estribó en establecer el control 

generalizado de cambios, a fin de buscar una regulación de 
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transacciones con diviEas extranj~~as, monopolizandolas a su 

vez a travez del Banco de M~xico como el 6rga110 de rectorfa-

y control de los cambios, esta!:ileciendo una doble paridad -

del dolar, por un lado para realizar pagos al exterior por -

compromisos contraídos en el sector público, que abarcaban -

desde imr.ortacion0s .'iUtor•izadas de bienes íntermed íos y de -

capital, y la deuda externa, este tipo de cambio de 50 pesos 

por dolar se le di6 el nombre de "preferencial" pcr el otro-

lado se encontraba el tipo de cambio ordinario el cual se -

aplic6 al resto de la sociedad, es decir abarcaba gastos ge

nerales, este tipo de cambio se establecía a 70 pesos por -

dolar. Los objetivos de frenar la excesiva salida de divisas 

se habían aplicado demasiado tarde la fuga ~e capitales ya -

había manifestado su máxima expresi6n, ahora le quedaba al -

gobierno solo una alternativ~; utilizar las pocas divisas -

que entraran al país, de una manera racional, canalizandolas 

apropiadamente a las actividades m!s prioritarias, el esple~ 

dor del sexenio habíase ya extinguido los meses siguientes -, 
despu~s del sexto informe de gobierno del Presidente López -

Portillo, fueron dificiles, para 1983, la situaci6n econ6mi

ca del P!is se tornaba dificil ante un comercio exterior di!,. 

locado y fuera de control del mercado de importaciones y ex

portaciones, con una balanza de pagos desajustada que por -

m's intentos que se realizar6n no fue posible detener la sa

lida de divisas, en unos cuantos años los recursos salieron

del país por conducto de los propios mexicanos, y sus bancos, 

enriqueciendo más a las economías externas, así lo manifestó 

y lo reconoció el gobierno mexicano en su sexto informe 
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rendido a la nación. 

Una de las características de mayor importancia es, el con~ 

trol de la banca y del sistema monetario por parte del go

bierno con el fin de conseguir la estabilidad del valor del 

dinero y evitar una balanza de pagos adversa, alcanzar niv~ 

les crecientes de empleo y otros objetivos. Sin embargo el

Estado Mexicano no ha tenido la capacidad ~ara adecuar una

política económica de esa magnitud, y los desequilibrios se 

han patentizado en una gran medida, las pérdidas de reservas 

internacionales del· Banco de Hixico en los tres anos de 

1979-1982, equivalí.ron alrededor del 61\, del acervo acu-
. 7 t 19 . . mulada a fines de los O , debido precisamente a que el pe-

so había estado sobrevaluado desde una época tan temprana,

pero tenía su compensaci6n con la fuerte demanda externa -

del petroleo y continuando con las perdidas de reservas in

ternacionales durante todo el per!odo 1976-1982, tales per

didas fueron de mayor magnitud que las experimentadas en -

períodos anteriores de ah! que a partir de 1982, se siguie

ra una pol!tica de estabilizaci6n infructuosa a travez de -

procesos dev&luatorios 1 "cuya consistencia implicaba 1una te!!_ 

dencia a eliminar la exce•iva capacidad de demanda y/o ofe~ 

ta internos y externos, en los principales mercados de bie

nes y servicios, de dinero, de divisas y d~ otros activos. 

Sin embargo no se planteó la perspectiva de controlar inme

diatamente la oferta monetaria y el crédito y el Estado de-
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de liquidez de toda la econorn!a. Tampoco se busco una pol.f 

tica monetaria dirigida a todas las instituciones financi! 

ras del pa!s, ta~pocc ce encentro una adecuada estructura

de los tipos de interés, y, un control de los movirni~ntos -

internacionales de capital esto por un lado, por el otro,

no fue posible controlar la~ condiciones de los crédito~ -

para las compras a plazos aunado con la base de actuaci6n 

que adquieren los préstamos bancarios e instituciones fi

nancieras. Pués la capacidad que tuvo y tiene la banca de

multiplicar vat'ias veces un deposito original es algo que

salta a toda luz. 

Las caracteristicas de la base monetaria se inyectan dire~ 

tamente en la adecuación de la política financiera que en 

determinado momen~o puede sufrir contracciones en la medi

da en que una política económica instrumente medidas de 

carácter fiscal tendientes a favorecer un incremento en 

las tenencias de reservas internacionales del Banco Central~ 

Empero la perdida de reservas en los últimos años del g2 

bierno L6pez Portillista, vino a desembocar en la devalua

ción del 82', la pol1tica de estabilización no ayudó a que 

se diera una recuperación de las reservas internacionales 

desgastadas. 

Bajo el aspecto de las funciones de la capacidad que se te~ 

ga del empleo de técnicas monetarias fiscales y de otros ti 

pos para evitar la deflacción o la inflaci6n notable en - -
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México, la estarilizaci6n econlmica no tuvo buenos result! 

dos ya que no presentó una acción directa para reducir las 

fluctuaciones en las ganancias de las exportaciones, pu€s

la principal causa de la inestabilidad no son las fluctu~ 

ciones en las inversiones interiores sino los cambios en -

las ganancias de sus exportaciones. Pués las ganancias de 

las exportaciones constituyen una parte sustancial de su 

renta nacional y, por lo tanto, las fluctuaciones en las -

ganancias de sus exportaciones originan notables oscilaciQ 

nes en sus ingresos nacionales¡ es dificil que a travez de 

técnicas monetarias se puedan amortiguar estas oscilacio

nes, pero posibleme.nte pudieran mantener los ingresos me

diante técnicas expansivas cuando bajaran las ganancias ele 

las exportaciones, gran parte de los ingresos mantenidos -

se gastartan en importaciones y las reservas de divisas se 

agotar!an rapidamente a causa del déficit resultante en la 

balanza de pagos haciendo adverso el encaje legal de la 

Banca Central. 

Las caracter!sticas del encaje legal es uno de los multiples 

factores que deterainan el multiplicador monetario, pero la 

incidencia se manifiesta al ver como los depositas en cuen

ta de cheques del pdblico corresponden a la suma de los que 

fste mantiene en los Bancos de deposito y ahorro, en las 

instituciones financieras nacionales y el Banco Central, no 

cabe duda que la capacidad dineraria de la banca, ocasionó

en determinado momento que bajara el deposito. de reservas,

cuando el multiplicador monetario debía incrementarlo, y --
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no ~olo eso, sino ta'l'"i~n fr·rt-nlecerlo, sir . .-r,.targn la ca 

pacidad estratégica, no tuvo su despliegue cabal, no se -

busc6 crear la capaciádd de las llamadas reservas volunta 

rias, y los cambios en el multiplicador trajeron como con 

secuencia cambies en el encaje legal. 

La formación de la capacidad del comercio exterior aunado 

con la dificultad intrinsica de una pol!tica fiscal bien

instrumentada acrecentáron en gran medida la inconvenie~ 

cia de acced~r a un tipo de cambio que controlará la es

tructura general de los precios, los canales circulatorios 

de la demanda'agregada presentaron una obstrucción, debi

do a que no se introduj6 una oferta creciente de dinero -

real, que no se manifestó en los cambios que sufrieron en 

el mercado monntaric interno y el comercio exterior. 

La misma capacidad de los ingresos no conten!a un profun

do sentido de existencia normativa, operativa, superavit~ 

ria y previsible, tampoco existió una adecuada política -

de estabilización, que realmente tendiera a eliminar o 

controlar los excesos de demanda de divisas, que consecue~ 

temente desembocan en devaluaciones seguidad de ciclos i~ 

flacionarics, que aunados con los factores del exterior -

trajeron la depresi6n completa de la economía. 
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LA DEUDA EXTERNA 

A partir de 1976 el crecimiento de la Deuda Externa de nu~stro 

Pais es constante y desorbitado, la Deuda se manifiesta en dos 

formas, una es la Deuda Pública la cual es absorvida por el r., 

bierno y las Empresas Públicas o del Estado, la otra es la Deu 

da Privada Externa que se canaliza especialmente a la Inicia.ti 

va Privada. 

CUADRO 

EVOLUCION DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL 

MILLONES DE DOLARES 

~-~-Q g~n!?~!? !!:!g~~~~!i'!Q_~ 

1976 23,800 

1977 28,700 20. !; 

1978 34,'+00 19 ,(l 

1979 39,550 14.9 

1980 46,900 18 6 

1981 71,950 53.4 

1982 85,200 18,l¡ 

Fuente.- Banco de H~xico, Informe Anual, MExico, D.F., 1979, 

1981, 1982. 

Como puede observarse en el cuadro, durante el sexenio el in-

cremento promedio anual de la Deuda fue de 24,28\ y de 197G 
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que fue de 23,800 ~illones de d6lares comrarddos con el de 

1982 de 85,200 millones de d6lares arroja un incremento de ere 

cimiento de la Deuda de 358%. 

El afio en que la Deuda se dispara desmedidamente es 1981 con -

un crecimiento de 53.4\ precisamente durante 1981 se sentían y 

avisoraban ya las presiones especulativas sobre el peso todo -

ello aunado a fuga de capitales que sumaron alrededor de a,ooo 

millones de dólares durante la segunda mitad de 1981, presio

nando intensamente una precipitaci6n hacia la devaluación, to-

do conllevado por una politica fiscal que solo buscaba el cre

cimiento aún a costa de afectar al trabajo y al consumo, deja~ 

do sin gravar al gran capital, consumado todo a través de una 

política de subsidios crecientes al Sector Privado. En fin, -

la crisis era ya inocultable, la creciente inflaci6n, el défi

cit en la Balanza de Pagos, el desempleo, el deslizamiento del 

peso, y sobre todo la Deuda Externa, hacían patentes los serios 

desajustes que para Febrero 17 de 1982 no pudieron ocultarse. 

GRAPICA1 
EVOWCIUI 

80 

70 

60 

DI LA 50 
DEUDA BXTI!! 
RA 'rO'fAL. 40 

(IILLONBS 30 

DE DLS ) 
20 

1976 77 78 79 80 81 82 
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C U A D R O 

DEUDA PUBLICA EXTERNA ( 1976-1982 

MILLONES DE DOLARES 

~BQ§ Q~~Q~-E~ªHS1 !~fE~~~~'.!:Q_~ 

1976 19. 800 

1977 23 ,ooo 16.1 

1978 26,400 14.8 

1979 30,500 15.5 

1980 34.900 14.4 

1981. 53,000 51. 9 

1982 65,000 22.6 

Fuente,- Banco de Hfxico, Informe Anual, México, D.F., 1979, -

1981 t 1982. 

Como puede observarse la Deuda PGblica se increment6 un 328\ -

de 1976 a 1982, ante el 1acrificio de la mayor!a del pueblo m~ 

xicano, la expectativa del BOOM petrolero vino a convertir en 

una costumbre el carlcter del endeudamiento, PEMEK produjo un 

volWllen creciente de recurso1, los cuales fueron destinados en 

una m!nima parte al pago de la Deuda y al reparto equitativo -

de la riqueza que aGn segu!a concentrada en pocas manos que en 

realidad eran las de siempre, aquellos aftos en que la euforia 

petrolera se iniciaba, el Gobierno de Mfxico reiteraba enfáti

co, " Que avanzar1amos hacia la prosperidad " en 197 i,0 nas ta -
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se habHi d~ i;uhs:idios al deserrr.lec, todo hab!a quedado al mar 

gen de una esperanza ya perdida, para 1980 el Gobierno Mexica

no deb!a pagar alrededor de 11,500 millones de dólares de inte 

reses y servicios de Deuda para 1981 esta cifra alcanzaba el -

orden de 13,000 millones de dólares, en 1982 el Gobierno se e~ 

frentaba a situaciones m~s complejas, necesitaba m!s de 32,000 

millones de dólares para pagar los intereses y sanar el finan

ciamiento del déficit gubernamental ~1para ese mismo afiG se es

taba destinando aproximadamente, un 75% del valor total de las 

exportaciones petroleras al pago de intereses únicamente. 

C U A D Jt O 

DEUDA PRIVADA EXTERNA ( 1976-1982 

MILLONES DE DOLARES 

AROS Q~Y!?~-~S!Y~Q~ !~~~!;~ft!!Q_~ 

1976 lt,000 

1977 5 1 700 lt2.S 

1978 1,000 lt0.3 

1979 9 1 050 13.1 

1980 12 •ººº 32.6 

1981 18,950 57.9 

1982 20,200 6.6 

Fuente.- Informe de Labores, Nacional Financiera, S.A., 1977, 

1979, 1980, 1982. Maxico, D.F. 

La problemática de M'xico se acrecienta en la medida en que --
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tiene que recurrir a n~~vos rr~stamos tan solo para poder pa-

gdr la deuda anterior, las a.mortizacionli!s y los int.:reses cor.§_ 

tituyen una carga que inyecta un porcentaje cada vez más alto 

en el nivel de endeudamiento, para 1979 el servicio de la Deu

da rebasó los 10,600 millones de dólares, para 1982 alcanzó la 
. á . ~ 22 cifra m s alta, del orden de los 14,800 millones de dolares, -

que a su vez fue ampliamente reconocida por las autoridades de 

Hacienda. 

Para 1982 la situación financiera del Pa!s se convierte en eró 

nica y general, la estrategia económica de los años anteriores 

hab!a arrojado su at~9z resultado, aquel 11 Crecer a Toda Cos-

ta Siempre Basados en el .Petróleo ') se hab1a convertido a lo 

largo de BOOM en un fatal engaño para las mayor!as, el Gobier

no se engañó a s! mismo, la inflación creció, y se generó el -

m!s profundo rezago, atraso y estancamiento de los niveles de 

vid& del pueblo mexicano, 11 El Nuevo Desarrollo 11
, solo conll~ 

vo a mls desigualdad. Se hab!an ya revertido las medidas de -

pol!tica económica, la promoción a la Banca Múltiple, los oli

gopolios, y el Sector Privado se consign6 como la burla ante -

los topea salariales impuestos, dejando nuevamente al gran ca

pital sin gravar, al final cuando el sexenio se encontraba en 

su fase Última el único camino fue la devaluación monetaria y 

recurrir a elevar el volumen de la Deuda Externa, as! la pol!

tica econ6mica, mostraba su rotundo fracaso. 

La grave situación financiera y las cargas excesivas de inter~ 
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ses generados con la D(uc~a y L~ r.ecesid,1d de contraer nuev.1 --

Deuda, o como bien ha dado por llamársele renegociación, obli

gar!an a M~xico a firmar acuerdos con el Fondo Monetario Inter 

nacional FMI, originando graves consecuencias al de por si de

teriorado desarrollo económico, pues dicha Institución ha de-

mostrado a través del tiempo, su intromisión en las principa-

les decisiones de pol!tica econ6mica del Pa!s, bajo consigna -

de la tan anhelada ayuda financiera, imponiendo condiciones -

que implican desde crecimiento lento de salarios, hasta dismi

nuciones de gasto público en obras de carácter social. Desde 

su creaci6n en 1944 a ra!z de la Conferencia de Bretton Woods 

su función ha sido esencialmente de coerción hacia los paises 

subdesarrollados, sobre todo para los más endeudados como Méx! 

co, lejos de beneficiar al Sistema Monetario y Financiero del 

Pais, después de Bretton Woods, el FMI se ha ubicado en torno 

a las monedas fuertes en las que ha destacado el dólar nortea

mericano. Como es sabido el FMI es un resultado de la Segunda 

Guerra Mundial, es natural que los pa!ses vencedores de la gu~ 

rra sean los que dictan la pol!tica de la Institución y entre 

ellos el que predomina es Estados Unidos. 

De manera que .el Gobierno Mexicano antes de recurrir a otro n!, 
• 

vel de endeudamiento, debe informar al Fondo de las medidas de 

pol!tica fiscal, monetaria, salarial y de precios; en general 

la marcha de la economia en su conjunto, con el FMI es decir -

con los Estados Unidos. 
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más el desplome del poder adquisitivo, para 1980 la política -

económica no había intentado un cambio, pues la iniciativa pri 

vada no sentía la dispocisión de sacrificarse, por el contra--

rio se había caído en una costumbre; en endeudarse; tan solo -

en 1980 (nótese en los cuadros) la Deuda Privada se incrementó 

en 57.9% con relación a 1979. En 1982 el crecimiento de la --

Deuda Externa total fue grande pero menor ~n comparación con -

los años anteriores; al mismo tiempo que se reducían sensible-

mente las exportaciones en un 24\ con respecto a 1981, en gen! 

ral la reducci6n de las ventas de productos semimanufacturados 

y la tendencia hacia.la baja de precios del petróleo, origina

ron una dependencia financiera muy aguda, existe un síntoma de 

angustia y de tensión en el pueblo de México, especialmente en 

aquellos ciudadanos que se habían fincado un nivel de vida más 

o menos aceptable, y que por l_o tanto buscaban acceder a mejo-

res satisfactores, ahora, a partir de la crisis de 1982, esta 

ambici6n justa ha quedado desvinculada, el costo social ne cesa 

riamente habrá de cobrar sus resultados en los pr6ximos años,-

no obstante quienes sufrieron el golpe directamente fueron los 

trabajadores que perciben un ingreso modesto, cuyo salario 

real se reduce cada vez m&s en mayor proporción, el crecimien

to del volumen de la Deuda a trav's de la renegociaci6n empeo

ra más la situación, originando que M~xico sea m!s dependiente 

y por lo tanto deba aceptar las " Recomendaciones " del FMI-

EUA, situación que ubica al Faís bajo una situación aan más --

grave que en el mediano plazo pudiera afectar su propia estabi 

lidad nacional. 
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EL PAPEL DEL PETROLEO 

CONCEPTOS TEORICOS SOBRF ENFRGETICCS. 

Una definición de energético, tiene ciertas dificultades, sin 

embargo para efectos de nueslro objetivo enunciaremos que un 

energético, esta constituido por aquellas mercancias que pro

ducen energla~ 3es decir un energético es una mercancia que --

tiene valor de uso y valor de cambio. 

Un energético tiene la capacidad de proporcionar fuerza motriz 

además se dice que es un insumo de la procucción que produce -

ener~~=. segGn el ~ic~ícnaric de la !L1.gua castellana la ener-

gía es un agente o elemento físico indestructible que acompaña 

a la materia, capaz de producir trabajo, luz, calor, electrici 

dad, movimiento, etc. también se dice que es aquella que tiene 

la capacidad de transformar y producir a partir del calor. 

Los diferentes tipos de energéticos que existen son: 

Petr6leo Crudo, Gas Natural, Carbon, Electricidad, Energía 

Solar, Energ!a Geotermica, Nucleo Electricidad, Energ!a que se 

aprovecha a partir del viento, Energ!a Hidraulica, la energía 

que se aprovecha por las corrientes marinas recibe el nombre -

de termodinámica maremotriz, y otras menos conocidas.24 

Saaicamente lo mSs importante es conocer y estudiar el papel 

de los energ&ticos en el proceso pro~uctivo, les indices de-
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consumo per-cápita de energía mecánica, indicadores de la 

localización de las economías industriales, no proporcio

nan una imagen exacta de la producción de las fuentes de 

energía, a nivel mundial, sólo una parte de los productos 

energéticos es consumida en el lugar de su producción. -

Tan solo el carbón y la Energía Hidroeléctrica se encargan 

de alimentar industrias regionales, por c·tro lado las nu~ 

ve decimas partes de la producción petrolífera son consu

midas a más de 1000 Km. de su lugar de extracci6n. 

La escasez de energía nos obliga a examinar las formas en 

que se utiliza actualmente. Deben establecerse prioridades 

con mayor claridad, y los gobiernos deben de asegurarse de 

que se utilizan las existencias disponibles en los lugares 

donde m's se necesitan. En particular es necesario\lllll'eneE, 

g€ticos en todas las actividades econ6micas2(como el rela

cionado con los automoviles privados excesivamente grandes, 

Organicamente la capacidad de producci6n de energ!a tiene 

su despliegue cabal en el punto de convergencia y utilidad 

de transmisi6n de utilidad que en determinado momento se -

puede representar sobre la base del energ€tico petr6leo 2~
pu€s en determinado momento el precio de producción indi

vidual de este energ€tico, determina el precio del mercado 

de todas las demás mercancías que se manifiestan a traves 

de su valor de uso, 



133 

En méxico la propaganda de ~nos y las especulacione~ de 

ot1·os, oculto el verdader~ :rasfondo, en terno al ~so -

del petróleo, no existi6 ~~a respuesta precisa, la may2 

ria de los recursos exportatles del mundo son controla

dos por dos regiones geogre:ic~: América del Norte y El 

Medio Oriente en el caso ce: retróleo. Los países ~ue -

exportan petróleo están sie~9re alerta para beneficiarse 

con el aumento de los preci~s. Los países más pobres que 

importan petróleo sufriera~ los más graves reveces y per 

juicios, lo curioso fue que ~éxico también sufrio conse

cuencias graves pese a que :~e un exportador lea1?? 

El aspecto de los movimientos de oferta y demanda puso -

en evidencia la cambiante situación energética, pero la 

política petrólera no cambie ni nos redefinio el proble

ma tampoco, busco la forma ce enfrentarlo; por el contr~ 

rio se continuo considerando la demanda futura en rela

ción con el potencial tecnológico•para alimentar la 

producci6n mundia~ de energéticos que a largo plazo tra

jo detrimentos para MAxico. Algunos pa!ses llegaron a s~ 

gerir al nuestro la posibilidad de un aumento todavia m~ 

yor de los niveles exportables, con la triste suposici6n 

de aplicar de manera mls ur..iforme la tecnología más ava~ 

zada y una administración más refinada de las técnicas -

de obtenci6n disponibles, la política oficial no discutió 

el hecho de que existía una vasta oportunidad tecnológica 

para incrementar la capacidac de exploración y explotación 
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pero la cuestión era saber a que precio se lograría. 

Uno de los aspectos básicos de la política petrolera - -

76-82, fue buscar el aprovechamiento y dotaci6n abundan

te de energéticos en el país, con el objetivo fundamental 

de diversificar la estructura económica de México, Todo -

ello enmarcado en el punto de el desar1'ollo estrategico -

que la industria petrolera ha observado en México, se toE 

naba necesario contar con un esquema de utilizaci6n de 

los energéticos que estuviera dirigido a garantizar el 

abastecimiento necesario de energ!a para fomentar el des!: 

rrollo económico, enfocado a expandir la producción de 

energéticos en función de las necesidades de un crecimien 

to económico equilibrado, con la especificación consecuen 

te dirigida a limitar las exportaciones de Hidrocarb~ 

ros a 1,5 millones de barriles diarios de petróleo y 300 

millones de pies cGbicos al d!a de Gas Natural; buscando~ 

un punto de convinaci6n de energ!a con la diversificación 

de sus fuentes primarias, poniendo especial importancia -

en la generada a partir de los recursos renovables, y - -

destinar a actividades prioritarias, los recursos capta

dos por concepto de exportaci6n petr6lera. 

El punto m~s importante y de mayor peso político es que -

se hab!a enmarcado la gran perspectiva por parte del Esta 

do Mexicano de instrumentar una política enerr~tica 
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cohe,,,,. -' :: --~' :.;;r¿::.: ;,l¿;::c, c:.:_"-;;:rando esi:a política corno 

eje fundamental para el desarrollo económico del país, al 

hablar de desarrollo también ne hacía alusión al crecimie~ 

to económico. fl incremento del ¡:roducto nacional que se -

había dado por ;.;n determinado ¡::eríodo de auge petrolero y 

otros indices clantitativos fueron una demostración de cr~ 

cimiento, pero no necesariamente de desarrollo, la políti-

ca petrolera no se dirigio a un fin especifico de fomento 

al crecimiento con desarrollo. 

El papel del petróleo no generó la capacidad de dar progr~ 

so social a la gran masa, el error prin~ipal fue convertir 

al petr6leo corno una tabla de salvaciót~ enfocado a apoyar 

el desarrollo económico nacional, ya que no tuvo racionali 

dad de producción y el uso de la energía, no se diversifi

có, no hubo un control estricto ce los recursos renovables 

tampoco se busco encontrar la integración del sector de la 

energía al desarrollo del resto de la economía, no se con2 

cieron con mayor precisi6n los recursos energéticos del -

pa!s, fortalecer la infraestructura técnica que en un tie~ 

po se había considerado capaz de desarrollar el potencial 

de México en este campo y de aprovechar nuevas tecnologías. 

La situación se torno muy dificil se hablaba de una racio

nalización tendiente a incrementar el ahorro, cuando en -

realidad se estaba haciendo un uso que no tenía ni el más 

mínimo patron de ahorro, que en termines generales era mo

lesto, esta situación estaba enmarcada en el proceso lógico 



' del desarrollo del capitalismo Mexicano que cada vez de-

pendía más del capital financiero, por lo tanto las rosi 

bilidades de una modificación sustancial en el consumo -

de energía eran nulas. 

Desde el angulo en que se observó la extención de activ,! 

dad es de exploración e investigación cienti;ica presento 

un marco de planeación adecuado que presuponfa una cierta 

cantidad y calidad de crear niveles crecientes de empleo-

y generar una determinada capacidad de tecnificación, el

riesgo de exportar29 masivamente petróleo, nos condujo --

al agotamiento prematuro de reservas. 

La expansión del sector energético fue benéfica y trajo -

efectos importantes y buenos augurios de crecimiento eco

nómico y desenvolvimiento de actividades en las regiones 

que ésta se llevó a~ cabo, sin embargo las característi

cas de dimensión, crecimiento, efectos, prioridades, pro

ductividad, utilización, aprovechamiento y cooperación -

energ€tica se encuadraron sin tener presente de una mane

ra adecuada y realista, la situación internacional, no -

vivimos en una situación establ~? pu€s la crisis interna

cional cada día se hacía patente. 

DIFERENTES FUENTES DE ENERGETICOS, 
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En determinado momento el consumo de energía y de materias 

primas puede ser asegurado mediante la explotación local o 
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relativo interviene en este terreno de un modo decisivo. -

La explotación local de las fuentes de energla o de mate--

rias primas es menos onerosa que la importación, en la me-

dida en que los gastos de ~sta explotaci6n no son derrasia

do elevados y, en consecuencia el precio de la energía y -

de las materias primas locales permanece inferior al de la 

energía y materias primas importadas. 

José López Portillo y Weber en su libro "El Petróleo de -

México" ~~os dice que la civilizaci6n actual esta edifica

da sobre cuatro materias primas: Hierro, Carbón, Petróleo, 

y Azufre, que no son renovables, en cambio las dos Últimas 

son facilmente agotables, pués el Hierro es abundantisimo 

en toda la tierra y que con su uso no se consume, por lo -

tanto eso no es problema pues ya sea que se encuentren nu~ 

vas acumulaciones de ese mineral que pueden ser minadas, o 

reunir la c•atarra laboriosamente, para aprovechar de nue-

vo el Hierro ya usado antes, pero no ocurre lo mismo con -

las otras dos materias: Carbón y Petróleo, sustancias ambas 

de origen org~nico, existentes en cantidades limitadas y -

que, con el uso, se destruyen sin dejar residuo aprovecha-

ble. 

Para que el carbón pueda ser extraído y utilizado por la -

industria, su yacimiento debe encontrarse en mantos que se 

exploten, por vastas superficies. Para extraerlo se tienen 

que excavar minas, en las cuales es preciso ejecutar tra-
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bajos más peligrosos que en las de cualquier otro mineral. 

En México, las acumulaciones de carbón son escasas y, sal 

vo lo que ahora se dice de las que se localizaren hace -

algún tiempo y que ya empiezan a ser explotadd3 1 se encue~ 

tran a gran distancia de los más próximos y.-,címientos de -

hierro. 

La importancia del carbón de piedra (hulla), como combus

tible, como fuente de energ1a, ha ido disminuyendo de con

tinuo desde que empezó a ser explotado el petróleo; en - -

cambio se conserva invariable la que le corresponde como -

elemento insustituible en las multiples y cada día más nú

merosas aleaciones que requiere la metalurgia, y en las nu 

merosisimas de la rama de la química organica a la que ha 

dado nacimiento. 

La importancia de la escasez de mano de obra para la extra~ 

ci6n de carbón y la competencia simultaneamente económica y 

t~cnica de los productos petrolíferos reducen considerable

mente la demanda del carbón en los países industriales más 

avanzados. En Europa Occidental, particularmentet ha habi

do un considerable descenso de la producciéin entre 1970 y 

1980: de 800 millones de toneladas aproximadamente a 500 -

millones, La cifra rninima se alcanz6 en 1978: 365 millones 

de toneladas~2El aumento de los precios del petr6leo ha fr~ 
nadot cuando no trastornado, el proceso de abandono de la 

industria hullera. Las regiones de explotación hullera 

actual pueden ser agrupados en varias categorias, que son -
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las siguientes: 

a) Tres grupos regionales que producen de 359 a 500 millQ 

nes de toneladas: el Noroeste de Europa, este de 

Estados Unidos y China. 

b) Dos conjuntos proporcionan alrededor de 200 millones de 

toneladas: La Silesia Polaca y Checoslovaca y el Donbass 

(URSS), 

c) Siete cuencas o grupos regionales producen de 50 a 100 

millones de toneladas: Kuzbass \URSS), India, Jap6n, --, 
Urales (URSS) Cuenca de Mosca (URSS), Uni6n Sudafricana 

y Rodesía del Sur, Karaganda (URSS); los carbones m~s 

baratos del mundo son los que se explotan a cielo abier 
33 to •. 

El conjunto de los yacimientos hulleros continentales de -

Europa Occidental constituye, desde 1952, un mercado coman 

que dispon1a de ULil produccil5n anual de igual volGmen que -

el de gran Bretafia en el momento de su ingreso en la comun! 

dad econ6mica Europea: 145 millones de toneladas en 1972. 

El carb6n Americano tiene reservas cuantiosas y es de facil 

extracci6n. 

Mientras la producci6n mundial de carb6n progresa, muy lenta 

mente y la extracci6n esta en situaci6n estacionaria o de re 

gresión en los viejos países industriales, que fueron los 
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primeros en consumir carbón, la produccién mundial de P.!:. 

tr6leo est! en constante y rápido aumento. 

Por lo que se re~iere a reservas, este aumento es tanto 

más sorprendente •;uando que las reservas actualmente co-

nacidas no garantizan la posibilidad de explotación del 

petróleo, según la curva de demanda t1,azada en el trans

curso de los diez Últimos años, más que para 15 O 20 -

af\os. 

La producción .mundial se reparte actualmente en 3 grandes 

conjuntos geográficos. 

- La Cuenca del mar de las Antillas y sur de Estados Unidos, 

que producen el 26\ de la producci6n mundial: en 1972 y 

1973, produjeron 700 millones de toneladas y comprende E! 

tados Unidos, Venezuela, Mfxico y Trinidad. 

- La Cuenca del Golfo de Mlxico, o Zona del Medio Oriente 

que proporciona casi el 40\ de la producci6n mundial: 

1057 Millones de toneladas. 

El conjunto de las regiones petroliferas de la Uni6n So

viética, produce aproximadamente el 15\ del tonelaje mu~ 

dial, y disputan al Oriente medio la rapidez del ritmo -

de aumento de la producción desde 195~4El resto de la -

producción mundial procede de regiones dispersas; de pe

queña capacidad productiva actual, pero suceptibles de 
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aumentar su importancia en el futuro, ya sea a escala de 

la economía de las regiones o países interesados o por el 

valor indicativo de los ritmos de progresi6n d~ la produ~ 

ci6n. 

'lllAll'ICA. 

BRUTO DBL PETRO-
LIO Y D!WlIVADOS 
DBL CARB01'. 

• (TASA DE CliECI-
JIIEN'fO O::N pr RC'<.:r! 
TAJE), 

.\1(03 % 

1976 1{). 3 

1J77 13.~ 

197R 17.ti 

1979 19.2 

igeo ¡.0.1 

19~1 18.4 

19R2 16.4 

l'W.f:E: BA.tfCO 'JE 
ll!E!.ICvl 17íPOH!«E 
"\J"WAI., MEXICO 1)77, 
1)':73, 198~. 

1;)76 77 7P 7'J ~'J Rl 82 
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e o N e L u s I o N 

- Crecimiento económico y desarrollo econ6mico son dos ideas 

distintas, el crecimiento es el resultado de variaciones -

cuantitativas en la economía pero no es desarrollo si no -

existe progreso social : Sin progreso social el crecimien

to económico no tiene sentido para las clases desposeídas 

y en general para la mayoría de la sociedad. 

- La economía mexicana se desenvuelve bajo el sistema capit! 

lista dependiente, La penetración de la inversión extran 

jera cada vez es m!s creciente. El incremento de la deuda 

externa, el intercambio comercial desigual, la dependencia 

tecnológica y cultural, etc. 

La. política econ6mica no ha sido capaz de corregir los fac 

toree del atraso, la dependencia y el estancamiento, 

La política fiscal ha adquirido un car!cter regresivo ya -

que grava por igual a personas con un mismo ingreso, su 

car&cter progresivo no ha tenido un despliegue cabal, 

- La. política monetaria no ha conseguido la estabilidad en -

el valor del dinero, la balanza de pagos sigue siendo ad--

versa, 

- Los precios crecen m&s r&pido que los salarios, 

- El desbocamiento de la inflación es espectacular, en la -

medida en que se aumentan los precios, como consecuencia -

de ~sto la pérdida del poder adquisitivo es constante. 



143 

- El crecimiento de la inversión product i--J;i se ha visto dismi_ 

nu!do, pues en ~poca de inflaci6n se especula con d6lares, 

terrenos, acciones, etc., ocasionando una disminución de -

bienes b&sicos y su consecuente encarecimiento. 
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IV.- LA CRISIS D E L a 2. 

La crisis mexicana de la economía en la actualidad, es una de 

las más severas en toda la historia de México desde su etapa 

postrevolucionaria, en primera instancia podemos ubicarla en

el aspecto de la tendencia al desequilibrio externo que empi~ 

za acelerarce-cesde 1976, aunque desde 1970 se empezaba a no

tar el surgimiento de una etapa de fluctuaciones en el ritmo 

de la actividad ecor.ómica, aunado a una serie de presiones -

inflacionarias debido básicamente al estancamiento de la inver 

sión privada y a los enfrentamientos generalizados entre el -

Gobierno y el Sector Privado, en la medida en que se fue 

hacit!ndo posible el llamado "Pacto Social" con todas sus con

secuencias que estribaron precisamente en cerrar la deterior~ 

da brecha de demandas salariales, supuestamente a cambio de -

incrementar el nivel de empleo. basado principalmente en un -

esquema de revitalizaci6n de la inversi~n privada, a fin de -

favorecer los niveles. rentabilidad y especulaci6n, dicha situ~ 

ci6n condujo a las autoridades a ubicar el parAmetro inflaci.2. 

nario en funci6n del control salarial, El desarrollo de la -

econom!a capitalista se da en forma cfclica con fases que son 

recuperaci6n y auge, Dentro de la crisis se acentdan y se 

hacen patentes todas las contradicciones del sistema, se pre

sentan problemas de subconsumo, por la dificultad para vender la

mercancia, en otros casos existe un exceso de pnxlucci6n, en tenninos --



generales, la capacidad de producci6n supera la capacidad de 

consum~ de manera GUE muchas rmpres~s se ven obligadas a ce 

rrar, ocasionando con ello, el desempleo, a partir de 1978, 

la crisis empieza a agudizarse a la vez que se comtina con -

una tasa de inflaci6n, el di·sfraz de la época del auge petr2 

lero le di6 cierta recuperaci6n hasta 1981, para después pa

tentizarla en su m!xima expresi6n. 

La situaci6n econ6mica mundial imprimió un nuevo sello a la 

crisis mexicana que afecto a toda la econom!a, después de la 

riqueza generada po~ el petr6leo sobrevino la quiebra finan

ciera, que finalmente desemboco en una devaluación de magni

tudes profundas, sin embargo años atras 1979-l980-1981, no -

se vislumbró el crecimiento desmedido de la deuda externa y 

la constante fuga de capitales, al tiempo que se hac!a el de 

sempleo cada vez más creciente, con la consecuente concentra 

ci6n del ingreso en pocas manos al lado de u~a disminuci6n -

del ingreso real de las mayorías de asalariados. 
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No cabe duda que el despunte de el Plan Global de Desarrollo 

no tuvo ni siquiera su despliegue cabal, el objetivo funda

mental se colocaba a la vanguardia de todo lo que constituye 

bienestar para la cada vez m~s creciente ~oblaci6n esto es,

en primera instancia¡ La creaci6n de empleos, crecer entre -

1980·1t82 al 8\ anual con una creaci6n de empleos de 2.2 mi

llones y tasa anual del 4,2\f el esquema de sustituci6n de -

importaciones deb!a crecer al 2o:ai anual en t~rminos reales, 

sin embargo el d~ficit pdblico cada vez crec!a desmesurada--



F.Pntc '! e\ detericro dPJ _ ·ter e;c<.:1 ne :.;<. buc:.1 más patente 

y acelerado; empezaban a agudizarse ya, las presione~ infla-

cionarias, esto es: para 1981 el déficit en cuenta corriente 
) 

llegó a representar el &\ del PIB, la inflación lleg6 al 30\ 

el déficit del Sector Público fue del 1~% del PIB1 algo que-
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se puede mencionar es el aspecto general de esta dificil si

tuaci6n, que inici6 una política financiera tendiente a atraer 

el ahorro en moneda nacional, pero al mismo tiempo la trans

ferencia y fuga de capitales se hacía extensiva, lo cual oca 

sion6 el retiro del mercado cambiario con la consecuente de-

valuaci6n del peso; de una u otra fo:rma se tenia que renun

ciar al crecimiento acelerado, pu@s de cualquier manera esto 

ya había pasado a ser una falacia desde antes de la cafda de 

los precios del petr6leo, 

Una situación grave fue la forma en que se combino el estanc~ 

miento económico con la inflaci6n, en otros tiempos no se - -

hab!a presentado este f en6neno estanflacionario tan agudamen

te, en otros tiempos exist!a crecimiento econ6mico con infla

ción, para 1982, el problema se acumula ya que hay un freno -

al crecimiento econ6mico permitiendo que la inflaci6n avance 

desmedidamente, la disparidad se agudiza, el consumo suntua~ 

rio crece a costa de una reducción considerable del consumo -

b&sico, y as! la carga de la crisis se hace m~s pesada para -

los trabajadores y peor ~n para los desempleados porque dif i 
culta que accedan a un nivel de empleo. 

Los fenómenos econ&nicos de los ultimas años se han caracterf 
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zado especialmente por constantes devaluaciones y las condicio 

nes gravosas que impone en la pol!tica econ6mica internacional 

para el manejo de la política econ6mica mexicana. 

Una devaluaci6n tiene sus ventajas y sus desventajas, al deva

luar su moneda, M~xico busc6 esencialmente incrementar su nivel 

de exportaciones, sin embargo abarata sus productos y servicios 

en el mercado internacional. La devaluaci6n desalienta las 

importaciones, favoreciendo el mercado interno, sin embargo el

mercado interno mexicano no ofrece los insumos y tecnolog!a para 

que opere la econom!a en su conjunto, sin embargo la polttica -

oficial instrumenta ef?ta medida buscando equilibrar su balanza

comercial con la esperanza de disminuir el d~ficit, además con 

la devaluaci6n se pretende restringir la salida de divisas, 

finalmente estas medidas vienen a profundizar más la crfsis, al 

desalentar las importaciones de inBURloa para la producci6n de 

bienes de capital, la inflaci6n crece y el panico y la especul~ 

ci6n reinan, la especulaci~n con divisas se patentiza y la deu-· 

da externa se incrementa en forma autom~tica, 

Evidentemente el proceso de gestaci6n de la crisis trajo consi

go una reflexi6n importante¡ observar detenidamente el deteTio

ro de las finanzas pdblicas, que debi6 haber implicado una re-

forma fiscal profunda, otro aspecto es el estrangulamiento ex

terno, y por a1timo la p~rdida de control de la inflaci6n, que

desernbocar!a f inalrnente en la cr!sis y la ref lexi6n inmediata -

requer!a retomar los caminos alternativos de una pol!tica 
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econ6mica. 

El deterioro en la cuenta corriente de la balanza de pagos e~ 

tre 1977-1981, fue ~randioso, debido especialmente al creci

miento de las exportaciones de petróleo que descompensaren -

paulatinamente a cada uno de los renglones de la cuenta corril!!! 

te, El d~ficit del comercio de las manufacturas alcanzo el or 
5 

den del 46\ anual, y lo m!s impactante,el super~vit agropecu~ 

rio se t·_,asforma en d~ficit, por el lado de los servicios 

ocurre lo mismo, esto es a partir de 1980, ocasionando la ev2 

lución del d~ficit industrial, 

El estancamiento de las exportaciones, contrast6 notablemente 

con el crecimiento de las importaciones, haci~ndonos depender 

totalmente del exterior, hecho ligado fundamente a causas de

car!cter est~ctural y a decisiones de pol!tica econ6mica, -

por otro lado la estructura industrial no registr6 un creci

miento de manera uniforme en las distintas fases del ciclo, -

en tieapos de auge la
0

producci6n de bienes de consumo durade

ro fue extensiva, es illlportante considerar que EÍl crecil!liento 

intenso de la demanda tiende a crear condiciones favorables -

para la modernizaci6n industrial, esto necesariamente implica 

cambios tecnológicos y por tanto un requerimiento extensivo -

de divisas, el sesgo estructural de la demanda tiende a crear 

condiciones favorables para la modernización industrial, esto 

necesariamente implica cambios tecnológicos y pOt' tanto un ~-



requerimiento extensivo de divisas, el sesgo estructural de 

la demanda por la infuer.cia de la producci6n petr6lera per

miti6 este contexto, y al mismo tiempo se tornaba necesario 

recurrir al endeudamiento externo para financiar el déficit 

público, como resultado de una reforma fiscal liviana y co-

mo sabemos, se tornaba imposible revertir las tendencias es 

tructurales al aumento de las importaciones, debido a la in 

suficiencia de la política industrial, sin embargo es impo~ 

tante ver que estos f en6menos se aproximan tanto hacia la -

crisis que difícilmente la política econ6mica del Estado --

Mexicano hubiese podido controlar. 

Definitivamente la rreferencia por el dolar debilita al pe

so, tan solo para 1982, la salida de divisas del País por -

concepto de pago de deuda externa fue de 9000 millones de -
6 

dolares, hasta noviembre-diciembre de 1982, los precios se 

habían elevado en 77\ mientras que en Estados Unidos, solo 

habían crecido al s.ei, lo cual demuestra cabalmente que el 

peso presentaba en ese entonces una sobrevaluaci5n con rela 

ci6n al dolar. 

La creciente carrera inflacionaria, como consecuencia de la 

tasa de intereses que se reflejaron en otro awnento de los 

costos financieros de las empresas, el cual por el poder -

del mercado fue trasladado en el mecanismo de los precios,

supuestamente, en•el período reciente, se han hecho esfuer

zos para anular este fen6meno por la vía del subsidio a tap 

sas de inter~s seleccionadas. Sin embargo, esta medida solo 
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alcanzó alrededor de 40%7cte los créditos otorgados en 1981. 

Para el resto del cr~dito, por otra rarte, existieron una -

serie de arregles financieros que permitieron aumentar sus

tancialmente el diferencial entre las tasas activaf. y las -

pasivas, situadas las primeras por encima de su valor nomi

nal, agudizara~ en gran medida las espectativas devaluato

rias, haciéndo atractivos los dep5si tos en dólares, por otro 

lado en control salarial no fue efectivo como mecanismo an

tinflacionario y s! constituy6 un acelerador de los precios 

relativos, renovando el proceso de una presi6n inflaciona

ria m!s consistente, aunado al rezago en los precios de los 

bienes y servicios ~el Sector PtÍblico, reforzaron más las -

presiones inflacionarias por la misma desaceleración y sos

tenimiento en el nivel de los precios, se torno costoso, -

pués nos encontramos en una situación de crecimiento acele

rado del d~ficit del Sector Pt1blico. 
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El deterioro de las finanzas ptlblicas, es hoy por hoy pate~ 

te y crónico, por un lado, tradicionalmente es sabido que -

el Estado al no tener posibilidades de inst:rumentar una po

l!tica fiscal progresiva tiene siempre un deterioro en mate 

ria de finanzas, por otro lado, para 1981 la inversión del 

Estado creció en termines reales 14%, en medio todav!a de -

la bonanza petrolera obviamente no causó estragos deficita

rios importantes en la cuenta del Sector Público, pero era 

necesario retornar y analizar las circunstancias pués no 

era posible dar lugar prioritario dentro de los ingresos 

del Sector Público al rengl6n de exportación del petróleo, 
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y se hada reflexionar :;ocre les preci'os de los bienes y Se1·

vicios Pilblicos para amortiguar la presi6n inflacionaria oca

sionada por la transferencia de estos al Sector Privado, en

trando en un proceso de acentuaci6n inflacionaria, es precis~ 

mente aqut cuando M~xico empieza aproximarse a una etapa de -

dependencia financiera para poder satisfacer sus planes de i~ 

versi6n y Gasto Público, De manera que para 1981, se hab!an 

dado varios s!ntomas muy serios de des~quilibrios, los cuales 

favorecieron las tendencias especulaticas de dolarizaci6n y -

fuga de capitales, la forma más fAcil fue anunciar una dismi

nuci6n en el Gasto Pilblico que en cierta forma no fue efecti

va y lo t1nico que oc4sion6 fUe el dese111pleo y la interrupci6n 

de obras en proceso, en medio de transferencias masivas de c~ 

pital, al grado que a principios de 82, el 60\ de los dep6si-
8 toa en la banca privada y 1111xta estaban en d6lares, contrastán 

do con el de diciembre de 1916, que alcanz6 un 23\, Sin ernbar 

¡o las medidas que el Estado planteaba estrib6 en reducciones 

en el Gasto Público, que en determinado momento estas medidas 

no sirvieron para hacer frente a la crisis financiera actual, 

y si acrecentaron los conflictos sociales, 

M6xico es y debe ser el principal responsable en lo que atafie 

al financiaJ11iento para el deaarr~llo y por ello estA obligado 

a combatir sin desmayo todas las formas de dependencia exte

rior, los pafses que saquean al mundo subdesarrollado no pue

den ser magn!nimos en raz6n de su propia naturaleza, por lo -

cual de nada sirven las promesas que puedan formular en mate

ria de ayuda financiera para promover el progreso econ6mico y 



social sin lesionar la soberanía de los paises que reciben 

la asistencia. las naciones desarrolladas no se preocupan 

por la suerte d~ es~os paises y hoy M~xico es el pa!s m!s 

endeudado del mundo, cuya deuda en t~rminos generales es -

inpagable erunedio de la situación financiera actual. 

156 



157 

EVALUACION PRELIMINAR DE LA POLITICA ECONOMICA 

La polltica econ6mica mexicana llevada a cabo durante -

el periodo 1976-1982, dej6 un saldo sumamente critico y des-

favorable para el país, los objetivos y prioridades del sexe 

nio se perdieron de vista, pues el desempleo y el subempleo 

se vieron incrementados notablemente, el mismo gobierno rec2 

noci6 que la inf laci6n rebas6 todos los pron6sticos y que c2 

mo nunca antes el ingreso generado en el pals no se habla 

distribuido equitativamente. 

Aquellos años en que el tipo de cambio era fijo se ha-

blan quedado como una añoranza del pasado, a partir de 1976 

se termina la herencia del desarrollo estabilizador, y la 

flotaci6n del peso se convierte en algo cotidiano, sumado a 

la p~rdida de confianza en el mismo, acrecentando mls deva-

luaciones, ante el deseo desmesurado de poseer d6lares con -

una deuda externa cuantiosa. 

La deeorientaci6n de la econoela se hizo patente sobre 

todo en la 6ltima fase del sexenio del Lic. L6pez Portillo, 

por un lado estaba la impresionante salida de divisas del 
• 

pala, a costa de la descapitalizaci6n gradual, dando como r~ 

sultado un descuido del aparato productivo y a la producci6n 

de bienes blsicos, que venia a redundar en un problema que -

lejos de superarse se profundizaba y acentuaba, a pesar de -

que por medios oficiales y declaraciones de las autoridades 

mls involucradas en el manejo de la polltica econ6mica indi-
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caban todo lo contrario, lo cierto es que el fantasma del 

fondo monetario internacional, recorr!a todo M4xico, las COQ 

diciones que hab!a impueato para otorqar cr6ditos al pata, -

s6lo orientaban a la econom!a hacia una crisis generalizada. 

Por el otro lado nos encontramos con una polltica fiscal que 

se torn6 incapaz de mantener los preceptos de ser equitativa 

y sobre todo progresiva, el peso de las acciones la hizo de 

car!cter injusto y regresivo afectando a lc·s trabajadores 

asalariados y no al gran capital. El atraso y la marqinaci6n 

no se redujeron, pues el efecto distribuidor del ingreso - -

educación, salud, salario, alimentaci6n, vivienda, empleo, -

etc.) no surti6 sus;resultados. 

La firma de acuerdos con instituciones extranjeras nos 

hicieron m!s dependientes, y la ideolog!a del desarrollo ecQ 

n6mico se frustró, la nacionalizaci6n bancaria fue una ilu-

si6n, la eacala m6vil de salarios una falacia, el control de 

precios fue enmarcando que la econom!a se habla quedado sin 

un rumbo definido, la utop!a del control manifest6 s6lo la -

angustia generalizada de los consumidores sujetos a un sala

rio m!nimo y a las señoras aaaa de casa, las pol!ticas mone

tarias no solucionaron los problemas, •1a riqueza del petr6-

leo• nos condujo a la bancarrota, la inflaci6n fue potente y 

patente• la pol!tica de incremento de la producci6n de bie-

nea blsicoa por los pocos estimulo• a los productores agr!cQ 

las e industriales fueron utilizados por estos con el af!n -

de lucro hacia la inversi6n especulativa, dejando de lado el 
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buen uso del financiamiento. 

Los objetivos principales del llamado plan global de 

desarrollo 1980-1982, surgidos como un intento de planear t~ 

das y cada una de las actividades económicas, "a trav~s de -

una mayor y mejor coherencia en el uso de la polttica econ6-

mica" se vieron envueltos por los obst!culos que han sido 

enunciados en este breve trabajo, au aplicación no fue efec

tiva. 

El plan global de desarrollo (PGD) consta de 3 partes -

la primera es de carlcter polttico, la segunda se refiere a 

la económica y la t~rcera buscaba una estrategia que diera -

pauta para lograr una justa distribución del ingreso, es de

cir de carlcter meramente social. 

La parte segunda de lo económico enmarcaba la gran per~ 

pectiva encontrar •un modelo propio• de pata, para alcanzar 

a •1uperar los retos de la aodernizaci6n•: los principales -

planteamientos de buscar un crecimiento sostenido de la eco

noala y las prioridades sociales no se cwnplieron. 

Mo se loqr6 consolidar la recuperaci6n econ6mica, ni la 

modernizaci6n de los sectores econ6aico• alcanz6 sus princi

pio• que iban desde una qeneraci6n de niveles crecientes de 

empleo hasta la reorientaci6n de la estructura productiva, -

el sector agropecuario no elev6 su nivel de vida, la utiliz~ 

ci6n del petr6leo como panacea 1e desvincul6 ante el escaso 

uso de los recursos que de 11 se obten!an, para estimular 
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pol!ticas de bienestar social y de financiamiento del d~üú-

rrollo, el transcurso del tiempo y la marcha de la econom!a 

mexicana demostraron que el PGO no se cumpli6,el año m!s 

cruel de la historia dej6 en el olvido de la pol!tica econ6-

mica, su principal arma, el año de 1982 demostr6 estrictame~ 

te que el plan global de desarrollo no se cumpli6, los años 

siguientes se han visto marcados, por una poblaci6n que no -

posee los m!nimos de bienestar por el creciente desempleo, -

la concentraci6n del ingreso se consolid6, la inflaci6n si-

gui6 eLevlndose, las metas del plan global de desarrollo se 

ubicaban hasta 1982, empero su carlcter deb!a repercutir a -

los años siguientes. Las grandes mayor!as perdieron lo que -

les quedaba de confianza y el descontento e inconformidad 

dieron experiencias amargas y el refrin o dicho de "lo impo~ 

tante no es lo que se dice sino lo que se hace• se puso al -

d!a, la desconfianza de las mayor!as dificulta ml1 el proce

so de desarrollo. 

Otro instrumento de pol!tica econ6mica, fue el SAM Sis

tema Alimentario Mexicano, tambi•n aplicable para el periodo 

1980-1982, buscaba la •disponibilidad de alimentos•, "mejorar 

la estructura del consumo nacional• y una •justa diatribu- -

ci6n de loa recursos alimenticioa•, sus metas daban el carl~ 

ter de au esp!ritu de planeaci6n,buscaba que todos lo• ali-

mentas que •• conawaen en el pa1s fueran producidos en el 

mismo, dando prioridad a la poblaci6n con bajo• niveles de -

nutrici6n, haciendo llegar la canasta blsica de consumo con 
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un sistema distributivo a través de los distintos canales de 

distribuci6n, la naturaleza del pa{s imped!a la total reali

zaci6n de estos objetivos, el transporte ineficiente, la fal 

ta de capaicdad de almacenamiento y el incremento de los pre 

cios de estos art!culos blsicos no transformaron los objeti

vos del SAM en una realidad constante. El saldo de la pol!ti 

ca econ6mica 1976-1982 fue la crisis, el desempleo, una deu

da p<iblica grandiosa y un rezago social que ha abrumado to-

dos loa fnimos de la poblaci6n. 



LA OPORTUNIDAD DEL PETROLEO 

La politica petrolera a partir de 1977, se caracterizó por 

haber funcionado en todos los renglones básicos de la econ2 

mia a saber: 

En el renglón de las exportaciones de productos petroleros 

y petroquimicos, se di6 un despliegue creciente en términos 

de volumen, pués para 1977 se registr~ una tasa de crecí- -

miento del orden de 233.9\ ésto fue para el petr6leo, ahora 

en lo referente a productos petroquímicos tuvo una tasa de 
9 

_recimiento de 775.9%, para 1978 las exportaciones petrole-

ras tuvieron su esplendor. así en 1979 se empieza a notar -

un descenso relativo, se crece en términos superiores rela

tivos y para 1980 se empieza a avistar la crisis, por las -

influencias de la OPEP. 

10 
Según el anuario estadístico de PEMEX 1977, el volumen de -

U2 

las exportaciones de productos petroleros y participaci6n -

relativa en el total de exportaciones de la balanza petral~ 

rapara 1977, registró un 99,7\ de participación en el to

tal en t~rminos de valor, definitivdlllente para 1980 descen

dió casi al 40\ del total. 

En el ámbito de las importaciones de productos petroleros y 

petroquimicos en 1977, compramos 3,275,6 millones de pesoG 

y en 1978. 3,721.6 en 1979 3,324.7 y para 1.980. ~..,_,;;.;,;-'.1.---



adquirimos 4,380.9 cantidad superior a la registrada en 

1978; en 1981 las compras por este concepto se mantuvieron 

al mismo nivel1 para 1982, ee alcanz6 la cifra de 4,379 mi

llones de pesos .11 

La incidencia en el saldo de la balanza comercial con res-
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pecto a la participación que ésta tuvo en la balanza petr.2_ 

# • E 12. . f lera, segun la memoria de labores de P MEX, indica que ue 

de 33,262 millones de pesos, para 1978, en 1979 fue 39,600 

millones de pesos, en 1980 alcanzó el orden 47,900.6 mill.2_ 

nes de pesos, en 1981 rebaso ligeramente el orden anterior 

alcanzando 49,00.2 millones de pesos en 1982, decayo a - -

27,800.6 millones de pesos, 

El precio fue alto pu~s la participaci6n del financiamien

to externo concedido a PEMEX en el incremento anual del --

endeudamiento con el exterior del sector público, indicó -

para 1978 3,352.2 millones de dólares, incremento de la -

deuda p~blica externa contra un financiamiento concedido -

a PEMEX de 1, 86 8 millones de d6lares, haciendo que la deuda 

externa total de PEMEX y la deuda Pública total ascendieran 

para 1978 a 30,748.6 millones de d6lares y para 1979 a - -

38,000, en 1980 se disparó 43,000 millones de d6lares1~s -

precisamente donde se empezaba a ver la dificultad de li-

quidez de esa empresa; sin embargo en 1981 PEMEX capt6 - -

10,674 millones de d6lares, empero estos ingresos alcanza

ban a cubrir en una mtnima parte los gastos (costos de pr2 

ducción, nómina de todo tipo), relación de ingreo-gasto, -
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gasto corriente y gasto de capital. Y pago de inter~ses de 

la deuda, as! como otras obligaciones contra!das en el mer 

cado interno. 

De los ingresos provenientes por exportaciones de produc

tos petroleros, pctroquimicos e insumos básicos,se captó -

en 1981 334 millones de dólares para 1982 se esperaba cap

tar 318 millones de dólares. 

PEMEX ha comprado bienes de capital de 1977 a 1982 con un 

valor de 3,434.8 millones de dólares y ha tenido erogacio-

nes al exterior por servicios de alquiler en ese mismo la~ 

so por 2,009.8 mi~lones de dólares.
14 

No se establecieron prioridades con mayor claridad, el Go

bierno Mexicano no se aseguró de que se utilizaran las 

existencias disponibles en los lugares donde más se necesi 

taban, además la pol1tica petrolera no distinguió entre -

los usos necesarios de energ1a o energ~ticos en la agricu! 

tura y los que no lo son. Para 1978, el 59\ de las export~ 

ciones correspondió a la industria extractiva especialmen

te petr6leo y gas en 1979 el orden alcanz6 un 65\, en 1980 

fue de 70\ y para 1981 alcanzó 72\ en 1982, se mantuvo en-

68, 5\ 15 

Al establecer prioridades mundiales de energ€ticos, la po

l!tica petrolera tampoco tomó en cuenta que en los países 
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en desarrollo, las ganancias por insumos adicionales de ener 

gía en forma de mayores cantidades de producci6n alimentaria 

son mucho más grandes que en las naciones agrícolas avanza

das. 

La cuesti6n fundamental de discusi6n durante el sexenio López 

Portillista si realmente habría suficientes existencias de -

energ1a para satisfacer las futuras necesidades básicas a un 

precio que estuviese al alcance de la cuarta parte más pobre 

de la humanidad, 

La humanidad depende de las reservas comunes de petróleo que 

están concentradas en unos cuantos pa!ses, es evidente que -

el consumo de grandes cantidades de energía para prop6sitos 

esenciales, como lo es la producción de alimentos. 

Además de los modelos de consumo innecesario de energía en -

los países más ricos, otra importante forma de desperdicio -

de energía es la combustión de gas natural en muchos países 

productores de petróleo. 

A veces resulta más econ6mico deshacerse del gas mediante su 

combustión que convirtiéndolo en fonnas utilizables, como fe~ 

tilizantes de nitrógeno. 

Teniendo en cuenta la aguda escasez mundial de fertilizantes 

de nitrógeno y las peligrosas implicaciones de esta escasez 
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para la existencia alimentaria del mundo, los que controlan 

la tecnología de los fertilizantes de nitrógeno y los que -

controlan el gas destinado a arder deben encontrar rapidame~ 

te los medios para combinar su experiencia y sus materiales 

En el aspecto nuclear queda abierta la gran perspectiva 

cuando México defina de una manera real su programa 

nucleoeléctrico, la transferencia de tecnología del combus

tible nuclear tendría para México la ventaja de asegurarle 

autosuficiencia en esa área, 

México descuidó la obligación fundamental de optimizar el -

aprovechamiento de este recurso de la manera más equilibra

da; pués será la estructura fundamental del país de aquí al 

año 2,000. también un descuido imperdonable fue no cuidarlo 

para que la fuente de energía y de bienes que significa el 

petróleo sustente un desarrollo adecuado en los años siguie~ 

tes combinándolo con el aprovechamiento de los otros energ~ 

ticos, en previsión del arribo de las técnicas que liberen 

otras fuentes de energía. 

Se trata de uno de los sectores más modernos de nuestra -

economía a pesar de todo, en el deben estar fundadas muchas 

esperanzas sin que venga hacer la panacea, Antes de la caí

da de los precios, Hacienda captaba un 28% de impuestos por 

ese concepto, del total de todos sus ingresos, En terminos

generales Petrolees Mexicanos CPEMEX) fue la Empresa que 

más pagaba impuestos al Gobierno Federal, por diferentes ru 
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bros y conceptos. 

Una deficiencia grave de la epoca fue precisamente el despe~ 

dicio y el consumo irracional de los productos petroleros, -

el consumo interno ñesde 1978, se incrementó en forma alar

mante, por lo bajo de sus precios en especial de gas y deri:_ 

vados y en una mayor medida el petr6leo, Como es sabido Mé

xico a partir de 1977,orienta su política ;etrolera en for

ma institucional, de una gran parte de la pr•oducción petro

lera hacía el mercado externo, éste sintoma había nacido --

desde 1974, pero a partir del 77, adquiere un car&cter defi 

nitivo dejando consecuentemente en abandono al mercado in-

terno y las futuras necesidades, las presiones del exterior 

se hacían cada vez m&s intensas por la conveniencia que os-

tentaba de explotar ese recurso con que la naturaleza nos -

dotó, favorablemente, en el sexenio del Lic. L6pez Portillo 

la producción alcanzó niveles históricos, pero también fue 

histórica la presión de los monopolios internacionales en -

torno a este valioso recurso, así en el período 1976-1981, 

el petróleo cubrió un 79% del total de las exportaciones1~
del país para 1982 todavía cubre un buen nivel, para los 

años siguientes la situación prevalece ya que México a -

cambio de créditos con el extranjero, estableció compromi

sos para continuar exportando en los años siguientes. 
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CUADRO 

TASA DE CRECIMIENTO DEL PETROLEO 't PETROQUIMICA CON 
RESPECTO AL PIB. ( P O R C E N T A J E ) 

1977 1982. 

ANOS PCTROU.O Y DER. PCTRCQUIMICA PIB 

1977 16.5 % -3.6 3.4 
1978 15.6 16.9 8.2 
1979 15.2 15.6 g.1 
1980 23.6 13,1¡ s.3 
1981 12.8 11.9 a.o 
1982 ... 7 7.8 -1.0 

Fuente: Banco de México S.A.-Informe anual 1979,1981,1982, M€xico D.F. 

El derrOche se di6 en forma extravagante, tampoco se desarro

llaron nuevas alternativas, el error fundamental, fue utili

zarlo simplemente como combustible quemAndolo en grandes can 

tidades ahora se tubiesen dado avances considerables en ma-

teria petroqu!mica¡ •in embargo, cuando pudo ser no se plan

te6 el Gobierno ••• perspectiva. La pol!tioa oficial buscaba 

resolver y •uperar Alllpliuiente los problemas del país respa! 

dando proyectos e inversiones que requería el desarrollo na

cional, en la actualidad nuestro pa!s es el principal abast! 

cedor de petr6leo para E1tados Unidos. 

El mismo Estado Mexicano ha reconocido que con su política -

petrolera, convirti6 al petr6leo en un gigantesco mecanismo 



para generar utjlidades y recolectar impuestos en la urge~ 

cia del corto plazo, olvidando la importancia que reviste 

el largo plazo. Hasta 1982 el petróleo cubría más de un --
17 

80\ de la energía utilizada en el país. 

El error fue confiar todo el futuro al petróleo olvidando 

que es un recurso que tarde e temprano se nos agotará y -

ser!a iluso pensar que cuando en el mundo se agotaran las 

reservas, México seguirá siendo un gran productor. Quizá 

algunas investigaciones geológicas sean muy optimistas y

dicen que éste nos puede durar 60 años o quizá un poco 

más, México deberá encontrar fuentes alternas de energía. 

Es muy importante tener capacidad, para conjugar la pro-

ducción de petr6leo con la de alimentos, es de reconocer-

se que México ha sido eficiente en materia de energéticos, 

pero ha fracasado en materia de alimentos; sin embargo, -

mientras exista petróleo será posible comprar alimentos, 

pero qué pasará el día que sea imposible mantenerse en -

esa situación; por ello es importante tornar plena concie~ 

cia y tratar de instrumentar programas más acorde con el

tipo de economía que es la nuestra y no como el programa

de energía que presuponía situaciones pertenecientes a - -

otro tipo de econom1a. 

El petróleo y el gas tienen usos alternativos, no sólo el 

de energía, importantísimos como la petroquírnica y los 

fertilizantes con todos sus efectos multiplicadores; sin 

169 
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embargo, México no ha cumplido con el planteamiento b~sico 

de su programa d~ energía; optimizar nuestras fuentes de -

energía, ya que basó su economía en el petróleo y el pro~ 

ma de energía, estaba diseñado para un país que no tenga -

necesidad de basar su crecimiento en el petróleo. 

Utilizar el petróleo como combustible primario es el error 

m~s grande, pués la petroqu!mica admite rc.sibilidades gra~ 

des de aprovechamiento y multiplicación. 

La economía no hace milagros; sin embargo, ahora queda la

experiencia que ningún especialista en planeación, imaginó 

que ocurriría. Sin embargo, México tiene una importancia -

relativa corno productor petrolero y lo ideal sería que en 

lo sucesivo la producción que se alcance se destine priori 

tariamente al mercado interno, en ramas industriales capa

ces de agregar mayor valor nacional a este energético, pe! 

mitiendo consecuentemente sustituir importaciones y mejo-

rar las exportaciones. 

La gran oportunidad del petr6leo se empezaba a quedar atras 

aquel signo de petrolización se encontraba indefinido no se 

puede negar que el crecimiento del petróleo y derivados fue 

sumamente espectacular en termines generales superior al -

crecimiento de la economía en su conjunto, así pués tenernos 

que la economía durante 1977-1982, creció en termines gene

rales en un 6.4\ mientras que el petróleo lo hizo al 15,6\ 
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sin embargo como se ha manifestado anteriormente el precio 

fue alto, tan solo para 1978, PEMEX absorv!a un 32\ del -

endeudamiento p6blico total, para 1979 un 37% y a partir -

de 1980 entre un ~2 y un 46\ del total de la deuda externa 

del pa!s. 
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NACIONALIZACION DE lA BANCA 

la concentraci6n del capital hmcario se produce a grandes ritioos en tcxlos 

los paises capitalistas, concentrando en sus rnaoos iranensos capitales soc~ 

les, los hincos cont:I\'.Jlan una inmensa !113.sa de capital ajeno y disp::men en -

gran parte de los medios de ¡;rOOucción y de las fuentes de materia prima en 

el interior del pa!s y mas alla de sus fronteras. Ih los paises latinoame

ricanos, en especial MID<ico, Irasil y Argentina, son utilizados los recur-

sos roonetarios libres de estos bancos y no solo empiezan a conceder a las -

~sas iroustriales los .. ~starros a corto plazo, sino ad~s crectitos a -

largp plazo. Cbn ello obtienen la posibilidad de influir en la marcha de -. 
las em¡resas e, .i.ooluso, a veces, de detenninar el destino de las misra.s, -

por otra parte, las instituciones nacionales de cñrlito tienen una partici

paci.00 importante en los ~staroos (activos) que coooeden en la econan!a; -

la lllilYQI' parte de sus pasivos provienen de i;:ftst<l!DS oonced:idos p:>r bana>s 

del ectranjero. Dl tales casos las instituciones nacionales de ct'Mito tan 

aolo son intennediar.ias de un pr4stanD q..¡e ¡:reviro del meroa00 · internacio--

nal. 

O:ltD es sabido, el banoo centntl, es aq..¡ella instituci6n bancaria que es el 

centro del sistana financiero de un ~1s nmna.lmente controlada total o tia!: 

cialmente por- el Gobierno OOl1D ¡rincipal regulador del ~ito, adetás la -

tarea f\IOOamental de un hamo central consiste en controlar a los l.atmcos -

canerciales para apo;er la pol1tic.a monetaria del Gobierno; por lo tanto, -

es ~iso que se oonserve caro una parte distinta del sisterM l!Pnetario. -

Sin antargo la concentraci6n en el sistE!IB tancario cada vez era. mas evid~ 
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te reforzando su fWlción receptor.:\ de depSsitos y efectuando préstairos a 00!: 

to plaz.o, ¡:r.imipalmente caro capital circulante, 

l.Ds re::ursos de los bincos se trasladan directamente hacia la .industria - -

mediante la ~quisici6n de acc.iones y creando el sistem:i. de partici¡:aciones, 

con el cual mediante un capital b:inC'..ario propio de volúmen relativamente, --

peq..¡efio, se p.ieden oontrolar Sl.UMS muy superiores de capitales ajenos. Y al 

misno tielllpo :imprimirse un proceso de absorción de los pequeños rencos por -

parte de los grerrles, este proceso se dá a través de la ca¡:acitación de ope

raciones bm::arias por los dos bancos ~s grandes de México; · &ncorner y ~ 

mee, cuya concEntración de c~to se refleja en la comentración de los - -

de~sitos, as1 se dei!ce que el hech:> de q.ie un b3nCX> forme parte de un gru

po financiero concentra al crédito en las Impresas del grupo, pero no nada -

mas se dedica a mover los dep6sitos de sus propias en¡resas, sino que tiene 

la .imperiosa necesidad de captar recl.II'SOS fuera del grupo, en en¡:resas o en 

particulares. 

Tan solo pare 1980 y 1981 los de¡ésitos a intds significaron el 72. 7\ de -

la captac.iOO total de los J:iaooos, as! p:ir Wl lado el banco nueve la liquidb 

de las an¡:resas del grupo, y por:' el otro, es evidente la fuerte concentraci6n 

del ~ en la E!COl'Pll!a mexicana.. Para elOs millllOs afio& el 1 ... \ de los -

clientes oontrat6 dep6sitos a intds PJl" una cifra superiOl", en cada opera

ci&, al mill.6n de pesos, as!, en conjunto estas operaciones 11.ignif.icaron -

~te 37\ de los dep6sitos totales en los cuatro bMcos mas gran-
113 

des. 

El. .im¡:acto de esta situación en la eoonan!a mexicana, estrih! en que los -

grardes bancos ejercen el dcJninio econánico y pol!tico sol::rE las ramas rrás 

.importantes de la );r'Oducción, concenWndose en en¡:resas colosales, en ínt!_ 

ma relación con dicto ferlrneoo la concentración de los dep5sitos b:incarios 
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y de los bancos se 
0

hace m.1s patente y se ubican en lugar ¡::caninente en las 

operaciones monetarias del País, adenás adquiriendo títulos de valor de -

to:!.a clase y ~iones de canpafí!as diferentes, se oonvier1:en en ooi;ropie~ 

rios de las an¡resas iniustriales, canerciales y de otro tipo y al mi911o -

tiempo los dleros de las &11¡resas in:iustriales actuan CCJll) ooi;ropietarios 

de los bancos. Adems tiene la particularidad de que los grarrles l:anoos -

disp:men ro solo del trabajo ajero, siro, adanb del capital ajeoo. Las -

actividades bi!m::arias juegan un papel .importante y dEcisivo para el desa-

rrollo de ruestro País, el desarrollo de la eoorun!a mexicana depen:l.e es~ 

cialmente del desenvolv.ímiento del sist1111a hm::ar'io. La impoI'talY::ia de -

las actividades t.nrJlrt.ias. di ten la canalizaci& de ~itos a las dile-

rentes actividades econ&nicas que se llevan a cabJ en el Pa!s, aire aden!s 

la perspectiva de CNBI' el l.l.an&:lo "J:lOdm' de can¡ra" a trav6s del cr6:1ito 

pcr nmio de tarjetas & la vez que es interme:iiar.ia de los m!rgenes de - -

alQTO y las necesidades de capital, 

Fil los 111.t.imos al'x>a se CORlentx'6 el capital financiero con tasas de gal'la!! 

cia ..,dfiou ~ definitiv.n81'lte 1n ww desiguala.1 patente en -

diatritu:li& del iJwNeo, todo ello <rigin6 un desw:ido paulatim en la -

inversi& ¡:Rlductiva cpe fuC tnmsfomSn:ioae en inverswn especulativa, 

t.All IOlo en el Afio de 1982 ~e a final.ea del mes de agosto, el 

aill'ttllla bancal'io medcaro u.i; a concentrar pnancias l!P.lperi.cres a los -

18,000 millones de pe.,. de los cuales B,700 millones, ~de utili

dadea ¡xr cambiar dolares~~e esta manera se virnllaht ya el sistana ~ 

rio OClm) el ¡;r~ipal causante de la inflacwn, deuda externa elevada y -

.gravosa así OClll) el desanpleo entre otras causas. EL GOBIERNO UlPEZ POR

TIWSTA 1™0 !.A HfDIDI. DE NACIONALI7.ACION AIGl1Dll'ANDO EL POCO O CASI -

tlJI1> Itmm:S DEL SISTEMA BANCARIO HACIA LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS. 
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;_¡, .1..d década de los setenta la .iJWersiC.n privada ten::ii6 a detenE!l'se, p.ies - -

entr>e 1971 y 1977 hilbl'a observaoo W'\ Cl:'€Cimiento al 2. 4 % tasa pronedio a.rual , 

mientras que de 1965 a 1970 mantuvo W'\ crec.imiento supedor al 14% tasa ~ 

dio anua!-,0auna.do esto cada vez mas al creciente d&ficit del Sector f\1blico -

Fedel'41, En 1978 fu~ cuando el Gobierno HaKicano succiooo un pofuentaje cre

ciente del finaoo.ianiento total. Basándose en un fu:Tenento ~ el gasto - -

píblico q..ie elevaba su d~ficit y oonsecuentemente; aumentaba el end~ento 

total de la eoooaiúa, el resultado de este ¡n>ceoo redujo los recursos finan

cieros dispmibles ¡:ara el Sectcr Pt'ivaoo, temiendo a contener el CI'8C.imien

to de la inwnii& en ese sector>. Asi J;l.M?S el irorenento en el gasto de - -

ll:ibierno l'QajÓ la awrulac.i& ¡rivada. f.ui.tcia:-a, fijamo ai actividad CCD:> 

'"-:_ ~;le~· •Jue establece las condiciones de a.::u;-iu~iün 1::11 la econanía adaptan-

do c1 los dallas •entes a las decisiones gubemalllentales. 

De 1979 y 1982 el :increnento en el ¡asto de Qobierro trajo oatD conaecutl'Cia 

un incranento en el d&icit en cuentas con el E!Kterior:-, elevando la base ro

netaria y la expansi5n de la oferta. 

llJs ~toe del 89sto p1bl.1oo majeran una Nducc.i& tu~ de los -

footos ¡restables para finareüir el oonNll). ~imk> por CClrlBeCl.lem.ia el 

OOl'llMlO ¡rivado. 

El bvn> centre.l mantiene una ID sic.i& similar frente a los ban::los C<llll!n'!ia

les, sanejante a la de estos frente a 9.18 clientes. l.Ds bmw::os CCllB'C.iales 

mantienen depSsitos en el bm:lo central, qie OCl'8ideran caM caja; acuden -

CÜI'8Cta o in:lirectamente ( - med.i.nte la eKisten:i.ia de devoluci& de ¡ñsta

a>s al~ de deacuentoa ->al banco central Jli1ra Wl!l &eall0daci6n de - -

¡rés'tcn)s tenporal si aciste una eacaoos de reservas de caja. De esta fonna 

¡rc>p:Jroionani:k> estos servicios a los bancos canerciales, el barx::o cent:rltl es 

la fuente Última de caja. Debido a este oontrol, el tarea central esta en -
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posibilidad de influenciar el volúmen de cré::!i to, pero eso no es to:lo sino 

que tambien lleva a caro los negocios hmcarios ordinarios del Gobierno, -

asimisno dirige ronfk:llmente los cambios extranjerus, canprando y verdiendo 

roneda extranjera llevando a c:aOO el control de cambios, etc. y realiza -

las operaciones de mel'C'i:lcb abierto. La reflexión reciente que es plantea

da desde el interior estriba basicamente en ubicar al D;tado caro h.JscadOI' 

de recursos a trav~s de la deuda interna y externa; ¡Era 1973 cuarv::lo empi!_ 

za a hacerse creciente el proceso inflacionario las empresas iresentan ~ 

n-o negativo este fen5meno se da hasta 1977, por lo que se refiere a 1978 

y 1979 existe un sesgo seguramente por los .ingresos de PemeK, simultanea-

ménte, los organisrn:>s y em¡n!sas del Sector Riblioo , no pod!an postergar -

sus gastos de capital sin afectar a la aCU1!Ulación del capital en su conjll!l 

to, en t&miros naninales los gastos de capital de las an~ del Sector 

~lioo se multiplicaron ror mas de 11 entre 1970 y 1980, y <XllD ¡:orcentaje 

• % • r. 8% ,. • 21 del pib, saltaron de 2, 6 en el .(X'JJTIE!I' a&> a ., • en el ul tJ.mJ. Esto se -

dió esencialmente por el rezago en los ~s oorrientes, 

Un as~to de singular importancia para desah:>gar la carga. del f~ianieu 

to e:xterro desde 1979 fu~ la captación de Íllgr:'esos petroleros, cpe penniti~ 

ron hacer> i'n!nte por un tiempo a un ¡R>blma que ameMZaiB con tornarse - -

insostenible. Para los setenta el firardamiento externo, porporcionaba un 

flujo neto ligE!Nlllente en aUll!rlto, mientras succionabt cantidades crecientes 

de divisas para el pigo de servicios de la deuda, esta situ&ci6n se IftSl!ll 

t6 entre 1975 - 1979, por lo cpe se refiere al financia!lliento intem;,; en -

el ai9llo per-todo, otwgah! un flujo neto decreciente en ténninos reales a -

pnar ~ los .Úk!tenmatos en el encaje legal. Ia captación total del siste

ma bmcario 0000 poreentaje del pib ascien:ie m~ta 1972. y desciende poste

rionnente, adarás el cuasidinero significaba. mas de 34% del pib en 1972,2~

tara caer en los 6 afíos siguientes y muestra cierta recuperaciéin en 1979. -
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La ll\3yor parte de la captaci6n caro es sabido rorres¡xime a la banca priva

da y mixta, as! deducidos los prestaroos desde el exterior y los lx:mos snit!_ 

dos en otros mercados indica que a los 00ncos privados corres¡xmde el 80\ -

de la captación. De aquella situaci6n se deduce el can¡:mtamiento que obs~ 

vó México, pcr un lado, una demarrla. relativamente meror de cré::lito, p::>r par-

te del Sector Privado para invertir y p::l!' otro, la colocaci6n de excedmtes 

¡rivados en el meruado financiero internacional. O ~ceso de dolarizaci6n 

Elllpieza a hicerse creciente entre 1976 - 1980, cuardl se dió la circunstan

cia de presión hacia la autoridad ioonetaria, tuvo que cororler- facilidades -

p1X'a la oaptaci&i en dolares. E:ntonces la i.mlinencia de la devaluaci6n de -

1976 y su impacto posterior ~eter.ioraron al patrón nonetario loc:al para dar 

un pipel mas activo al patr6n hegeoonico, de 1975 - 1979 la captación en - -

dolares crece en dnninos rmúnales al 71. 8 \ tasa ~o arual, mientres 

q¡e la captaci6n en pes:>s, tmnh:i en én thinos ncminales crece tan solo al -
2) ' 

28.8\; debido ¡rincipalmente al intento por evitar la caida en el cuasidine-

ro, otorga facilidades piU'cl los depositas en ®lares. Despi~, a partir de 

1977 el <.bbienw:> halr!a de descargar una serie de medidas para corregir la -

ditlcil situacilin planteada en años anteriores, iniciando con un ~eso de 

trensfOOMCi6,n de los Mtodos 1Ndicionales de finard.amiento, transfc::nsmio 

las operaciones de la lx>lsa de v&lol'es, creeci6n de los certificados de teSCl 

rer!a y petrolxn>s, b.lscardo mecanisnos directos de financianiiento. E:n los 

¡:rimeros el atractivo ¡rincipal del t1tulo de corto plazo ra:lica en su ta!a 

de interfs, mientras qie los petroboros radioab!n en lA imexa.::i.ón d~l ,oicti

V'O con las variaciones en el ¡recio del pe~eo. 'fh lo que se re.fier:-e a la 

bolea de valores casi el i.oi de las operaciones está conectado con institu-

ciones bancarias, de ahi la dificultad de cpe el mere.arlo accionario se con-

vierta en un canpetidot' de la captación bmcaria. Así las capacidades en -

los ti¡xis de interés y de cambio serán estrat~gicos en los cambios de oferta 
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y dEl!laOOa. El dilema. actual es el acentuamiento de liq1.jjéz internacional 

y la .importaci6n de rre:'camfas desde los p:i.ises :irdustrializados, esto, -

adeMs constituyÓ la cxmtració11 de una fuerte deuda m.:inetaria, que conjug~ 

da a las insuficiencias en la producci6n, corrlujo a un µroceso de eleva::ión 

de las tasas de interé:; (1979), p:lI'a acrecentar la captación bancaria, ¡:ero 

al miSTIP tiempo las tasas de inter·és .influyeron sobre d movimiento de los 

¡recios y esto fué trasladado al terreno de la es~lación de los merca-

dos locales, afectaroo notablemente la relación entre crooito local y cf.e

dito exteI'ro; asi, las tasas relativamente mas altas en el mercado local -

¡raoovieron un creciente errleudamiento em¡:resar.ial en el extranjero, Y al 

miSIO tiempo implic6 enfrentarse a la canpetercia del mercado intet'l'lilCio-

ral, entonces México a partir de 1977 se ve ol>ligado a recurrir a la ad<J.li. 

sici6n de ooneda extrenjera, y al mi9'11) tiemJ;XJ de contiruar con1rata00::> -

cr&litos intemaciorales con restricciones imp..iestas ¡x:r el F .M, I., ca.da-. 

mente se segu1a requiriendo un ecr-tilibdo entre las ta&'ls de interés int~ 

nas y externas, y a partir de 19¡'9 las tasas de int~ canenzaron a revi

sarse semanalmente, ·p..1es éstas déb!.an seguir a las de extE!r'ior y culrir el 

riesgo c.snb:iario, manteniendo diferencial at:Nctivo con el objeto de favo

recer el mantenimiento del ah:>rro. fi!sta 19110 el tipo de c.nbio hllb1a ve

nido desarrollárrlose sin tooVimientos especulativos salvo los de 1977 que -

situaron a 22 pesos pcr dolar. Desde 1976 a 1982 el alza de ¡recios es -

espectacular 1rayerr:lo caoo consecuencia el encarec:imiento de las :importa

ciones y el consecuente crecimiento de la deuda. Los iniivi.duos, negocios 

y autoridades plblicas, crearon la dEllWrla de forxbs prestables debido a -

que necesitabm mas dinero para gastar que el que les ¡zxiporoioram ws --

ingr<::sos con:'ientes, y debido a q.¡e lo:; fondos qµe se tonaron prestados -

fueron gastados en inversiones con ·'..ln tipo 1e rendimiento superior al 

préstamo, L:l desaceleración del proceso inflacionario .deb!a depender eS€!!_ 

cialmente de las tasas de interes. A fines del sext".nio lopezprtillista -
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se dió una contradicción en el canportamiento del Sector m:metario, IJ.leS -

la oferta crecía rapidamente, mientras que el ah:lrro nacional lo hacía - -

lentamente. Fbsiblanente tengan que tranSCW'l'ir 11U1coos años para que el -

mercado cambiario vuelva a la nonnalidad y bajo esta circunstancia es nec~ 

sario entender el tipo de cambio cano un instrumento de financiamiento y -

no corro eje del proceso productivo. Así p.ies en la misna. medida que la -

rroneda y la financiación están ligados a las modalidades bancarias, están 

por ser estratégicas reclamaban la acci6n estatal. 

IJ. NACI~IZACION 

~S PARTIClJIARES 

Aquel d14 de la nacionali7Aci& se vió la alegr1a de miles de rostros, 

especialmente lunildes, gentes cpe se ubicaron caoo activos posesionarios 

de acpel empcrio financiero, cxm:> es sabido el t~ nacionalizar si~ 

ffua transferir a la colectividad lo que pertenece a los particulares. -

la accioo gubernamental se baa6 especialmente en argunento que deroostral:a. 

el rulo intds del sist~ bancario, oon esta medida castigaba la liber

tad deanedida del sistema financiero cp! en los Gltinl>s afus se había - -

venido convirtiendo en libertinaje, adaM.s .al:r!a la perspectiva de a~ 

Nr' una mejor iniepemercia f~ÍC'cl, para servir en una ni.mera esencia!_ 

mmtte mejer el intds ¡Üblioo. 

Oichi estatificaci6n incluy6 las .instaiaeiones, edificios, nr:ibiliario, -

ecpipo, activos, cajas, !Vledas, sucursales, agencias, oficinas, inversi2_ 

nes, acciones o psrticip!ICiones que se ten!an en otras em¡:resas, valores 

. de w ¡ropiedad derech:ls y todos los daM.s Jlllebles e imuebles, ese fué -

el Decreto del Gobieroo de r.6pez Fbrtillo q.¡e establecía que las inntala

ciones bancarias privadas pasaban a poder del Estado Mexicano, es decir> -

se data por ternúnada la canisi6n que se les había otorgado para operar., 
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ta contienda Sector Pdvado - Sector Alblico, librada en los meses siguien-

tes b.Jscaba la posibilidad de recuperar p.'lrte de lo perdido, toy en día la 

opinioo ¡:Gblica discute si realmente el Sector Privado I"'ea.lperó lo que les 

habían expropiado el Gobiem:> de mmera legal, 

L3. ex¡x'OpÍación bancaria se efectu6 de rranere legal, los afectados estuvie

ron en desacuerdo, así el Gobierro Mexicaro se can¡x-anetió a otorgar ura -

i.n:lemnizacioo rem.merativa cpe le daba tooa la legalidad al proceso de ~ 

p:i.acioo, a~ue tambi~ se h.Jbiese podido efectuar por la fuerza, de haberlo 

r-1 izado de ese JOOdo se rubüra tendido lacia la social.llación de los 

meiios de pxd.lcción. 

la refE!f'el'lCia. de alegría de los grarrles sectores de la población por la me

dida .wioptada se ensanbreci.6 a las pxas semanas, la idea de modernización 

del sistEmi hilncario se hab!a convertido en W'la ?'.Ía'idad, sin anbargO se -

encontraba cenazada estrategioamente por la sanlra. de la crisis, el objét.f_ 

vo fun:lamental de la nacionalizaci6n naci6 desvinculado ante las dificulta

des de un aparate ¡roctuctivo S\1111911E!nte debili tafo con agudas ¡:resiones in

flacioMr'ias cpe dessnOOca.n en ure estructura re9Cp.1elrajada del aparato - -

~tivo, situación cr-ie se había venido ¡resentanio desde mediados de - -

1980 cuamo se dejaron de canalizar 101 cr&iitcs para el desarrollo de la -

¡;rotl.&oción, ¡refiriendo la inversi& especulativa ya <JJe dejam ma~s - -

m!rgenes de ganancia ¡:;or lo elevado de su tasa de interes. L3. inflac.i6n oo 

encontreba sigms de reducci6n pues las tasas de interés segu!an al alza, -

¡ara finales de 1982 y ?'incipios del reciente periodo de Gobürno, la si

tuac.i6n se mantenia latente, se b.Jscaba estinular a la ~cción canaliZ.d!! 

do oprtunamente los ct"&:litos, y a la par se seguía favorecien:lo la inver

sión especulativa y la pol1tica bancaria continuaba similar a la de antaño, 

se modificaban solo alguoos par&ietros, ah:Jra los pequeños arorradores - -

percibiriln en vez de un 4, 5\ de interés 24 arual un 20\ de interés, lo cual 
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reSp:ildabl de una manera 1Ms atractiva sus depósitos, un estmulo que ro -

favorecía el proceso de crecimiento de la eo:manía en su conjunto, ni - -

siquiera desalentaba el ah3I'r'O especulativo. 

La ganarcia especulativa de ninguna manera i.ra>anenta la producción, en los 

años 1979, 1980, 1981 u 1982 la banca privada dirigió sus actividades espe

cialmente a can¡rar divisas, centenarios y ten·i:mos entre otros, todo esto 

con el aval del &ID:x> Central. El monopolio bancario empezam a contrarre! 

tar fuerza al poder gubernamental y la. ga.raroia mooo¡,:olista de los banque-

ros, aceleraba la inflaci6n, ima idea de esta situaci6n se presenta en el -

siguiente cuadro: 

TOTAL 

* HMI'A D. 31 IE DICIIMBRE 

RmlRSOS !WlCARIOS 

23\ 

21\ 

10\ 

7' 

61\ • 

FUEtlI'E : EL~ IE VAWRES, tW'INSA HD<ICO 10 DE ENERO 1982. 

Solo cuatro bancos controloban ~s de la mit5d de los recursos bancarios. 

Un 20% se encontrab:l controlado ¡x>r el Gobierm a través de Sane>< y Ba.no

Jras. 

La integración de la banca r.úl tiple data desde 1974 y a partir de ese en

tonces alcanza su grado máx:imo de monopolización. 
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En 1975 hab!a 260 instituciones de b3.nca múltiple, IXll"ª JMyo de 1982 solo 

exisda.n 65 de de las o.iales 10 contaran el 80% '1el mE?l"Cado, el proceso de 

integración y absoI'CiÓn estaba plane.ado a dejar q.ie esas 10 instituciones 

fueran las Gnicas rectoras del mercado, si acaso pr"eten:J!an incluir unas -

3 ó 4 para femar un gru¡:o que hiciera fluir los créditos ha.cia las empre-

sa.s dorde los misnos blnquel'Os eran los dueños. 

La P3I'ticipaci6n de acciones que daban a los bancos pequeños, no contriw!a 

a que éstas a 9.l ve~ estuvieran en gr-ardes ¡:osibilidades de canalizar cré

ditos, as! para firales de agosto la nacionalizaci6n era irminente, se vi! 

lurntn.ba pero ro se daba mnbre ~ enfrentilllientos del Gobieroo y los ha!! 
quen:is. 

Se esperaba mucho de 11 nacionaliza.ci6n bancaria, realmente esta medida no 

resolv!a la aguda crisis por la qJe atraviesa el Pa!s, de ninguna 11W1era -

resolvieron nuestras dificultades econán.ioas, quizá fué una medida ¡:osit!, 

va ubicada 0000 un medio P3I'ª acce:ler en el largo plazo a v~os ópt.iroos 

q.¡e beneficien realmente el crecbniento del aparato ¡:rcxluctivo, los·niveles 

de COOSIJOO básico, Él¡:onierdo un car&cter de fcrtaleza en el ~ado interro 

y bienes de capital. 

Ubicar la trasceniencia de la medida equivale a wstraer el interés ¡:or la 

especulaci6n y a dejar en el olvicb las grwrdes ganancias de todos los ti41.!!. 

pos, es posible a que a p.lt'tir de uro:::·afk>s, se est.imule a los pequeños - -

1111i;resarios con cr&:litos blan:ioa que a 9..l vez inyecten a la econanta, nive

la de anpleo cre::ientes. ·Pero ¡r.imero es necesario desalentar la act~vi

dad espea.tlativa cpe heoos I'frlun:lado en danas!a, ya que el afán de lucro no 

tiene lfmites, se torna necesario que se acceda a una mejor distritución -

del ingreso en todos rus rubros y en todas las regiones del pa!s, la crisis 

del 82 desvincula todo intento de evitar la descapitalizaci6n, mientras no 

se contenga la salida de divi~s, y la1> .. utilidades que se generen se que--
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den CCJOCl ente de fortaleza ¡;m:>a la econan!a en ~ico, las con:iiciones no -

rabrán de mejorar, y as1 la crisis dejará ura experiencia dolorosa y triste, 

GANANCIAS DE LOS PRINCIPALES BANCOS ( •ILLOKES DE DOLAHES ) 

BANCO 197~ 1980 1981 1982 (primer eemeetre) 

BAIUMEX 434 3012 4137.3 2052.2 
IA1'C<mBR 318.J 3031.9 4135.7 2088.7 
O<mERllEX 59.1 539.0 819.8 374.0 
S&RPI1' 103.7 850.0 1556.7 786.1 
BCH 68.9 200.0 309.9 l,J6.3 
OÓlf IA - 12),0 149.4 78.9 
ClmlI - 79.0 J6.7 26.1 

J 

1 
PUEN!I: RBYISTA PROCESO , lfo. 305 Mlxico, b de Septiembre 1982 
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ASPECTOS RJLITIOOS y ECONa-!ICOS DE IA CRISIS, EL PROBLEMA DEL SllBCXlNS!.tfO 

Uno de los problemas de mayor trascendencia que México ha enfren

tado es la cada vez más creciente polif eración externa de los - -

paises desarrollados que imponen condiciones gravosas y desleales 

a los pa!ses de corte subdesarrollado, acentuando con un signo de 

causación de atraso del que difícilmente se puede salir; dificul

tad de creaci6n de ahorro y trasferencia de renta nacional con -

sectores b!sicos de la econom!a conformados de una manera insufi

ciente que desaceleran paulatinamente la absorci6n de empleos, -

~sta es una de las nuaerosas situaciones que imperan en la econo

m!a mexicana y en los paises de corte atrasado, sin embargo es -

importante hacer hincapi~ en lo siguiente : la cada vez m!s 

d~bil eatructura de la acumulaci6n de capital que se traduce en -

un sinn~ero de pugnas intercapitalistas a nivel mundial, y una -

aituaci6n econ6mica en la que la capacidad de producción, supera 

la capacidad del mercado para comprar; justamente como la crisis 

de 1929. 

Pero a~n bajo estas circunstancias que ni siquiera constituyen -

un aspecto general de la problem!tica ya conocida de los países 

desarrollados y subdesarrollados, M'xico tuvo capacidad para so~ 

tener un ritmo de crecimiento con estabilidad durante la década 

de los sesentas, pues en todo este lapso el producto interno - -

bruto observó crecimiento del 7,6\ tasa anual media, pero para -

el período de la d~cada de los setentas, empieza, M~xico a apro

ximarse a una ~poca preñada de los peores augurios en lo que se 

refiere al crecimiento económico, en la década de los setentas -

la característica de la economía mexicana fué el estancamiento -
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c0n inflación, concretamente el ritmo medio del crecimiento anual 

fué de 5,8\, abriendo subrepticiamente la brecha del Índice de -

precios implícitos del PIB, para 1992, el PIB desciende al nivel 

m~s bajo; que el alcanzado en 1976. 

La inversión bruta fija creció en términos reales a una tasa 

anual media de 7%, que contrasta visiblemente con el 10,8%, cree~ 

miento observado durante el lapso 1962-1970. La inversión priva

da, en particular, después de aumentar a un ritmo anual de 11,3\ 

en el Último período mencionado, sufre una baja considerable del 

60\~,. 

La inversión pabli.ca federal destinó un por'c-=ntaje elevado al ses_ 

tor energético y transportes, al raiS1110 tiempo la inversión priva

da participó en el producto interno bruto de una manera mínima. -

La política econ6mica del Gof>ierno L6pezportillista, creó un es-

quema de desarrollo industrial cuyos rasgos más sobresalientes, -

han sido la creciente penetraci~n del capital extranjero. 

El fenómeno de la desigualdad tiene un car&cter global; es decir, 

la inequidad en la distribuci6n del.ingr~so familiar, los desequ~ 

librios regionales y los contrastes rural-urbanos, son manifesta

ciones de un mismo fenómeno: un desarrollo, que por su estructura 

ha generado la desigual distribución de los beneficios del creci

miento económico, A nivel regional, son manifiestas las profun-

das diferencias en el bienestar de la población, esto quiere decir 

que el fenómeno de la desigualdad regional tiene implicaciones -

más profundas, pues involucra un conjunto de factores que dan - -

oriben a la tendencia de las grandes aglomeraciones urbanas con-

centrando los mínimos beneficios del desarrollo nacional, en las 
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entidades que registran los niveles de bienestar m&s bajos, es -

en donde predomina la población rural. 

En el período 1976-1982 la participaci6n de las empresas extran

jeras en el valor de la producción manufacturera tuvo su base 

porcentual de niveles cada vez más crecientes, también en ese 

lapso no se absorbieron los empleos que la cada vez m~s crecien

te masa requería esto por el lado del sector industrial, en el -

aspecto general del campo mexicano, este no c~ntribuyó a generar 

empleos, por el contrario la población economicamente agrícola, 

disminuyó en t~rminos absolutos. 

En los procesos de formaci6n bruta de capital, concentración in

dustrial y capacidad de generaci6n de recursos de autofinancia-

miento del Estado, se torna necesario afrontar un requerimiento 

sostenido de divisas para sostener el d'ficit industrial, y para 

cubrir los servicios de la deuda, otro aspecto interesante es el 

referente a la instrumentación de los precios de garantía de a1-

1unos productos agrícolas, pero el grado de exportaci6n empresa

rial se hacía cada vez más intenso, y en la medida en que se 

dificultaba afrontar el d~ficit industrial, la economía empezaba 

a caer en un proceso de interrupción continua aproximandose a -

una gradual p'rdida de dinamismo de la actividad económica. 

El crecimiento de la década de los sesentas no sirvió para gene

rar desarrollo social. En los setentas la di11111inución de la - -

inversión pGblica y privada, generó márgenes más grandes de cap~ 

cidad ociosa instalada, 

Para subsistir las crisis, es necesario acelerar el crecimiento 

del consumo y no concentrar el ingreso, es realmente doloso ver 
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como la riqueza genel'ada con el trabajo de millones de mexicanos, 

se concentre en pocas manos. Un 50\ del ingreso regular lo perci 

be el 90\ (quizá más) de las familias de M~xico, en tanto que el 

10\ restante de las familias concentran el otro soi del ingreso~6 

M~xico no encontró la forma de controlar los signos críticos de -

su economía no revitalizó los patrones de acumulación de capital 

ni reactivó la estructura agraria, tampoco adecuó una política 

salarial adecuada, no controló el aonopolio, no ere~ políticas 

financieras y monetarias bien instrumentadas, 

A fines de 19~0 existió un crec.imiento sostenido de la economía -

nacional y el insesante desarrollo del País, lo cual se tradujo -

en un crecimiento capitalista que po~ la misma naturaleza de su -

desarrollo no podía ser independtente si no por el contrario de -

car&cter cada vez más monop61ico y dependiente, aqut es precisa-

mente en donde se presenta el rompimiento relativo del Estado con 

las claaes populares pues en una medid~ que las desplaza, adquie

re v1nculos estrechos con la clase burguesa que ha sido produc

to de su propia creación en gran parte aunado todo esto a la cana 

lizaci6n y el incremento de la acumulación privada que en su may~ 

r!a provenía de los recursos de la sociedad, la aerie de pol!ti-

cas económicas que adoptó ven!an a favorecer a la burguesía, sin 

embargo la política oficial no se mantenía desvinculada totalmen

te de las clases populares, la legitimación debia mantenerla en -

pig, a travgs del control de las demandas populares, cabe aclarar 

que existieron ciertos grupos que mejoraron su posici6n con res-

pecto al conjunto de la sociedad. 

Contrariamente a lo que podría pensarse el proceso de revitaliza 
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ci6n del estado me~icano enmarc6 una serie de concesiones que -

fueron incrementándose paulatindlllente por medio de las estrate

gias de consolidaci6n del reparto oe tierras, acceso a mejores 

niveles de educación, salud y bienestar social, la atención a -

las demandas populares y a las necesidades prioritarias de la -

gran masa, crearon y extendieron la seguridad social y la edu-

cación pública, sin embargo el esfuerzo para satisfacer la de-

manda de vivienda que se hacia cada vez m!s extensiva: fu~ mini 

mo. 

Funda.mentalmente cabe mencionar que la política econ6mica Lope! 

portillista, logró frustar las pretensiones y hegemonía social 

y absoluta del bloque social dominante apoy!ndose en la clase -

trabajadora, si bien es cierto que la estructura del sistema -

politico mexicano enfatiza y promueve el desarrollo capitalista 

tambi~n es cierto que a lo largo de varias d~cadas ha logrado -

mantenerse al interior bajo una estabilidad envidiable, 

Es obvio que el crecimiento econ6mico no es ben6fico para todos, 

la participaci6n del Estado en la economía fu6 de una manera -

extremosa, la pol!tica econ6mica salvaguarda los intereses de -

la burguesía cuando est~ a punto de caer o cuando se encuentra 

en la fase de depresi6n, los monopolios han alcanzado un auge -

econ6mico preponderante, frecuentemente se han escuchado comen

tarios en torno al nacionalismo revolucionario, que se revital~ 

za precisamente a partir de 1970, para los afios del sexenio del 

Lic. L6pez Portillo, no se logra modificar la política exterior 

ni se contraresta la relaci6n especial con Estados Unidos, oca

sionando que el imperialismo en la economía y en el comercio -

internacional de M~xico, se tornaran los rectores en sectores -
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básicos. Se trató de frenar los monopolios trasnacionales y -

de modificar los g1•andes privilegios que poseía el capital pr.!_ 

vado, a trav•s de nuevas legislaciones sobre inversiones extra~ 

jeras, patentes y marcas, finalmente todo descendió a ciertos -

niveles tan mínimos respecto a las ya establecidas. 

Para 1979 el proceso inflacionario empezaba a aproximarse por -

la concentración del ingreso proveniente de la devaluación mone 

taria de 1976 y bajo.estos efectos la ley de asentamientos huma 

nos que había sido destinada a regular la desmedida especulación 

aunado con las reformas al sistema fiscal por un lado y por 

otro la creación de medidas de carácter distributivo¡ tales 

como el establecimiento de organismos destinados a satisfacer -

las necesidades prioritarias de la sociedad, todo había quedado 

liquidado, una ~poca que se hab!a enmarcado la posibilidad 

excepcional de ·asumir un carácter estratégico nacionalista, 

había quedado terminada la perspectiva del gran objetivo, los -

salarios de los trabajadores se mantuvieron reales gracias a -

loa aumentos de emergencia. aunque el progreso de acumula~ión -

se había fincado en las utilidades desorbitadas del gran capi-

tal, acompaftado del privilegiado del poder de compra de una - -

pequefia parte de la sociedad, a cambio del desplazamiento de -

los trabajadores al beneficio del crecimiento, para 1982 el ín

dice de crecimiento econ6mico' había descendido al nivel m!s 

bajo del sexenio: la legitimidad del sistema empezaba a dismi-

nuir espectacularmente, se tornaba necesario crear reformas y -

por tanto la reacción de la burguesía y del bloque dominante -

ante las medidas gubernamentales, fué enérgica, debemos recor-

dar que el Estado sigue dependiendo del sector obr~ro y popular 
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aunque hubieron momentos que la reacción fué dura y hostil, la 

alianza de estado y clases populares se tornó relativa. El 

Estado continuó actuando en forma sistemática buscando siempre 

el equilibrio de clases, una época a manifestado a través de -

varias décadas la preponderancia de la legitimidad del sistema 

en torno al progreso organizativo de las masas y el escenario 

general en que éstas giran en prominente en comparación de - -

cualquier país de América Latina, 

La crisis generada en 1970 no termin6 en 1978, como comunmente 

se argumenta, por el contrario loa años posteriores a 1978, en 

el que supuestamente la economía mexicana se recuper6, nunca -

en la historia reciente del crecimiento ecsn&aico se presentó 

tanta desigualdad social como en este período, no se puede - -

negar que a partir de 1978 se registr6 un crecimientQ econ&.i~ 

co con inflaci6n generado btaicamente por el petr~leo. El -

petr6leo unicaaente diafraz6 el siano de crisis de l& econo-

mta mexicana gestado desde 1970. Para hacerla caer en una 

elevada inflación convinad& con una crisis general de toda la 

economta, al mi11110 ti .. po el incre1aento del desempleo ha tra! 

do como consecuencia que el ciclo econ4mico se interrumpa, -

pues baja notablemente el coneuao de todo tipo de artículos y 

trae como consecuencia m!s desempleo para quienes produc!an 

esos bienes de consumo,. además el deterioro del poder adC'luiaf. 

tivo del dinero se tradujo por ai solo en niveles mas bajos -

de consumo. 

La pérdida de confianza en nuestra moneda ante el deseo deS!n!:_ 

surado de poseer dolares nos condujo a una economía de espec~ 

laci6n con el consecuente descuido del aparato productivo. 
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La austeridad obligada conduce a una menor producci6n, menor -

inversión, menor demanda, menor consumo aunado a unos precios 

escencialmente mayores deteriorando m~s el nivel de ingreso -

de La mayor!a de !OS mexicanos, 

El transcurso del tiempo a partir de 1982 arrojará una consid~ 

rable cantidad de desempleados junto con una impresionante 

pobreza que necesariamente agobiara todos los ánimos, 
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Q O • ~ L U S I O K 

- M~xico est! pasando por un momento histórico muy especial, 

su economía se encuentra en un agudo desajuste derivado de 

varios fenómenos internos y externos que se han venido - -

desencadenando desde principios de la d~cada de los 70 1 , 

- La pol!tica económica adoptada por el estado mexicano no -

ha sido cap&z de impulsar el desarrollo econ6mico, es impo~ 

tante hacer notar que la clase trabajadora ha logrado con

quistas parciales en su bienestar social, pero sin embargo 

han sido m!nimas y desiguales, la disparidad social se - -

hace m!s creciente en la medida que subsisten los factores 

de atraso y estancamiento. 

•La criais econ&nica se 1•at6 desde 1970 y se combin6 con 

una elevada inflaci6n, aparentemente se di6 una fase de 

-~uge gracias a la exportaci6n petrolera, pero despuGs -

deca~ eata base hacia una crisis de grandes proporcio-

nea jam&s observada en toda la historia de H~ico. 

-La recuperaci6n de la econom!a depender& de las medidas -

de pol!tica econ6mica tomada por el actual r'gimen¡ el 

rumbo de las decisiones debe rectificarse, pues a casi 4 

aflos de gobierno la capacidad de acción del estado mexica 

no ha perdido influ~ncia y legitimidad como nunca antes. 
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CONCLUSIONES GENERALES Y PERSPECTIVAS 

México debe •doptar una enérgica política para transformar sus 

actividades tradicionales y crear un medio institucional cond~ 

cente a un rápido ~regreso econ6mico y social. Se torna nece

sario modificar las tasas impositivas vigentes y establecer -

nuevos gravSmenes, conforme a un plan orientado hacia él desa

rrollo, para que los impuestos aumenten de un modo más acelera 

do que el producto bruto del pais, los impuestos sobre las ren 

tas elevadas y sobre los latifundios y otras formas de riqueza 

deben colocarse y reglamentarse para alcanzar esta meta, comb~ 

tir la evasi6n impositiva representa otra característica funda 

mental porque no s6lo agrava las desigualdades entre quienes 

deben soportar la carga fiscal, sino tambi~n porque ob~taculi

za el desarrollo al retener medios destinados al sector públi

co de la economía. Realmente es de suma importancia asegurar 

que los gastos gubernamentales corrientes no se incrementen a 

un ritmo exageradamente rápidQ y lograr un excedente cada vez 

mayor entre los ingresos y los gastos para financiar inversio

nes productivas. 

Como es sabido el Estado tiene la obligaci6n de intervenir -

dinlmicamente en el desenvolvimiento de la economía porque ~s

ta no puede quedar a merced de la espontaneidad de sus fuerzas 

ni al arbitrio de los intereses privados. Con semejante libe

ralismo econ6rnico se anteponen los intereses privados a los in 

tereses de la comunidad en su conjunto, cuando en rigor son 

éstos los que deben prevalecer. 
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Hay dos formas muy diferentes a las de la intervención del -

Estado en la economía, una defiende los privilegios de la -

clase propietaria y perturba el desarrollo económico y social 

otra acelera el progreso nacional y eleva el bienestar de la 

población con un programa de medidas que se ejecuta para - -

suprimir los latifundios, fomentar la expansión de la· indus

tria, ampliar el sector público y combatir la acción de los 

monopolios internacionales y llevar a cabo una política fis

cal progresiva, acercando cada vez más el poder político al 

servicio de la comunidad para convertir al Estado en la pri!!_ 

cipal fuerza motora de desarrollo económico. 

Quizá sea exagerado hacer alución al escaso poder de capita

lizaci6n que M~xico tiene, sin embargo es necesario adoptar 

y adecuar una política económica independiente en defensa de 

los intereses nacionales, pues en la medida en que el Estado 

Mexicano tenga la capa.oidad de aplicarla podr' impulsar su -

desarrollo, transfiriendo renta1 al exterior y buscando una 

relaci~n favorable entre los precios de su• exportaciones e 

importaciones. 

El sector privado siempre buscará mantenerse independiente -

del control gubernamental con su consecuente campo de organi 

zaci6n sumamente &lplio, desde las empresas pequenas hasta -

las m&s grandes, controladas y dirigidas todas ellas por in

dividuos privados, guiados por sus deseos de mantener o aumen 

tar sus ganancias y beneficios. 

La concentración de la riqueza se eleva cada día en mayor ra 
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pidéz, aunado con el creciente poder monopólico del capital -

interno y exter'no. Lo básico y esencial es atender las deman 

das populares y eliminar el virus de la proliferación externa 

no continuar aceptando las condiciones que imponen los orga-

nismos financieros internacionales, en especial el FMI, elim~ 

nar el predominio de los capitales monopolistas extranjeros -

en sectores básicos de la actividad econ6mica, suena conflic

tivo realizar estas tareas, pues la crecida deuda exterior de 

M~xico y los insuficientes canales de ahorro y recursos pro-

pies hacen que se encuentren encadenadas la estructura econó

mica y productiva a la dependencia exterior, cualquier esfuer 

zo para movilizar y fomentar los recursos productivos, será -

vano si no se eliminan los factores internos y externos que 

causan el atraso y el estancamiento, en la medida en que se -

vayan extirpando para siempre la oligarquía terrateniente, 

las insuficiencias y deformaciones productivas, 

t.o que distingue a un gobierno de otro no es lo que diga sino 

lo que haga, lo que la gran masa observe y sienta según sus -

necesidades •. Las clases populares necesitan niveles de consu 

mo básico suficientemente adecuados. Cada vez deben ser más 

crecientes, bien puede realizarse mediante un manejo adecuado 

de los impuestos que favorezcan la acumulación a favor del -

sector social, otro punto importante es evitar que la infla-

ción continue desarrollándose, buscar a toda costa una aprox! 

mación a la estabilidad de la balanza de pagos, exterminar la 

explotación de los monopolios dentro de la economía, buscar -

una distribución de la renta real justa, a través de subsi.dic::s 

al desempleo a traves de una política fiscal capaz de llevar 

. ,, 
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a cabo la dirección del gobiern0 buscando sie~pre fórmulas 

ade~uadas en lo quP se refiere al tiro, contenido, v~riaci5n 

y volúmen de los impuestos, así co1w1 revisi6n crítica de la -

deudd pública, utilizaci6n adecuad& del gasto público y regu-

laci~n Je los fondos gubernamentales, aplicaciln de presiones 

fiscales según sea necesario, cuando 12. renta fluct~a de una 

imp<.lesi:os, evitar al máximo los llamados "Sa,~rificios Fisca-

les" sin que esto quiera decir que· no se estimc;le a la econo-

mía cuando se encuentre en un aguJ~ periodo de depresi6n, bu~ 

cando una ::'.anera Óptin.a de disr.-.in•.,Ü' lo:; ¡;;ra·1es efectos de --

los auges y las depresiones, ademád es ven~ajoso que se lleve 

a cabo la tributación progresiva, pues puede aminorar la desj 

gualdad económica y reducir las fluctuaciones. 

Es sumamante importante conseguir la estabilidad del valor -

del dinero, evitar una balanza de pagos adversa, alcanzar un 

alto nivel de empleo controlando la banca y el sistema mone-

tario ir modificando paulatinamente la estructura industrial. 

Es necesario reactivar la econom1a con acciones permanentes -

aisladas de cualquier desdibujo pol1tico, legitimando homoge

neamente las posibilidades de ubiqación y alcance del nuevo -

orden internacional sin que esto signifique una sujeción pol! 

tica para México, 

En materia agricola es importante alcanzar un crecimiento - -

anual óptimo para la demanda de los productos del campo, ésto 

es indispensable para satisfacer las necesidades je la pobla-
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ción y de la industria y contener las presiones sobre los -

precios internos y la balanza de pagos, aunque para esto - -

deben conseguirse los adelantos t~cnicos suficientes, pero -

estos adelantos no darán factibilidad, sino se pone t~rmino 

al r~gimen latifundista de tenencia y explotación de la tie-

rra. 

En materia industrial, es necesario acrecentar continuamente 

el comercio de exportación de manufacturas y ésto requiere -

una planificación industrial sistemática. Sabiendo que la -

sustituci6n de importaciones es vital para alcanzar un aspe~ 

to de la eKpansi6n industrial, debemos aceptar que existen -

ciertas limitaciones para concretar esta situaci6n, el proc~ 

so de industrializaci6n estará dirigido a evitar las distor

siones sectoriales. 

El Estado Mexicano requiere hondos cambios econ6micos y polf 

ticoa que las clases populares deberán apoyar y se abrirá la 

¡ran perspectiva de una vida mejor, despu~s de haber elimi~~ 

do las patentes desigualdadet en la distribuci6n del ingreso 

y la riqueza imperantes proporcionando nuevas oportunidades 

de empleo, vivienda, alimentos más abundantes y m~s nutriti

vos y mejores servicios docentes y sanitarios, 

En primera instancia es importante tener presente que actual 

mente la economía mexicana está viviendo una de las peores -

crisis de toda su historia. Nos encontramos sufriendo una -

inflación casi del 100\ y cada vez es más creciente por el -

d~ficit del Sector PÚblico y la falta de recursos para fina~ 
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ciar el desarrollo¡ el rezago en las tarifas y los precios 

públicos pone a las empresas del Estado en situación deficita

ria, encubre ineficiencias y subsidia a grupos de altos ingre

sos¡ y el debilitamiento en la dinámica de los sectores pr0du~ 

tivos nos ha colocado en crecimiento cero, como consecuencia -

la deuda externa es cada vez más creciente, el ingreso de divi 

sas, es muy bajo, salvo el proveniente de la exportación de -

petróleo y algunos otros productos del Sector PÚblico, el cre

dito externo impone condi~iones gravosas al mismo tiempo se ha 

reducido, y se ha demeritado el ahorro interno y la inversión, 

bajo estas circunstancias el desempleo de la poblaci6n será -

cada vez más creciente.por el consecuente deterioro de la pla~ 

ta productiva, el temor entre la población hace más aguda la -

desconfianza, en donde la situación de emergencia condena cada 

vez con más fuerza al sistema pol1tico mexicano. Cabe aclarar 

que aún el Estado Mexicano tiene una fuerza de legitimidad con 

respecto a los paises de Alnlrica Latina. Los programas de 

Política Económica del Gobierno Federal, no correspondieI'On en 

gran medida a la realidad objetiva del país, como ha ocurrido 

con tantas medidas que se han difundido, para reordenar la - -

economta se requerían hondos cambios económicos y sociales¡ la 

concentración del poder político fu§ resultado de la concentr~ 

ción del poder económico que detenta la clase dominante, a lo~ 

que se suma la ideologta, propagada en defensa de sus intere-

ses y de su poderío, adem!s la clase dominante, se opone y se 

opuso·a las transformaciones estructurales y ello la obligó a 

resguardar incluso a acrecentar su poder político. Las medidas 

del Gobierno del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado, dependerán 

de la acción directa que realiee el Estado Mexicano, las medi-
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das no deberán quedar en la utopía pues en buena rrirrnera son -

adecuadas para una economía como ia nuestra, como se ha plan

teado a lo largo de este pequeño estudio, la política económi 

ca ha originado buenos niveles de crecimiento económico - - -

siguiendo una serie de políticas alternas que definitivamente 

no solucionarán los problemas que tienen un transfondo añejo, 

reordenar el rumbo de la economía es una tarea que deberá ser 

radical orientada esencialmente a satisfacer las necesidades 

de la mayoría de la poblaci6n del país. 

Para reordenar la economía mexicana se requieren cambios es-

trücturales profundos, en primera instancia la eliminaci6n de 

los monopolios y la expansión del Estado haciendo que tenga -

a su cargo todos los resortes claves de la economía nacional 

y una política exterior independiente, 

El Gobierno Mexicano actual, plantea la disminución al gasto 

público, como la panacea para resolver la problem!tica de an

taño, ya que los grupos involucrados de una u otra forma en -

los aspectos presupuestarios han adquirido el carácter de re

gateo que les impone dicha disminución deteriorando m!s el -

nivel de anpleo; nulidad en las nuevas contrataciones de cuah 

quier carácter, despido significativo de obreros y empleados 

del 1ector pGblico y del sector privado en un tanto m&s, No 

solo se trata de proteger el empleo, sino de crear niveles -

crecientes de empleo, para la población en constante increme~ 

to realmente ser& una tarea difícil. 

El desempleo ha deteriorado más la posibilidad de proteger el 
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poder adquisitivo de las familias trabajadoras por el crecien 

te encarecimiento de precios en medio del utopismo más grande 

tratando de plantearse un nuevo país a partir de una crisis -

como la que hoy vive M~xico, con una sociedad que tiende a -

desartic1ilarse. 

La ejecución de Gasto Público autorizado, deberá manejarse 

con un criterio de control efectivo para ev:'.tar el dispendio, 

el desperdicio y al mismo tiempo la corrupción, planteando la 

perspectiva de proteger y estimular a los programas de produ~ 

ción, importaci6n y distribución de alimentos básicos para el 

pueblo ya que uno de 1os principales problemas de M~xico es -

la dificultad del Sector PGblico para captar ingresos, pues -

~stos se encuentran en situación deficitaria, se torna necesa

rio incrementarlos, a trav~s de una revisión de la política -

fiscal, dando equidad a los impuestos directos y uniformidad 

a los indirectos, como es sabido los impuestos indirectos es 

donde se encuentra el procentaje m!s alto de los ingresos que 

percibe el Sector Público, sin embargo hay un carácter injus

to en toda su estructura, pues a trav~s del IVA graban por -

igual "4!n el mecanismo de los precios- a la población de esca

sos recursos (salario rn1nimo) que a la población que percibe 

remuneraciones altas, (salario alto), para "Reordenar la Eco

nomía", el Gobierno Mexicano deber' plantearse la perspectiva 

de canalizar el cr~dito adecuadamente, lo primero que se re-

quiere para esta medida es honrad~z (la renovación moral de -

la sociedad es y será un reto) de quien se encuentre involu-

crado en este proceso, 
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Adem~s es dificil fomentar el ahorro en un pa!s donde solo -

ahorran los que poseen excedentes dinerarios. Lo cierto es -

que la banca estará por encima del pueblo. El costo del cré

dito tiene su despunte hacia la alza. Sin que las institucio 

nes de crédito busquen alguna reestructuraci6n. 

La reivindicaci6n del estado cambiario bajo la autoridad y -

soberanía del Estado Mexicano, deberá ajustar los mecanismos 

del control de cambios para llegar a un sistema funcional que 

se adapte a la realidad de operación de la economía, recuper~ 

ción del mercado cambiario, aliento a las exportaciones, para 

acceder a la captación necesaria de las divisas para abastecer 

de
0

bienes y servicios a la planta productiva, 

Se deberá buscar la per$pectiva de otorgar eficacia y agilidad 

en la Administración Pública, a fin de fortalecer la responsa

bilidad del Estado en sus resortes clave para la econom1a, - -

pero si no se eliminan las raices del atraso y el estancamien

to, difícilmente se logrará un desarrollo nacional, y mucho 

menos superar la crisis, La intenci6n del Gobierno Federal es 

buena, y además es estratégica, saber darle nombre a los pro-

blemas, es un indicio magnifico, el Gobierno Federal reconoce 

todos signos de crisis de la econom1a mexicana y busca adaptar 

medidas de política económica para salvaguardar la integridad 

del Estado mexicano, los a~os siguientes estarán prefiados de -

los peores enigmas para la clase trabajadora y un tanto más -

para la clase que ni siquiera posee la oportunidad de vender -

su fuerza de trabajo. 
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