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INTRODUCC ION 

LA PRESENTE INVESTIGACIÓN TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL, ES_ 

EL DE CONOCER Y EVALUAR LAS CARACTERISTICAS DE LA POLÍTICA -

ECONÓMICA INSTRUMENTADA EN NUESTRO PAIS, A FIN DE OBTENER UN 

CONOCIMIENTO CLARO SOBRE SUS LIMITACIONES Y ALCANCES EN LA -

DINÁMICA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE M~XICO SEGUIDO DURANTE 

LOS ÜLTIMOS AROS. DONDE LA IDEA PRINCIPAL ES SOSTENER ~UE,

ºA DIFERENCIA DE ALGUNAS OPINIONES LA INSTRUMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA ECONÓMICA NO HA GENERADO LOS DESEQUILIBRIOS ACTUA-

LES SINO MÁS BIEN ÉSTA SE HA VISTO LIMITADA EN SUS ALCANCES 

Y OBJETIVOS DADO EL CARÁCTER DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO 

EN MÉXICO, COfJCENTRANDO EN UNA MINOPIA DE LA POBLACIÓN LOS -

BEllEFICIOS DE LA MISMA. POR LO QUE SE HACE i!ECESARIO UNA -

REORIENTACIÓN NO EN CUANTO A SUS OBJETIVOS, SINO MÁS BIEN EN 

CUAtlTO A LA CAPCIDAD DE NEGOCIACIÓN DEL ESTADO CON LOS GRU-

POS DE PODER A FIN DE QUE LOS RESULTADOS DE LA POLÍTICA ECO

NÓMICA PUEDAN SER MÁS AMPLIAS Y EN BENEFICIO DE LAS CAPAS DE 

LA POBLACIÓN DE MH10RES IMGRESOS CON OBJETO DE CONFORM/IR UN 

APARATO ECONÓMICO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE NUESTRO 

PAÍS. 

POR LA CUAL EL PRESENTE SE DIVIDE EN CINCO PARTES FUNDAMENTA~ 

MENTE QUE SON: 

l. EL ESTADO EN EL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA. 

JI, EL ESTADO Y LA POLÍTICA ECONÓMICA, 

lll. L/\. EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA ECOiJÓ'·11CA Efl MÉXICO, 
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IV. LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL Y SU IMPACTO EN LA POLÍ
TICA ECONÓMICA, EN LA DÉCADA DE LOS 80'S, 

V. CONCLUSIONES. 

EN EL CAPÍTULO PRIMERO SE ANALIZA LAS CARACTERÍSTICAS TEÓRl 

CAS SOBRE EL ORIGEN DEL ESTADO CAPITALISTA, SUS FUNCIONES Y 

EL PAPEL QUE HA VENIDO DESEMPERANDO DESDE SU CONFORMACIÓN -

EN TÉRMINOS DE SU MARCO JURÍDICO Y REGULADOR DE LAS RELACIQ 

NES SOCIALES TANTO DE PRODUCCIÓN COMO SOCIALES ESPECi~ICAS_ 

ENTRE LOS DIFERENTES SECTORES DE CLASE QUE CONFORMAN LA SO

CIEDAD CAPITALISTA, 

EN EL APARTADO DOS SE CARACTERIZA LAS PRIMERAS FORMAS DE -

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN CUAN

TO AL ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE SU PARTICIPACIÓN ANTES DE LA 

CRISIS DE SOBRE-PRODUCCIÓN DE 1929, ADEMÁS SE ANALIZAll LAS 

PRINCIPALES MODIFICACIONES QUE SUFRE LA INTERVENCIÓN DEL E~ 

TADO POSTERIORES A LA CRISIS DEL 29'S Y COMO LA POLITICA 

ECONÓMICA SURGE COMO UN CAMPO FÉRTIL DE INVESTIGACl&i QUE -

SE ACELERA DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL SIENDO LA 

POLÍTICA ECONÓMICA UN FACTOR DINAMIZADOR EN LA RECOMPOSI--

CIÓN DE LAS ECONOMiAS INDUSTRIALES EN CUANTO ANALIZAR LA PQ 

LITICA ECONÓMICA MODERNA EN CUANTO A SUS ENFOQUES YA SEA 

ESTA MONETARISTA O KEYNESIANA EN RELACIÓN A LA EVOLUCIÓN 

DEL CAPITALISMO RECIENTE Y DE LA CRISIS DE LA ECONOMÍA MUN

DIAL EN LA DÉCADA DE LOS 80'S, 

EN EL CAPÍTULO TERCERO SE ANALIZA EL CASO CONCRETO DE MÉXI-
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CO HACIENDO UNA BREVE REFERENCIA DE POR QUÉ EL ESTADO MEXI

CANO EMPIEZA A UTfLIZAR LA POLfTICA ECONÓMfCA COMO INSTRU-

MENTO DE CONTROL Y NORMATfVIDAD DE LA ACTfVIDAD PRODUCTIVA, 

CONSIDERANDO LAS PRINCIPALES MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA, 

QUE DIERON LUGAR AL CRECIMIENTO ESTABILIZADOR EN LA DÉCADA 

DE LOS 60's, Y COMO LA POLÍTICA ECONÓMICA SUFRE CIERTAS MO

DIFICACIONES A PARTIR DE 1970 A RAÍZ DE LOS EVENTOS EN EL -

CONTEXTO MUNDIAL, 

EN EL APARTADO FINAL SE CONSIDERAN LAS VARIABLES INTERNACIQ 

NALES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL, PARA CONOCER -

POR QUÉ SE DICTAN UNA SERfE DE LirlEAMIENTOS IMPORTANTES A -

RAÍZ DE LA CRISIS ECOrlÓMICA DE 1982, ESTE CAPITULO ES EL -

DE MAYOR IMPORTANCIA POR QUE RECOGE LOS ELEMENTOS DE POLfTl 

CA ECONÓMICA EN LA COYUNTURA MÁS DIFÍCIL POR LA QUE ATRAVI~ 

ZA MÉXICO, 

EN ESTE MfSMO APARTADO UNA VEZ ANALIZADOS LOS PRINCIPALES -

FACTORES DE LA CRISIS, LAS ACCIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA Y 

EFECTOS DE LA MISMA; EN LOS RENGLONES DE 1) LA CRISIS DE -

1982, 2) LAS CARACTERfSTICAS DEL PIRE, 3) PERSPECTIVAS DE 

LA POLfTICA ECONÓMICA EN M~XICO EN EL P.A.C,, EMPLEO, ENDE~ 

DAMIENTO Y SECTOR EXTERNO. 

ASIMISMO SE PRESENTA UN PEQUE~O APARTADO DE LAS CONCLUSIO-

NES MÁS RELEVANTES SEGÚN UN PROPIO JUfCIO, EN FUNCIÓN A LOS 

RESULTADOS DE LA MISMA INVESTIGACfÓN, 



I, EL ESTADO EN EL MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA 

I .1. ÜRfGENES DEL ESTADO BÚRGUES 

LA PRESENTE INVESTIGACIÓN COMENZARÁ, CON UNA BREVE EXPLI

CACIÓN TEÓRICA, DE LO QUE ES: "Mono DE PRODUCCIÓN y QUE -

SE ENTIENDE, POR ESTADO. EN PRIMER LUGAR TENEMOS QUE; MQ 

DO DE PRODUCCIÓN ES: 

"AL CONCEPTO TEÓRICO QUE PERMITE PENSAR LA TOT8_ 

LIDAD SOCIAL COMO UNA ESTRUCTURA DOMINANTE, EN 

LA CUAL EL NIVEL ~ONÓMliQ ES DETERMINAtHE EN 

ÚLTIMA INSTANCIA", (1) 

COMO SE OBSERVA, ESTE CONCEPTO TEÓRICO, EN GENERAL DE LO 

QUE ES MODO DE PRODUCCIÓN, NOS LLEVA HA PENSAR QUE DURAN 

TE LA HISTORIA, DE LA HUMANIDAD NO HAN EXISTIDO MODOS DE 

PRODUCCIÓN "PUROS", SINO MÁS BIEN ESTRUCTURAS DOMINANTES, 

DONDE EL PAPEL ECONÓMICO ES DETERMINANTE Y FUNDAMENTAL. 

POR OTRO LADO, SE DEBE DE ENTENDER QUE; EL EST8_ 

DO ES,,, "MÁS BIEN UN PRODUCTO DE LA SOCIEDAD -

CUANDO LLEGA A UN GRADO DE DESARROLLO 

DETERMINADO.,, Y ESE PODER NACIDO DE 
LA SOCIEDAD, PERO QUE SE PONE POR EN-

(1) HARNERl<ER M. 11Los CoNC_EPTOS tLEMENTALES DEL MATERIALISMO HISTÓRI
CO" P. 143. 



CIMA DE ELLA Y SE DIVORCIA DE ELLA -
MÁS Y MÁS, ES EL ESTADO". (2) 

2. 

MARX, NOS ORIENTA QUE ES LO QUE SE DEBE DE ENTENDER POR -

ESE EQPER QUE ADQUIERE ESE ESTADO QUE ES: 

",.,LA FUERZACOrl:EtITRADA Y ORGANIZADA 
DE LA SOCIEDAD" (3) [EL CAPITAL, TRAD, 
ROCES T. l P. 841]. 

ESTOS CONCEPTOS LLEVAN A CONCLUIR QUE EL ESTADO SE DEBE -

DE CONSEVIR COMO EL ORGANISMO DE PODER SOCIAL, Y A LA VEZ 

ESTE PODER O FUERZA CONCENTRADA Y ORGANIZADA DE LA SOCIE

DAD SE SITÚA POR ENCIMA DE TODA LA VIDA SOCIAL. 

EL ESTADO BURGU~S, TIENE SU ORIGEN EN EL PERIODO DE DES-

COMPOSICIÓN DEL MODO DE PRODUCCIÓN FEUDAL, YA QUE DURANTE 

ESTE PERIODO, CADA Furmo ó FEUDO ERA UMA ECONOMÍA INDEPE~. 

DIENTE, Y EXISTIAN LAZOS ECONÓMICOS ENTRE ~STOS, MUY D~Bl

LES Y CASI NULOS, EXISTÍA UN ESTADO CENTRALIZADO PERO CON 

UN PODER CENTRAL MUY D~BIL, LO CUAL REFLEJA LA GRAN INDE-

PENDENCIA ECONÓMICA Y POLITICA DE LOS SEílORES FEUDALES, -

AQUÍ HAREMOS UN BREVE PAR~NTESIS PARA DEJAR CLARO QUE EL -

ESTADO BURGUtS HA TENIDO DIFERENTES FASETAS EN SU DESARRO

LLO Y ENGELS llOS ACLARA Ll\S S 1 GU I EliTE S S ITUAC 1 ONES, 

(2í.8JGELS, -r,·-nEl ÜRIGEtl DE LA FNHUA; L.k f-'ROPIED/\lJ PRIVADA Y EL Es-
T ADO 11

' M0: I co;·-LA"l (ED !5CJOT iilsT-rüT~lbI TORJl-l7J8If ,1>"J.4"9--(W;Rx I sfül. 
(3) WRDoVA, ARNALJ)Q: "Soc I EDAD y EsTADC1 rn EL i·'u; :oo ~-ODERllO": MÉXICO; 

D' F' ED lT' J GR IJ1\L.BfI976º-P-:LJ.·:·-crtrjRí A y h?/.XTsT.-- ----



"EL ESTADO REPRESENTATIVO ES EL INSTRUMENTO DE 

QUE SE SIRVE EL CA~ITAL PARA EXPLOTAR EL TRA

BAJO ASALARIADO, SIN EMBARGO, POR EXCEPCIÓN, 

HAY PERIODOS EN QUE LAS CLASES EN LUCHA ESTÁN 

EQUILIBRADAS, QUE EL PODER DEL ESTADO COMO -

MEDIADOR APARENTE, ADQUIERE CIERTA INDEPENDEt!_ 

CIA MOMENTÁNEA RESPECTO A UNA Y OTRA, 

EN ESTE CASO SE HALLA LA MONARQUÍA ABSOLUTA -

DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII QUE MANTENÍA A NI

VEL LA BALANZA ENTRE LA NOBLEZA Y LA BURGUE-

S fA, Y EN ESTE CASO ESTUVIERON EL BONAPARTI~ 

MO DEL PRIMER IMPERIO FRANCÉS Y SOBRE TODO EL 

DEL SEGUNDO, VALIÉNDOSE DE LOS PROLETARIOS 

CONTRA LA CLASE MEDIA, Y DE ÉSTA CONTRA - -

AQUÉLLOS ,, .EL ESTADO, ES UN ORGANISMO PARA -

PROTEGER A LA CLASE QUE POSEE CONTRA LA DESPQ 

SE f DA", (4) 

3. 

Los ORfGENES MISMOS DEL ESTADO BURGUÉS TRAE CONSIGO MISMO 

APAREJADOS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS QUE LO COAXIONAN A 

PROTEGER A LA CLASE PUDIENTE DEL PODER SOCIAL QUE SON: 

- NACIMIENTO DE LA PROPIEDAD PRIVADA 

(4) IBIDEM, P. 143 
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- ACUMULACIÓN PRIMITIVA DE CAPITAL 

- LIBERTAD DEL TRABAJO ASALARIADO Y UNA GENERALIZA-
CIÓN D~ LA PRODUCCIÓN MERCANTIL. 

- LA GESTACIÓN Y CONFORMACIÓN DE LOS ESTADOS NACIO
NALES, 

RETOMANDO LOS ORIGENES PROPIOS DE LA BURGUESfA CAPITALIS

TA A MANERA DE EJEMPLIFICAR DIRfAMOS QUE; SU UBICACIÓN -

PROPIA ~N ESPACIO Y TIEMPO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN DEL 

FEUDALISMO HACIA EL CAPITALISMO; EN LOS SIGLOS XVI - XVII 

QUE HEREDA LAS ZONAS AfHERIORES AL SISTEMA FEUDAL, PERO -

ESTE ESTADO EN LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA NO SURGE DE MAN~ 

RA UNIFORME ¡¡¡ LINEAL, SINO QUE HAY CIERTOS GRADOS DE - -

nEVOLUCióN" Y LOS MÁS CLÁSICOS EJEMPLOS SON: LOS BROTES -

pE ORIGENES DEL CAPITALISMO EN CIUDADES DEL MEDITERRÁNEO, 

FLANDES Y LA ZONA DEL RHIN, PERO QUE NO AFECTABA DE UNA -

FORMA GRAVE LA ESTRUCTURA FEUDAL. 

MARX AFIRMA QUE: 

"EL SURGIMIENTO DEL CAPITALISMO NO PUEDE SER 

COMPRENDIDO EN T~RMINOS DE UNA ECONOMIA NA

CIONAL, Y ESO EN DOS SENTIDOS. 

Al Los PRIMEROS CAPITALES NACIERON NO DE LA -

PRODUCCIÓN, SINO DE LA EXPROPIACIÓN DE LOS 

PEQUEílOS PRODUCTORES DEL CAMPO, EL PILLAJE 



DE LOS FONDOS DE LOS EMPRÉSTITOS PÜBLJCOS, 

PERO SOBRE TODO, DEL SAQUÉO DE LOS PUEBLOS 

COLONIALES DE TRES CONTINENTES" (MARX, EL_ 

CAPITAL ED. CÁRTAGO, TIP P. 601-602). 

5. 

Y ERNES MANDEL NOS EJEMPLIFICA DE FORMA INTERESANTE EN -

TÉRMINOS CUANTITATIVOS: LOS CASOS DE AMÉRICA, LA INDIA Y 

LAS ANTILLAS. 

B) LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA DEL CAPITAL TUVO 

POR TEATRO UN BASTÍSIMO ESCENARIO; EL PRO-

DUCTO EXCEDENTE ARRANCADO A LOS POBLADORES 

DE LAS COLONIAS SE TRANSFORMÓ EN CAPITAL Y 

FUE INVERTIDO EN LA COMPRA DE FUERZA DE TR~ 

BAJO ASALARIADA AHÍ DONDE LAS CONDICIONES -

SOCIALES Y ECONÓMICAS ESTABAN MADURAS PARA 

LA METAMORFOSIS, HE AQU[ UN CÁLCULO APROXI

MADO DE LA TRANSFERENCIA DE VALORES DE LAS 

COLONIAS HACIA EUROPA ÜCCIDENTAL DURANTE EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1500 Y 1750: 

- E,J, HAMILTON CALCULA EL VALOR DE LA TRANS

FERENCIA DE ORO Y DE PLATA HECHA POR LOS E~ 

PA~OLES DESDE AMÉRICA DEL NORTE Y DEL SUR -

HACIA EUROPA, ENTRE 1503 Y 1660, EN 500 MI-



6. 

LLONES DE PESOS DE ORO, 

- H.T. COLENLINANDER CALCULA EL BOTIN EXTRAJDO 

DE INDONESIA POR LA COMPAÑÍA HOLANDESA DE 

LAS INDIAS ORIENTALES, DURANTE EL PERIODO 

1650-1780, EN 600 MILLONES DE FLORINES DE 

ORO. 

- EL PADRE RINCHON CALCULA LOS BENEFICIOS QUE 

EL CAPITAL FRANCÉS OBTUVO TAN SÓLO DEL MERC~ 

DO DE ESCLAVOS, EN EL SIGLO XVII! EN 500 MI

LLONES DE LIBRAS FRANCESAS ORO, SIN CALCULAR 

LOS BENEFICIOS, OBTENIDOS POR EL TRABAJO DE 

ESTOS MISMOS ESCLAVOS EN LAS PLANTACIONES DE 

LAS ANTILLAS, 

- H.V. WISMANW Y LA CAMBRIDGE HISTORY OF THE -

BR!TISH EMPIRE CALCULAN LOS BENEFICIOS OBTE

NIDOS DEL TRABAJO DE ESCLAVOS EN LAS INDIAS 

OCCIDENTALES BRITÁNICAS ENTRE 200 Y 300 Ml-

LLONES DE LIBRAS INGLESAS ORO, 

- EL MERO PILLAJE DE LA INDIA DURANTE EL PERIQ 

DO COMPRENDIDO DE 1750 A 1800 APORTÓ A LA -

CLASE DOMINANTE INGLESA ENTRE 100 Y 150 MI-

LLONES DE LIBRAS ORO, ilA SUMA TOTAL DE TO-



DAS ESTAS CANTIDADES REBASA LOS MIL MILLONES 

DE LIBRAS INGLESAS ORO, ES DECIR MÁS DEL VA

LOR TOTAL DEL CAPITAL INVERTIDO EN TODAS LAS 

EMPRESAS INDUSTRIALES EUROPEAS HACIA 1800 

(ERNES MANDEL, ENSAYOS SOBRE EL NEO-CAPITA-
Ll SMO, P. 158)" (5) 

COMO SE PUEDE OBSERVAR DE ESTA EXPLICACIÓN -

ANTERIOR DE MARXJ COMO DE MANDEL, NOS DA UNA 

IDEA DE LO QUE ES LA ACUMULACIÓN EN GENERAL, 

COMO MOTOR DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 

ESTA CONCENTRACIÓN HISTÓRICA A OBSERVADO UN 

PROCESO DONDE LAS TENDENCIAS A LA CONCENTRA

CIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE RIQUEZAS EN ALGUNOS 

CENTROS Y LA POBREZA EN OTROS. AQUÍ COMO -

EJEMPLO CONOCIDÍ SIMO ES LA GRAN EXPLOTACIÓN 

COLONIAL, QUE SUFRIERON LOS CONTIENENTES DE: 

AMERICA, ASIA Y AFRICA, POR LAS CONQUISTAS Y 

COLONIZACIONES DE LOS PAISES EUROPEOS COMO: 

[ESPAAA, lNGLATERRAJ PORTUGAL, HOLANDA Y - -

FRANCIA, ETC,], HASTA AOU! TENEMOS UN PA!W

RAMA TEÓRICO BREVE DE LOS PRINCIPALES ORIGE

NES DEL ESTADO BURGUtS, A CONTINUACIÓN SE -

DESCRIBIRÁN LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS 

7. 

(:)) SEf'/IJ, -ENRIQUE: "HISTORIA DEL CAPITAL!Sll() EN ~~ICO: Los ORÍGENES 
1521/1763. MJ<1coI97b,tlí1T, ERA P. 101. 
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DEL ESTADO, 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO 

TENEMOS QUE TANTO MARX COMO ENGELS SON LOS QUE DAN UNA -

CARACTER l ZAC l ÓN MÁS AMPLIA DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍS

TICAS DEL ESTADO, ENGELS DICE QUE: 

•,,.EL ESTADO SE CARACTERIZA EN PRIMER LUGAR 

POR LA AGRUPACIÓN EN SUS SÚBDITOS SEGÚN DI

VISIONES TERRITORIALES. 

EL SEGUNDO RASGO CARACTERIST!CO ES LA INSTl 

TUC!ÓN DE UNA FUERZA PÜBLICA.(6) 

ESTAS DOS PRINCIPALES CARACTERISTICAS GENERALES LLEVAN -

CONSIGO MISMO A OTRAS CARACTERIZACIONES DE SENTIDO ECONÓ

MICO COMO: 

- LA INTRODUCCIÓN DE LA MONEDA METÁLICA QUE -

LLEVA COMO RESULTADO IMPLIC!TO EL !NTER~S Y 

COMO OBJETIVO LA USURA. 

- SURGE UNA CLASE INTERMEDIA ENTRE LOS PRODUC

TORES QUE SON LOS MERCADERES O COMERCIANTES. 

(6) Ií31nru~-p; 142. 



- SURGEN LA PROPIEDAD PRIVADA DE LA TIERRA Y 

LAS HIPOTECAS. 

- EN UN PR I NC 1 PI O GARANT 1 ZAR EL TRABAJO DE -

LOS ESCLAVOS, 

- INSTITUIR EN LA MONOGAMIA Y DE PASO LA SU

PREMACIA DEL HOMBRE SOBRE LA MUJER. 

- LA FAMILIA INDIVIDUAL COMO UNIDAD ECONÓMI

CA DE LA SOCIEDAD. 

ENGELS NOS HABLA DE LA SOCIEDAD CIVILIZADA Y 

NOS DICE QUE: uLA FUERZA COHERSIVA DE LA SO

CIEDAD CIVILIZADA, LA CONSTl 

TUYE EL ESTADO, QUE, EN TODOS, 

LOS PERIODOS TÍPICOS, ES EXCL~ 

SIVAMENTE EL ESTADO DE LA CLA

SE DOMINANTE Y, EN TODOS LOS -

CASOS, UNA MÁQUINA ESENCIALME~ 

TE DESTINADA A REPRIMIR A LA -

CLASE OPRIMIDA Y EXPLOTADAu(7) 

HASTA AQUÍ SE MENCIONAN LAS PRINCIPALES CARA~ 

TERfsTICAS DEL ESTADO, EN SU FORMA MÁS GENE-

C7) lBIDEM, P. 147. 

9. 



10. 

RAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO HISTÓRICO, DEL EST~ 

DO Y LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE ORIGEN 

ECONÓMICO DEL ESTADO BURGUÉS, EN FUNCIÓN DE - -

ESTA CARACTERIZACIÓN, ESTAMOS EN POSIBILIDAD DE 

ENTRAR A DESCRIBIR CON MÁS ESPECIFICIDAD, LAS -

PRINCIPALES FUNCIONES DEL ESTADO BURGUÉS, PERO 

ANTES VEREMOS UNA VISIÓN CARACTERÍSTICA DEL ES

TADO QUE HACE LENIN, POR SU GRAN SENCILL~S V 01 

JETIVIDAD. 

COMO SE HA SEílALADO PREVIAMENTE, DESDE ETAPAS HISTÓRICAS 

ANTERIORES AL MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, SE MANIFIE~ 

TA LA EXISTENCIA DEL ESTADO, MÁS EXACTAMENTE, SE SABE QUE 

ÉSTE HUBO SURGIDO CON LA APARICIÓN MISMA DE LA DIVISIÓN -

DE LA SOCIEDAD EN CLASES. Los MÉTODOS DE VIOLENCIA HAN -

IDO CAMBIANDO PERO DESDE LAS ETAPAS ESCLAVISTA Y FEUDAL -

SE MANIFIESTA ESTA FORMA DE MANTENER EL PODER POR PARTE -

DE LA CLASE QUE POSEE EL PODER POLIT!CO EN CADA UNA DE -

ÉLLAS, 

CON LA APARICIÓN DEL CAPITALISMO, SE PRESENTA UNA SOCIE-

DAD BASADA NO SÓLO EN LA PROPIEDAD PRIVADA, SINO TAMBIÉN 

EN LA COMPLETA SUBORDINACIÓN DE TODOS LOS OBREROS DESPO-

SE!DOS Y DE LAS MASAS TRABAJADORAS, DÁNDOSE COMO RESULTA

DO UNA NUEVA ESTRUCTURA EN CUANTO AL PROCESO DE TRABAJO, 



11. 

LA BURGUESfA Y EL PROLETARlADO SE MANIFIESTAN COMO LAS -

CLASES FUNDAMENTALES EN LA SOCIEDAD CAPlTALISTA, LA BUR

GUESfA COMO CLASE, APARECE EN LAS ENTRAÑAS MlSMAS DEL - -

MODO DE PRODUccróN FEUDAL, DURANTE EL PERlODO DE ACUMULA

cróN ORIGINARrA DE CAPlTAL, y POR LO TANTO COMO RESULTADO 

DE LA DESPOSECIÓN DEL PRODUCTOR DlRECTO DE sus MEDros DE 

PRODUCCIÓN, APARECEN DICHOS PRODUCTORES CONVERTIDOS EN -

OBREROS ASALARIADOS. 

ENTONCES, AL PRESENTARSE LA SEPARACIÓN DEL PRODUCTOR DI-

RECTO DE LOS MEDIOS DE PRODUCClÓN, SE PRODUCE CIERTA AUTQ 

NOMIA EN LO QUE SE REFIERE A LO POLÍTICO Y A LO ECONÓMI-

CO, DÁNDOSE AL PROCESO DE TRABAJO UNA ESTRUCTURA CARACTE

Rf STl CAMENTE DETERMINADA. 

MEDIANTE LA SEPARACIÓN ANTES MENCIONADA, QUE SIRVE DE PU~ 

TO DE PARTIDA PARA LA REPRODUCClÓN AMPLIADA, SE MANIFIES

TAN DOS CLASES, ANTAGÓNlCAS E IRRECONCILIABLES, UNA SE -

PRESENTA COMO LA NUEVA POSEEDORA DE LOS MEDIOS DE PRODUC

CIÓN, LA OTRA, LA DESPOSEÍDA, LA QUE TENDRIA QUE VENDER -

SU FUERZA DE TRABAJO PARA SOBREVIVIR. 

ºEL ESTADO ES UN ÓRGANO DE OPRESIÓN DE UNA 

CLASE POR OTRA, ES LA CREACIÓN DEL ORDEN 

QUE LEGALIZA Y AFIANZA ESTA OPRESIÓN, - -



12. 

AMORTIGUANDO LOS CHOQUES ENTRE LAS CLASES",(8) 

~--: - ;-o 

EL ESTADO SE PRESENTA DE ESTA FORMA; COMO UN.MEDIADOR, P~ 

RO COMO UN MEDIADOR QUE VA A REPRESENTAR LOS INTERESES DE 

LA CLASE POLfTICAMENTE DOMINANTE, DE AQUELLA QUE SIENDO -

POSEEDORA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, POSEE LOS MECANIS

MOS DE EXPLOTACIÓN DE LA CLASE ASALARIADA. 

ALGUNOS AUTORES, TRATAN DE PALIAR EL VERDADEROCARÁtT~R -

DEL ESTADO BURGU~S Y SE EMPE~AN EN SEAALAR QUE EL ORDEN -

CREADO DEL QUE HABLA MARX, ES LA CONCILIACIÓN DE LAS CLA~ 

SES, Y MEDIANTE ELLO SE TRATA DE OCULTAR LA EXISTENCIA DE 

UNA CLASE HEGEMONICA; LA BURGUESfA, 

DESDE LOS COMIENZOS DEL CAPITALISMO, EL ESTADO BURGU~S -

CONTRIBUYÓ AL ESTABLECIMIENTO Y DESENVOLVIMIENTO DE LAS -

RELACIONES DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA, 

POR OTRA PARTE, EN EL TRANSCURSO DEL DES~RROLLO HISTÓRICO 

DE LA SOCIEDAD, MÁS EXACTAMENTE, EN LAS ETAPAS DONDE SE -

PRESENTA LA DIVISIÓN EN CLASES ANTAGÓNICAS, EL APARATO E~ 

TATAL UTILIZA DIFERENTES MECANISMOS PARA MANTENER EL PO-

DER, COMO SON: EL EJ~RCITO PERMANENTE Y LA POLICIA. 



"EL EJtRCITO PERMANENTE Y LA POLICfA SON LOS 

INSTRUMENTOS FUNDAMENTALES DE LA FUERZA DEL 

PODER ESTATAL".(9) 

13. 

MEDIANTE ESTOS APARATOS REPRESIVOS EL ESTADO VELA POR LOS 

INTERESES DE LA CLASE DOMINANTE, EN EL CASO ESPECIFICO DE 

LA SOCIEDAD CAPITALISTA, DE LA CLASE BURGUESA QUE ES LA -

QUE DETENTA LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y EL PODER POLÍTICO, 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS FORMAS DE GOBIERNO, EL ESTADO -

CAPITALISTA SE CARACTERIZA POR QUE EN ~L LA BURGUESIA -

EJERCE UN PODER ILIMITADO, REPRIMIENDO A LA CLASE OBRERA, 

OCURRIENDO EN DISTINTOS GRADOS Y FORMAS LA VIOLENCIA CON

TRA tLLA. 

EN UN GRADO SUPERIOR DEL DESARROLLO DEL CAPITALISMO SE M~ 

NIFIESTA LA UNIÓN DE LOS MONOPOLIOS CON EL ESTADO, FORMA~ 

DO UN MECANISMO ÚNICO, PERO EN REALIDAD SE SIGUEN MANTE-

NIENDO LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA SOCIEDAD BU~ 

GUESA, QUE ES REPRIMIR AL PROLETARIADO Y SALVAGUARDAR EL 

RtGIMEN CAPITALISTA, HACitNDOLO YA NO SÓLO A LOS OBREROS 

DEL PROPIO PAÍS SINO DE OTROS PAÍSES INTEGRADOS AL SISTE

MA CAPITALISTA MUNDIAL. 

(9) V. l, LEN IN, ÜP. CIT. P. 277. 



14. 

1.3. FUNCIONES DEL ESTADO BURGUÉS 

HASTA LA REGULACIÓN DE LAS AcTlVÍDADE~ JtiRJD IC/\S1' sqc JA-

LES y ECONÓMICAS, DE LA VIDA
0 

MODERNR. o 

TENEMOS UNA DE LAS PREMISAS FUNDAMENTALES QUE NOS DICE -

MARX QUE ES: 

"LA FUERZA CONCENTRADA Y ORGANIZADA DE LA 
SOC 1 EDAD", Ul) 

Aauí SE DESPRENDE QUE ESTA FUERZA CONCENTRADA y ORGANIZADA 

DEL ESTADO CAPITALISTA, EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MODO DE 

PRODUCCIÓN CAPITALISTA, A TRAVtS DE SU INTERPRETACIÓN HI~ 

TÓRICA, EL PODER PÚBLICO SE HACE NECESARIO PORQUE DESDE 

LA DIVISIÓN DE LA SOCIEDAD EN CLASES ES YA IMPOSIBLE UNA_ 

ORGANIZACIÓN ARMADA ESPONTÁNEA DE LAS DIFERENTES POBLACIQ 

NES. 

(10) 

(1]) 
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LA FUNCIÓN PRlNCIPAL DEL ESTADO ES PROTEGER LA PROPlEDAD 

PRlVADA, SOBRE LA QUE SE BASA EL SlSTEMA DE PRODUCCIÓN CA 

PITALISTA, AHORA, SI LA FUNCIÓN DEL ESTADO ES PROTEGER LA 

PROPIEDAD PRIVADA, ESTO COADYUVA A QUE SE AFIRME QUE EL -

ESTADO ES UN INSTRUMENTO DE DOMINACIÓN DE CLASE, 

POR LOS MOTlVOS ANTERIORES, SE DICE QUE EL ESTADO TIENE -

POR OBJETIVO PROTEGER Y SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LA 

CLASE CAPITALISTA, OPRIMIENDO A LAS DEMÁS CLASES, 

"EL ESTADO ES UNA MÁQUINA DESTINADA A LA OPR~ 

SlÓt~ DE UNA CLASE SOBRE OTRA, UtlA MÁQUllJA -

LLAMADA A MANTENER SOMETIDAS A UNA SOLA CLA

SE TODAS LAS DEMÁS CLASES SUBORDINADAS". (12) 

COMO ES BIEN SABIDO, LA PROTECCIÓN DE LA PROPlEDAD PRIVADA 

ES ESCENCIALMENTE LA GARANTIA DE LA DOMINACIÓN DE LOS PRQ 

PIETARIOS SOBRE LOS NO PROPlETARIOS Y TENIENDO SALVAGUAR

DADA LA PROPIEDAD PRIVADA, PRÁCTICAMENTE SE TIENE ASEGURA 

DA LA DOMINACIÓN DE LA BURGUESIA SOBRE LA CLASE PROLETA-

R IA. 

"EL ESTADO ES UNA M~QUINA DESTINADA A QUE LOS 

CAPITALISTAS DE LOS RESPECTIVOS PAÍSES TENGAN 

(12lVol~TENIN, ACERCA DEL ESTADO. P. 19, 



LA POSIBILIDAD DE MANTENER SU PODER SOBRE LA 

CLASE OBRERA Y EL CAMPESINADO", (131 

16. 

POR OTRA PARTE Y SEGÚN LA TEORfA MARXISTA EL ESTADO SE MA 

NIFIESTA COMO UN FACTOR DE ORDEN, COMO PRINCIPIO DE ORGA

NIZACIÓN DE UNA FORMACIÓN COMPLEJA, Y COMO FACTOR DE REG~ 

LACIÓN DE SU EQUILIBRIO GLOBAL, EN CUANTO A SISTEMA, ES -

DECIR, EL ESTADO ES EL ÓRGANO QUE SE ENCARGA DE REGULAR -

LAS CONTRADICCIONES DE CLASE QUE SURGEN EN EL MODO DE PRQ 

DUCCIÓN CAPITALISTA, PERO COMO SE SABE ESTO NO ES TAN SE~ 

CILLO, YA QUE SI BIEN SE TRATA DE RESOLVER LOS PROBLEMAS 

QUE SURGEN ENTRE LA BURGUESIA Y EL PROLETARIADO, SABEMOS 

QUE LOS RESUELVE UNILATERALMENTE, EVITANDO LOS INTERESES 

DE CLASE DE LA CLASE DOMINANTE, QUE ES LA QUE MAllTIEllE HI 

PIE AL MISMO ESTADO. 

"EL ESTADO POSEE LA FUNCIÓN PARTICULAR DE CON.$_ 

TITUIR EL FACTOR DE COHESIÓN DE LOS NIVELES -

DE UNA FORMAC 1 ÓN SOCIAL 11
, (14) 

AHORA BIEN, LA FUNCIÓN DE ORDEN O DE ORGANIZACIÓN DEL ES

TADO PRESENTA VARIAS MODALIDADES, ES DECIR, EL ORDEN SE -

EJERCE DE DISTINTAS MANERAS, PERO QUE FORMAN A LA VEZ UNA 

UNIDAD. 

(131 ÜP. CIT. P. 25. 
(14) POULNTZAS, N1cos. PODER POLÍTICO y CLASES SoclALES EN EL ESTADO 

CAPITALISTA. ED. SIGLO XXI. P. 43. -
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DE ESTA MANERA, SE MANEJA QUE AUNQUE LA FUNCIÓN PRINCIPAL 

DEL ESTADO SEA LA DE PROTEGER LA EXISTENCIA Y LA ESTABILl 

DAD DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA, MANTENIENDO POR SOBRE TO

DAS LAS COSAS COMO CLASE DOMINANTE A LA BURGUESfA, NO - -

QUIERE DECIR QUE NO DESEMPEÑE OTRAS FUNCIONES QUE SE DERl 

VEN DE LA FUNCIÓN PRINCIPAL. DE ESTA FORMA SE ESTABLECE 

QUE EL ESTADO DESEMPEÑA FUNCIONES POLfTICAS, ECONÓMICAS Y 

SOCIALES. 

EN LO QUE SE REFIERE A LA FUNCIÓN POLÍTICA, QUE SE ENCUE~ 

TRA CONSTITUIDA POR EL FACTOR DE COHESIÓN DE LA UNIDAD DE 

LA FORMACIÓN, DETERMINANDO EL PREDOMINIO POLfTICO DE LA -

CLASE DOMINANTE SOBRE LAS DEMÁS CLASES. 

ºEN EL NIVEL PROPIAMENTE POLITICO, EL DE LA 

LUCHA POLÍTICA DE CLASES, ESA FUNCIÓN DEL 

ESTADO CONSISTE EN LA CONSERVACIÓN DE~ OR

DEN POLITICO EN EL CONFLICTO POLÍTICO DE -

CLASES", (15) 

EN LO QUE RESPECTA A SU PAPEL ECONÓMICO, LA FUNCIÓN QUE -

DESEMPEÑA ES LA DE MANTENER LAS RELACIONES DE PRODUCCIÓN 

CAPITALISTAS, MANTENIENDO El SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE LA 

FUERZA DE TRABAJO, MANTENIENDO EL PAPEL DE ORGANIZACIÓN -

(fü POULANTZAS, Nicos. Qp_,___Q_r. P. 56. 



18. 

Y VIGILANCIA DEL PROCESO DE TRABAJO SIN AFECTAR LOS INTE

RESES PRIVADOS DE LA CLASE DOMINANTE~ 

ºEL ESTADO ENTRA EN ACCIÓN EN LA ESFERA ECON~ 

MICA PARA RESOLVER PROBLEMAS PLANTEADOS POR_ 

EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO, EN SEGUNDO -

LUGAR, CUANDO SE AFECTAN LOS INTERESES DE LA 

CLASE CAPITALISTA, HAY UNA FUERTE PREDISPOSl 

CIÓN A USAR LIBREMENTE EL PODER DEL ESTADO.

y POR ÚLTIMO, SE PUEDE USAR AL ESTADO PARA -

HACER CONSECIONES A LA CLASE OBRERA, SIEMPRE 

QUE LAS CONSECUENCIAS DE NO HACERLO ASI SEAN 

SUFICIENTEMENTE PELIGROSAS PARA LA ESTABILI

DAD Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA COMO UN 

TODO", (16) 

EN LO REFERENTE A LA FUNCIÓN SOCIAL DEL ESTADO, SU OBJETl 

VO ES EL OTORGAR AL TOTAL DE LA POBLACIÓN DIVERSOS SERVI

CIOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRA LOS DE TIPO EDUCATIVO Y 

DE ENSE~ANZA, LOS CUALES ESTÁN DIRIGIDOS DE TAL FORMA QUE 

SIRVAN COMO FACTOR DE CONSOLIDACIÓN DEL PROPIO SISTEMA CA 

PITALISTA. 

LA FUERZA DEL ESTADO CONSISTE FUNDAMENTALMENTE EN CREAR -

(16l"°SWEEZY:fiAUL, TEORÍA DEL DESARROLLO CAPITALISTA. Eo. SIGLO XXI -
P. 275. 
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UNA FUERZA ESPECIAL O SEA DESTACAMENTOS ESPECIALES DE HO~ 

BRES ARMADOS Y CADA REVOLUCIÓN, AL DESTRUIR EL APARATO DEL 

ESTADO, NOS INDICA VISIBLEMENTE COMO LA CLASE DOMINANTE -

SE REFUERZA POR RESTAURAR LOS DESTACAMENTOS ESPECIALES DE 

HOMBRES ARMADOS A SU SERVICIO, ASÍ COMO LA CLASE OPRIMIDA 

SE REFUERZA EN CREAR UNA NUEVA ORGANIZACIÓN DE ESTE TIPO 

QUE SEA CAPAZ DE SERVIR NO A LOS EXPLOTADORES, SINO A LOS 

EXPLOTADOS, POR CONSIGUIENTE PARA MANTENER UN PODER PÚ-

BLICO APARTE SITUADO POR LA SOCIEDAD, SE HACEN NECESARIOS 

LOS IMPUESTOS Y LAS DEUDAS DEL ESTADO, 

Los FUNCIONARIOS QUE SE PERTRECHAN, CON EL PODER PÚBLICO 

Y CON EL DERECHO DE COBRAR IMPUESTOS ESTA SITUADO SEGÚN -

ENGELS, COMO ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD Y POR ENCIMA DE LA SQ 

CIEDAD "EL MÁS DESPRECIABLE POLIZONTE" TIENE MÁS "AUTORI

DAD" QUE LOS REPRESENTANTES DEL CLAN, PERO INCLUSO EL - -

JEFE DEL PODER MILITAR DE SU ESTADO CIVILIZADO PODRÍA EN

VIDIAR A UN JEFE DEL CLAN POR "RESPETO ESPotffÁNEO" QUE LE 

PROFESABA LA SOCIEDAD. EL ESTADO ES POR REGLA GENERAL, -

DE LA CLASE MÁS PODEROSA, DE LA CLASE ECONÓMICA DOMINAN-

TE, QUE CON AYUDA DE ÉL SE CONVIERTE TAMBIÉN EN LA CLASE_ 

POLITICAMENTE DOMINANTE, ADQUIRIENDO NUEVOS MEDIOS DE RE

PRESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA CLASE OPRIMIDA. 

AHORA VEREMOS LAS PRINCIPALES FUNCIONES DEL ESTADO DENOMl 
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NADO GENDARMI;_*. 

EN UNA PRIMERA ETAPA, A LOS ESTADOS NACIONALES SE LES FA

CULTÓ, COMO ENTIDADES SOBERANAS, PARA NORMAR CIERTAS CON

DUCTAS CON RESPECTO DE UNA POBLACIÓN DADA Y DENTRO DE UN 

TERRITORIO ESPECÍFICO A ESTE PRIMER TIPO DE GOBIERNO SE -

HA LLAMADO TAMBIÉN ESTADO-GENDARME. POR LO TANTO ESTA -

FACULTAD NORMATIVA LE PERMITE: 

- GARANTIZAR.- LA POSIBILIDAD DE QUE SE DEN 

CIERTAS CONDUCTAS Y ACTIVIDADES, ESTAS -

CARACTERÍSTICAS Y GARAiJTÍAS SE ESTABLECEN 

[EJERCITANDO EL PODER SOBERANO] POR MEDIO 

DE DISPOSICIONES LEGALES, PARTE DEL SIST~ 

MA JURÍDICO CONSTITUCIONAL, PARA GARANTI

ZAR LA EFICACIA DE ESTOS ORDENAMIENTOS, -

EL GOBIERNO PUEDE EJERCITAR CIERTAS FACUk 

TADES COHERSITIVAS, SOBRE TODO EN LO QUE 

SE REFIERE AL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚ

BLICO Y LA DEFENSA DEL PAÍS, 

- REGISTRAR ACTOS QUE REQUIERAN ESTE TRÁMI

TE PARA TENER VALIDÉZ, Y OTORGAR FÉ PÚBLl 

CA A LOS QUE LA REQUIEREN COMO REQUISITO_ 

* ESTADO DE LOS CLÁSICOS Y NEOCLÁSICOS. 



FORMAL O SOLAMENTE PARA QUE CUMPLA EFECTOS 

ANTE TERCEROS. 

- ÜRIENTAR CIERTAS CONDUCTAS Y ACTIVIDADES, 

- AUTORIZAR O PROHIBIR, EN SU CASO, CIERTAS_ 

CONDUCTAS Y ACTIVIDADES. 

- ARBITRAR LOS CONFLICTOS QUE SE PRESENTEN -

EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE EL 

PROPIO ESTADO HA ESTABLECIDO. 

21. 

AHORA TENEMOS AL ESTADO PROMOTOR*, EN UNA ETAPA POSTERIOR, 

LA NECESIDAD DE PROMOVER CIERTAS CONDUCTAS Y ACTIVIDADES 

QUE CONSIDERABA CONVENIENTEMENTE ESTIMULAR, DIO LUGAR A -

LA CONCEPCIÓN DEL ESTADO PROMOTOR O DE FOMENTO, ENCARGADO 

DE PARTICIPAR DE UNA MAllERA MÁS DIRECTA [SOBRE TODO EN LA 

VIDA ECONÓMICA] PROCURAllDO LA CONSECUCIÓN DE CIERTOS OBJ~ 

TOS CONSIDERADOS VALIOSOS PARA EL PROGRESO DE LOS PAf SES. 

ESTA FACULTAD PROMOTORA LE PERMITE FOMENTAR, POR MEDIO DE 

ESTfMULOS, TALES COMO FlflANCIAMIENTO O LA CONDONACIÓN DE_ 

IMPUESTOS, CIERTAS ACTIVIDADES INDIVIDUALES O COLECTIVAS, 

* ESTADO KEYNESIANO. 
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O BIEN TRATAR DE EVITAR OTRAS, GRAVÁNDOLAS O SANCIONÁNDO

LAS CUANDO SE LES CONSIDERA POCO VAL! OSAS. 

Asl COMO TAMBl~N LA FACULTAD PROMOTORA DEL ESTADO LE PER

MITE INFORMAR PÜBLICA Y AMPLIAMENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES 

QUE LLEVA A CABO Y LOS GASTOS QUE REALIZA, ASI COMO SOBRE 

LAS OPORTUNIDADES EXISTENTES PARA EJECUTAR CONDUCTAS Y A~ 

TIVIDADES CONSlDERADAS VALIOSAS EN OCASIONES, INCLUSO PRQ 

GRAMA INDICATIVAMENTE, TALES POSIBILIDADES CALCULANDO GA~ 

TOS Y ACTIVIDADES REOUER IDAS CON EL Ú)TAQQ_DE B.Jl)'IE~AR _ _:_ 

$_QCJ_AL _ _QJl_E_S_EP.Y1CUJ. YA EtllR/,DO EL SIGLO XX, SE EMPIEZA 

A DELINIAR UN TIPO DE ESTADO DENOMINADO DE SERVICIO O DE 

BIENESTAR, CARACTERIZADO POR LA POSIBILIDAD DE INTERVENIR 

MÁS DIRECTAMENTE EN LA VIDA ECONÓMICA, SOCIAL, PRESTANDO 

AQUELLOS SERVICIOS QUE NO ERAN PRODUCIDOS ADECUADAMENTE -

POR LOS SECTORES PRIVADOS O QUE SE CONSIDERABAN INDISPEN

SABLES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD. 

ESTA FACULTAD DE INTERVENIR DIRECTAMENTE EN LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LE PERMITE, PRO

DUCIR BIENES DE PRODUCCIÓN Y DE CONSUMO, YA SEA CON FINES 

DE REGULACIÓN DE MERCADO, O BIEN RESERVÁNDOSE LA PRODUC-

CIÓN EXCLUSIVA POR RAZONES ESTRATtGICAS, TAMBl~N COMERCIA 

L!ZAR DIRECTAMENTE CIERTOS PRODUCTOS PARA GARANTIZAR UNA_ 

JUSTA INTERMEDIACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, CON-
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SUMIR OBLIGATORIAMENTE CIERTOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL 

EJERCICIO DE SUS PROPIAS ATRIBUCIONES, O BIEN PARA EJER-

CER UNA ACCIÓN REGULADORA DE LA ECONOMfA, FINALMENTE LA_ 

REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y CULTURA EN SU CONJUNTO EN 

EL SENTIDO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, POR ÚLTIMO, 

HABLAREMOS DEL ESTADO PLAN 1F1 CADOR l NTEGRAL_; QUE AÚN NO -

SE PUEDE HALLAR OPERANDO PLENAMENTE EN NINGÚN PAIS DEL -

MUNDO, AUNQUE JURIDICAMENTE SE HAN DESIGNADO FACULTADES -

PARA ALCANZAR, SERTA EL ESTADO PLANIFICADOR INTEGRAL, ES

TARÍA FACULTADO PARA DIRIGIR INTEGRALMENTE LA ECONOMÍA Y 

LA SOCIEDAD. 

ESTA FACULTAD DIRECTORA LE PERMITIRÍA: PLANIFICAR Y ADMI

NISTRAR EL FUNCIONAMIENTO GLOBAL DE LA SOCIEDAD EN TODOS 

SUS ASPECTOS, ACTUALMENTE, ES IMPOSIBLE ENCONTRAR "TIPOS 

PUROS DE ESTADO, AQUÍ CABE MENCIONAR LA PROPUESTA QUE - -

HACE RENÉ VILLARREAL DONDE NOS DICE QUE: 

"EL NUEVO ESTADO DEBE CONTAR CON NUEVAS TEQ 

RÍAS QUE PERMITAN INTERPRETAR LA CRISIS DE 

HOY, Y QUE PROCUREN POLÍTICAS EFECTIVAS P~ 

RA SALIR DE ÉLLA. LA SOLUCIÓN NO ESTÁ EN 

REGRESAR AL ESTADO POLICIA O VIGILANTE DEL 

LIBRE MERCADO, NI EN UN ESTADO MÁS GRANDE, 

SINO EN UN NUEVO ESTADO CADA VEZ MÁS DEMO-



CRÁTICO EN LO POL!TICO Y MÁS RACIONAL EN LO 

ECONÓMICO. EL ESTADO EN SUS FUNCIONES DE -

RECTOR, PLANIFICADOR, INVERSIONISTA, EMPRE

SARIO, REGULADOR, PROMOTOR, BANQUERO, Y BE

NEFACTOR, DEBE SER MÁS EFICAZ Y EFICIENTE -

PERO DEBE ACTUAR PARALELAMENTE CON MAYOR --

JUSTICIA, REPRESENTATIVIDAD Y DEMOCRACIA, -

DENTRO DEL MARCO DE UN NUEVO PACTO SOCIAL -

QUE FORTALEZCA Y DESARROLLE LOS SISTEMAS NA 

CIONALES DE ECONOMIA MIXTAu, (17} 

24. 

EL EJtRCICIO DE FUNCIONES TALES COMO PROMOVER, SERVIR O -

DIRIGIR NO IMPLICA ABANDONAR O DESATENDER AQUELLAS QUE LE 

HAN SIDO ANTERIORMENTE ASIGNADAS, DE HECHO, EN TODO ES"TA

DO MODERNO CONFLUYEN TODAS FACULTADES O ATRIBUCIONES DES

DE LAS DE GARANTIA HASTA LAS DE PLANIFICACIÓN Y LAS CUM-

PLE DE UN MODO VARIABLE EN MAYOR O MENOR MEDIDA, DE ACUER 

DO CON LOS OBJETIVOS ASIGNADOS A CADA UNA DE SUS INSTITU

CIONES, SECTORES O SISTEMAS, Y SEGÚN SEA LA ESTRATEG]A DE 

DESARROLLO QUE ADOPTE. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN TENEMOS QUE: 

- EL PROBLEMA SE PLANTEA CUANDO SE INTENTA JU~ 



TIFICAR EL PODER POLfTICO DEL ESTADO, POR LO 

QUE SE PUEDE CONSIDERAR QUE PARA QUE EL ÓRGA 

NO POLÍTICO PUEDA CUMPLIR SU FUNCIÓN PROPIA_ 

ES NECESARIO QUE SUS DISPOSICIONES Y NORMAS_ 

CONCEBIDAS COMO OBLIGACIONES, ES DECIR QUE -

SE CONSIDEREN JUSTAS Y POR ESO MISMO, OBLIGA 

TORJAS, SI NO SE CONSIDERARON JUSTAS SÓLO PQ 

DRÁN MANTENERSE EN VIRTUD DEL USO CONSTANTE 

DE LA FUERZA, LO QUE CONSTITUYE UNA SITUA--

CIÓN LÍMITE, LA EFICACIA DEL ÓRGANO POLÍTICO 

PROCEDE DE QUE SUS NORMAS SEAN ACEPTADAS, NO 

SÓLO DE QUE EL ÓRGANO SEA TEMIDO. 

- SE PUEDE ACEPTAR QUE QUIENES SE HALLAN EN EL 

NIVEL MÁS ALTO DE LA JERARQUIA NATURAL DOMI

NEN ESE ÓRGANO POLÍTICO Y OBTENGAN A TRAVÉS 

DE ÉL MÁS BENEFICIOS QUE LOS DEMÁS, 

- PERO SÍ SE SOSTIENE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

NATURAL ENTRE LOS HOMBRES COMO LO HACEN POR 

EJEMPLO, HOBBES Y ROUSSEAU O KANT, ENTONCES 

SERÁ NECESARIO BUSCAR NUEVOS ARGUMENTOS PARA 

JUSTIFICAR QUE SE MANTENGAN ENTRE ELLOS RELA 

CIONES DE SUBORDINACIÓN Y PARA EXPLICAR POR 

QUE UN DETERMINADO GRUPO DOMINA EL ÓRGANO PQ 

LITICO Y OBTIENE A TRAVÉS DE ÉL MAYORES BEN~ 
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FICIOS. OBSERVANDO ÉSTO, ES EL PROBLEMA QUE 

SE PLANTEA EN EL ESTADO MODERNO Y QUE DA ORl 

GEN A QUE EN ÉL SEA TAN DIFICIL EXPLICAR EN 

QUE CONSISTE EL RÉGIMEN, 

- COMO EJEMPLO PARA ACLARAR UN POCO LAS COSAS, 

SE PUEDE DECIR QUE UN SEílOR FEUDAL NO SÓLO -

DABA TIERRA Y TRABAJO A SUS VASALLOS A CAM-

BIO DE CIERTOS SERVICIOS DE ÉSTE SINO QUE, -

ADEMÁS TENIA SOBRE EL UN PODER POLITICO PUE~ 

TO QUE PODIA EXIGIRLE, IMPUESTOS, ENCUADRAR

LO A SU EJÉRCITO, SOMETERLO A JUICIO E INCLU 

SO EJECUTARLO. 

- FRENTE A LAS RELACIONES SOCIALES O PRIVADAS, 

QUE SE CONSIDERAN DESPOLITIZADAS TODAS LAS -

RELACIONES POLITICAS SE CONCENTRAN EN UN SU

JETO ESPECIAL QUE ES EL ESTADO, SÓLO ÉL PUE

DE OBLIGAR A LOS CIUDADANOS Y SOMETERLOS. 

PARA QUE LAS DISPOSICIONES QUE PROVIENEN DEL 

MISMO SEAN CONSIDERADAS OBLIGATORIAS POR TO

DOS, ES NECESARIO AF 1 RMAR QUE PROCEDEN DE -

ÉSTOS A LO QUE ES LO MISMO, QUE EL ESTADO -

ACTÜA EN NOMBRE DE TODOS LOS CIUDADANOS. 
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- LA CONSECUENCIA MÁS IMPORTANTE DE ESTA IDEA 

ES QUE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO APARECEN - -

COMO COSAS DISTINTAS Y CORRELATIVAMENTE, SI 

POR RÉGIMEN SE ENTIENDE EL MODO DE REGIR C~ 

MO DE GOBERNAR QUE OBLIGA A TODOS, LA SEPA

RACIÓN ENTRE SOCIEDAD Y EL ESTADO HACE PEN

SAR QUE EL RÉGIMEN ES SÓLO COSA DEL ESTADO, 

LO QUE EL ESTADO IMPONE Y NO COSA DE LA SO

C l EDAD YA QUE ÉSTA, NO IMPONE NADA. 

- PARA QUE SE PUEDA DECIR QUE TENGA UN DERE-

CHO ES NECESARIO QUE ALGUIEN ME LO GARANTI

CE, ES DECIR QUE ALGUIEN OBLIGUE A LOS DEMÁS 

A RESPETARLO Y LES CASTIGUE SI NO LO HACEN, 

ESE ALGUIEN ES EVIDENTEMENTE EL ESTADO, ÚNl 

CO QUE TIENE PODER PARA OBLIGAR A TODOS, -

POR CONSIGUIENTE s! DECIMOS QUE LAS SOCIED~ 

DES MODERNAS SE BASAN EN EL PRINCIPIO DE -

QUE CADA UNO TIENE DERECHO A PERSEGUIR SU -

PROPIO INTERÉS, ESTAMOS DICIENDO QUE ESTAS 

SOCIEDADES PRESUPONEN LA EXISTENCIA DEL ES

TADO, YA QUE SIN ÉL NO EXISTIRÍA ESE DERE-

CHO DE ESTE MODO, POR MÁS QUE SE QUIERA IN

SISTIR EN LA IDEA DE QUE LA SOCIEDAD ES DI~ 

TINTA DEL ESTADO, SE DEBE RECONOCER QUE - -
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SÓLO IMAGINABLE CON ESTADO, Y SI ANTES SE 

ESTABLEC(A QUE UNA SOCIEDAD POLfTICA ES -

LA QUE TIENE UN ÓRGANO POLITICO, AHORA 

HAY QUE AÑADIR QUE LA SOCIEDAD MODERNA NO 

ES SÓLO 11 SOCIAL 11 SINO TAMBIÉN ESTATAL. 

- EL ESTADO TENDRA QUE INTERVENIR EN LA RE

LACIÓN PARA FRENAR LAS CONSECUENCIAS DE -

LUCHA QUE PONEN EN PELIGRO LA UNIDAD DEL 

CONJUNTO, AUNQUE ESA INTERVENCIÓN SEGUIRÁ 

TENIENDO COMO FIMALIDAD ÚLTIMA LA GARAN-

TfA DEL PRINCIPIO DE LIBRE BÚSQUEDA DEL -

PROPIO INTERÉS, ASf OCURRE CUANDO LOS PO

DERES PÚBLICOS INTERVIENEN PARA REGULAR -

LOS PRECIOS DE CIERTOS PRODUCTOS O PARA -

LIMITAR El DERECHO DE SINDICALIZACIÓN O -

EL DE HUELGA, O PARA FIJAR SALARIOS MfNI

MOS O CUAIWO EL ESTADO INTERVIENE EN CIEB. 

TOS SECTORES QUE El CAPITAL PRIVADO NO C~ 

BRE. 

- EN RESUMEN EL ESTADO GARANTIZA LOS PRI~Cl 

PIOS BÁSICOS DE LA SOCIEDAD LA LIBRE BÚS

QUEDA DEL INTERÉS DÁNDOLE LA CATEGOR(A DE 

DERECHO Y OBLIGANDO A TODOS A RESPETARLO, 
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POR LO TANTO, ES ÉL QUIEN HACE POSIBLE LA 

TOTALIDAD DE LAS RELACIONES SOCIALES, AD~ 

MÁS CUANDO ESTAS RELACIONES TOMAN CARÁC-

TER ANTAGÓNICO, EL ESTADO INTERVIENE PARA 

MITIGAR SUS EFECTOS Y MANTENER, DE MUCHAS 

FORMAS, LA UNIDAD DE LAS DIFERENTES PAR-

TES, LA SOCIEDAD ES PUES ESTATAL PORQUE -

NO SUBSISTIRÍA SIN ESTADO, 

TODA ESA RELACIÓN SOCIAL DE RELATIVO ANTA 

GONISMO ES AL MISMO TIEMPO UNA SITUACIÓN 

DE DESIGUALDAD EN LA QUE UNOS SECTORES E~ 

TÁN SUBORDINADOS A OTROS, Y sf ÉSTA SITU/i 

CIÓN SE MANTIENE PORQUE EL ESTADO IMPIDE 

QUE SE DESENCADENE TODA SU DINÁMICA EXPLQ 

SIVA, ES PERFECTAMENTE COMPRENSIBLE QUE -

LOS SECTORES BENEFICIADOS INSISTAN EN QUE 

EL ESTADO ES COSA DISTINTA DE ELLOS, ES -

OTRO QUE SE IMPONE A TODOS, Y QUE NO SE -

IDENTIFICA CON NINGÚN SECTOR, 

- EL ESTADO ES UNA INSTITUCIÓN O UN CONJUN

TO DE INSTITUCIONES DOTADAS DE PODER ·y -

QUE ACTUAN EN NOMBRE DE TODOS LOS CIUDAD/i 

NOS, PERO ESA INSTITUCIÓN TIENE QUE SER -
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DIRIGIDA POR ALGUIEN, EN PRINCIPIO CABRÍA PEN 

SAR QUE SI EL PODER ES EL ESTADO SE EJERCE EN 

NOMBRE DE TODOS, TIENE QUE SER EJERCIDO POR -

· TODOS, SIN EMBARGO, ES EVIDENTE TAMBIÉN QUE -

LA EXPRES 1 ÓN "PODER EJERC !DO EN NOMBRE DE TO

DOS", PARA QUE EL PODER FUERA EJERCIDO POR T~ 

DOS SERÍA NECESARIO QUE TODOS FORMARAN UNA -

UNIDAD, QUE TUVIERAN UNA VOLUNTAD UNITARIA, -

ES DECIR QUE LA UNIDAD DE LA SOCIEDAD EXISTI~ 

RA INCLUSO ANTES QUE EL ESTADO, PERO LA REALL 

DAD ES PRECISAMENTE LO CONTRARIO, EL ESTADO -

EXISTE PORQUE ESA UNIDAD EXISTE, 

HASTA AQUÍ SE HAN ANALIZADO, LAS PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS TEÓRICAS SOBRE EL ORIGEN DEL 

ESTADO CAPITALISTA, SUS FUNCIONES Y EL PAPEL 

QUE HAN VENIDO DESEMPEÑANDO DESDE SU CONFORM~ 

CIÓN EN TÉRMINOS DE SU MARCO JURÍDICO Y REGU

LADOR DE LAS RELACIONES SOCIALES TANTO DE PR~ 

DUCCIÓN COMO FUNCIONES ESPECÍFICAS ENTRE LOS 

DIFERENTES SECTORES DE CLASE QUE CONFORMAN LA 

SOCIEDAD CAPITALISTA. 

A CONTINUACIÓN PASAREMOS AL SIGUIENTE CAPÍTU

LO DONDE ESTUDIAREMOS LAS PRIMERAS FORMAS DE 
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PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ACTIVIDAD ECQ 

NÓMICA EN CUANTO A LA POLfTJCA ECONÓMICA; -

ORIGENES, CONCEPTOS Y EVOLUCIÓN PARA IRNOS -

INTRODUCIENDO AL CASO MEXICANO QUE ES EN ÚL

TIMA INSTANCIA EL QUE NOS INTERESA. 
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32. 

11. EL ESTADO Y LA POLITICA ECONOMICA 

2.1. Qu~ ES LA PoLITICA ECONÓMICA 

DESDE UN PANORAMA MUY AMPLIO PODEMOS DECIR QUE TODAS LAS 

ACCIONES DEL ESTADO, ESTÁN RELACIONADAS CON EL CONJUNTO -

DE LA ECONOMIA Y POR LO TANTO A LA ESFERA DE LA POLfTICA 

ECONÓMICA (P.E.)*, 

A CONTINUACIÓN ANALIZAREMOS DIFERENTES CONCEPTOS POR DIF~ 

RENTES AUTORES Y DIFERENTES CORRIENTES DE PENSAMIENTO, P& 

RA CONCEPTUALIZAR SOBRE EL PAPEL DE LA POLÍTICA ECONÓMl-

CA. TENEMOS QUE HERCHEL, DICE QUE: 

"POLfTICA ES LA ACCIÓN DEL GOBIERNO PARA LQ 

GRAR SUS FINES, 

PoLITICA ECONÓMICA ES LA INTERVENCIÓN DELl 

BERADA DEL GOBIERNO EN LA ECONOMfA PARA Ah 

CANZAR SUS OBJETIVOS", (1) 

COMO SE PUEDE OBSERVAR, EN ESTA CONCEPCIÓN SOBRE P.E. SE 

ESTABLECE SÓLO COMO UNA FORMA DE PARTICIPACIÓN DEL GOBIE~ 

-------
" PARA EFECTOS DE MANEJO PRÁCTICO SE UTILIZARÁ EM TODA LA INVESTIGA 

CIÓN LA SIGUIENTE AEREVIATURA [POLÍTICA ECONÓMICA= P.E,] -
(!) J, HERCHEL, F. "POLIT!CA ECONÓMICA", r'ÉXICO; 1984. EDIT. SIGLO XXI 

P. ll. (COLECCIÓU MINir.tA). 
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NO EN LA DINÁMICA ECONÓMICA, SIN CONSIDERAR, LOS ASPECTOS 

MÁS PRECISOS SOBRE LA MISMA, CITUARÉMOS OTRA CONCEPTUALI

ZACIÓN BÁSICA DEL CONTENIDO DE LA P.E. PROPUESTA POR - -

L! CHTENSZTE 1 N SAMUEL; QUE AF 1 RMA QUE LAS CARACTER f STI GAS 

BÁSICAS DE LA P.E. SON: 

ºA.- EL CENTRO O PODER DE DECISIÓN [REFERIDO AL 

ESTADO, GOBIERNO, PODER CENTRAL, AUTORIDA

DES O AGENTES PÚBLICOS RESPONSABLES, AGEN

TES SUPREMOS, ENTE O ENTES-SUJETOS, ETC.] 

8.- LAS PRACTICAS O MECANISMOS DE DECISIÓN [R~ 

FERIDO A ACCIONES, MEDIOS, INSTRUMENTOS, -

VARIABLES INSTRUMENTALES, MEDIDAS, ETC,) 

C.- DESTINATARIOS SOCIALES DE LAS DECISIONES -

[REFERIDO A SECTORES, ACTIVIDADES, UNIDA-

DES ENTES-OBJETO-CLASES SOCIALES, GRUPOS,_ 

ETC.] 

D.- PROPÓSITOS DE LAS DECISIONES [REFERIDO AFl 

NES, OBJETIVOS, METAS, CONDUCTAS, COMPORT~ 

MIENTOS, ETC.]". (2) 

(2) LICHTENSZTEm, Sl*1U8-. ENFOQUES y CATEGORfAs DE LA ~L!TICA ECONÓ
MICA; EN LECTURAS DE POLÍTICA EcONÓMICA. Mfüco, D •. Eñn. CULTU
RA POPULAR, DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE PoSTGRADO F.E. U!Wl. P. 17-18. 
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A PARTIR DE ESTAS DOS CONCEPTUALIZACIONES PODEMOS DECIR -

QUE LA P.E. ES UN PROCESO GENERADOR DE DECISIONES QUE TRA 

CIENDE HASTA LA CONVERSIÓN EN ACCIONES, PARA LLEGAR HASTA 

EL ACONDICIONAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO, DE LAS MISMAS -

PERSONAS, EMPRESAS Y LAS MISMAS DISTRIBUCIONES O PARTES -

PÚBLICAS, PARA UNA INDUCCIÓN A LOS ENTES PERSONALES Y SO

CIALES A EFECTUAR ACTOS ECONÓMICOS, O ORDENAR LA ABSTEN-

C!ÓN DE HABER CIERTOS ACTOS, O INFLUIR A QUE SE EFECTÚEN_ 

DETERMINADA MANERA AUNQUE TENGAN DIFERENTE ESCENCIA O -

CONTENIDO POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO, TENEMOS QUE EN -

EL PROCESO DE LA P.E. HAY CONTRAPARTES QUE PARTICIPAN, DE 

FORMA lJi[U_R_l;__(_T A O !:u.RECTA, COMO EXPECTADORES Y COMO ACT 1-

V I STAS, AUNQUE SIN EMBARGO SINTIENDO LOS EFECTOS DE LA -

MISMA. AUNQUE TENEMOS QUE ESTABLECER QUE LAS ENTES SOCIA 

LES AGRUPADOS EN AGENCIAS ESTATALES, SON LOS MÁS IMPORTAtl 

TES O MÁS BIEN DICHO SON LAS QUE REPRESENTAN CASI TODO EL 

PODER POLITICO Y LOS INTERESES ECONÓMICOS, AL RESUMIR UN 

TODO DE INTENCIONES SOCIALES Y POLITICAS DE TODOS LOS PAR 

TlCIPANTES EN EL PROCESO; A) NEGOCIACIONES, ACTIVIDADES 

LÉCNJ~AS Y_ LOS ELEMENTOS ECONÓMI cos_, TENEMOS QUE RECONO-

CER QUE PARA HACER P.E. DEBEMOS ASUMIR POSICIONES DE CA-

RÁCTER IDEOLÓGICO, HAY QUE NEGOCIAR CON INDIVIDUOS Y GRU

POS DE PODER Y HAY QUE APOYARSE EN TEORÍAS, TÉCNICAS, AN

TECEDENTES, DATOS ECONÓMICOS DE CARÁCTER PRINCIPALMENTE -

ESTADISTICO, CLARO CONOCIMIENTO ACOMPARADO POR UNA SISTE-
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MATIZACIÓN INTUITIVA TANTO DEL PRESENTE, COMO DEL PASADO 

HISTÓRICO, A MANERA DE SÍNTESIS LA PERMANENCIA DE LOS -

ELEMENTOS DE LA P.E. EN LA VIDA SOCIAL SON: 

+ PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS Y AGRUPACIONES 
EN EL PROCESO DE P.E. 

+CONSISTENCIA DE DECISIONES E INSTRUMENTOS 
QUE RESULTAN DEL PROCESO DE P.E. 

+ CAPACIDAD DEL GOBIERNO PARA ORIENTAR EL PRO
CESO EN CIERTO SENTIDO DEL PROCESO DE P.E. 

- CONTINUANDO CON LO QUE ES LA P.E. DETERMINA

REMOS LAS PA8TES D~L PROCESO DE P.E. POR LO_ 

REGULAR EN TODO PROCESO DE P.E, LO PODEMOS -

DIVIDIR EN TRES PARTES. A) LA DEFINICIÓN Y 

APROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DE LOS INSTRU

MENTOS, B) LA APLICACIÓN DE LOS iNSTRUMEN-

TOS y C) Los RESULTADOS. Los PROCESOS DE -

P.E, SE ORIGINAN CON LA INTENSIÓN DE PERSO-

NAS, AGRUPACIONES DE INDIVIDUOS Y DE AUTORI

DADES GUBERNAMEMTALES PARA ALTERAR EL FUNCIQ_ 

NAMIENTO DEL s1sr::::1A ECONÓMICO. EN (A) EL -

PROCESO CULMINA CON LA APROBACIÓN DE ALGÜN -

INSTRUMENTO, rn (B) ES LA APLICACIÓN PUESTA_ 

EN PRÁCTICA DE LA MEDIDA APROBADA, LO QUE ES 



DE RESPONSABILIDAD DE UNA AUTORIDAD GUBERNA 

MENTAL Y POR ÜLT!MO TENEMOS QUE (C) LOS RE

SULTADOS, ES DECIR, LAS MODIF!CACIONES QUE 

EXPERIMENTA LA REALIDAD. ESTOS PUEDEN O NO· 

COINCIDIR CON LO QUE SE HA BUSCADO, PUES -

SIEMPRE HAY FACTORES QUE COMPROMETEN LA EFl 

CIENCIA DEL INSTRUMENTO. 

- CONTINUAREMOS AHORA CON LOS ELEMENTOS DEL -

PROCESO DE P.E. DONDE LOS AGENTES CON PODER 

CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN P.E. SON: l) PAR 

TIDOS POLITICOS Y GREMIOS, SINDICATOS, FED~ 

RACIONES, ETC. 2) EN RELACIÓN CON LA ACTUA 

CIÓN DE LA POBLAC!ÓN EN P.E, ESTÁ EN FUN--

CIÓN, CON LAS OPORTUNIDADES Y GARANTIAS DE 

AGRUPACIÓI~ DE LA MISMA POBLACIÓN, 

- ~]JTOfil.!2.ADE_;i _ _LQ_R_G&filSl•)OS __ fa;_):A_TA!oE~, AQU f -

POR LO REGULAR LOS PODERES EJECUTIVO Y LE-

GI SLATIVO SON LOS MÁS ACTIVOS EN LA INICIA

ClÓN DEL PROCESO DE P.E. 

- Los ÜBJ~TIVOS, AQUÍ TODOS LOS PARTICIPANTES 

DE LA P.E, ACTÚAN CON LA INTENSIÓN A SUS ltl 

TERESES ASI LOGRANDO SUS OBJETIVOS, 
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- Los INSTRUMENTOS, AQUÍ SON LAS FORMAS EN QUE 

CENTRA LA POLÍTICA Y LA PARTE QUE EN DEFINI

TIVA AFECTA LOS INTERESES Y LA POSICIÓN DE -

LAS PERSONAS, EMPRESAS Y GRUPOS, 

EJEMPLO DE INSTRUMENTOS, LOS IMPUESTOS, LAS_ 

INVERSIONES, EL GASTO PÚBLICO, LOS PREC!OS,

SALARIOS, TARIFAS, ETC, EN SUMA, LOS INSTR~ 

MENTOS SON CAPACIDADES O PODERES CONFERIDOS 

AL GOBIERNO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES ECQ 

NÓMICAS, Y POR ÚLTIMO TENEMOS LOS RESULTA-

DOS, COMO TAMBIÉN LOS 1 rlSTRUMENTOS V 1 mm A 

SER EL PRODUCTO DEL PROCESO DE LA P.E., LOS 

QUE AL LOGRARSE A TRAVÉS DE UNA LUCHA DE PO

DER, EN QUE PRIVAN LAS IDEOLOGÍAS E INTERE-

SES DE LOS MAS FUERTES. Y PARA FINALIZAR -

ANALIZAREMOS LA POSICIÓN DOMINANTE DEL GO--

BIERNO, POR LA FUERZA QUE EN SÍ TI ENE TODO -

GOBIERNO, ALCANZA UNA POSICIÓN DOMINANTE EN 

EL PROCESO DE LA P.E. COMO EL GOBIERNO ES IM 

PUESTO O DOMINADO POR LAS FUERZAS POLiTICAS_ 

RELATIVAMENTE MAS FUERTES, SE SUPONE QUE LE 

DA UNA ORIENTACIÓN AL PROCESO. 
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2.2. ORIGEN Y DESARROLLO DE LA POLITICA.ECONÓMICA 

- LA POLITICA ECONÓMICA ANTES DE LA CRISIS 
DE 1929. 

38. 

COMO YA COMENTAMOS, EN EL PRIMER CAPITULO EN EL SENTIDO -

QUE TIENE EL ESTADO, DESDE SUS ORÍGENES, QUE SE CONVIERTE 

EN UN DEFENSOR DE LOS INTERESES DE LA CLASE DOMINANTE Y -

REGULADOR DE LAS RELACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS, SIN EM 

BARGO LA EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUC-

CIÓN, LOS AVANCES EN LA TECNOLOGIA Y EN EL DESARROLLO DE 

LA SOCIEDAD CAPITALISTA FUERON AMPLIANDO SU CAMPO DE AC--

CIÓN EN LA ECONOMÍA. POR EJEMPLO JEAN-Luc DALLEMANGE AFI[ 

MA QUE: 

"LA POLITICA ECONÓMICA NO APARECIÓ EN LA ECONQ 

MIA POLÍTICA BURGUESA SINO EN FECHA RECIENTE 

DEL CAPITALISMO. Los PRIMEROS ECONOMISTAS -

BURGUESES, CIEflTÍFICOS COMO D. RICARDO O APO

LOGÉTICOS COMO L. \•IALRAS, RECHAZAN LA POLÍTI

CA ECONÓMICA, OUE ES OBJETO ESENCIAL DE ESTU

DIO AL FINAL DE LA ECONOMIA MERCANTIL PRECAPl 

TALISTA. EN SU FASE PROGRESIVA, EL CAPITAL!ª 

MO GLORIFICA EL "DEJAR HACER, DEJAR PASAR", -

LA POLÍTICA REAPARECE CON LAS PRIMERAS DIFl-

CULTADES DEL CAPITALISfW: FI!l DE LA PRIMERA 



GUERRA MUNDIAL Y SOBRE TODO CRISIS DE LOS TREI~ 

TAS" (3) 

39. 

EL CARÁCTER CRÍTICO DE JUAN-Luc, CONTRASTA AMPLIAMENTE, -

CON LO QUE EN LA ACTUALIDAD SE DICE RESPECTO A LA P.E. YA 

QUE EN ESTE CASO SE ANALIZA A LA P.E., COMO UN INSTRUMEN

TO DEL ESTADO QUE PERMITE REGULAR Y NORMAR EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO, ESTA TENDENCIA SE HIZO MÁS EXTENSA A RAÍZ DE -

LA CRISIS DEL 29's. CUANDO KEYNES PRECISÓ QUE LA COMPLE

JIDAD DEL SISTEMA ECONÓMICO REQUERÍA DE UNA MAYOR PARTICl 

PACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA CON OBJETO DE PREVER Y -

NORMAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CAPITALISMO. AHORA, 

HAREMOS UN PEQUERO PAReNTESIS PARA EXPLICAR BREVEMENTE LA 

CONCEPCIÓN CLÁSfCA Y NEOCLÁSICA, CON RESPECTO AL PAPEL -

DEL ESTADO EN LA ECONOMIA, TENEMOS QUE EN EL SIGLO XV!,
LA MONEDA ERA SINÓNIMO DE RIQUEZA EN LOS SIGLOS XVII Y -

XVII l SE LA CONCEBIA COMO SIGNO, ASI, YA NO HAY UNA SINO 

DOS VERSIONES EN JUEGO, 

+ Los MERCANTILISTAS.- EN sus ANALOGÍAS PLA~ 

TEAN UN SISTEMA DE PENSAMIENTO QUE ADQUIE

RE VALIDEZ GRACIAS A LA VOLUNTAD DIVINA EN 

SÍ MISMA, CONSIDERANDO QUE LA NATURALEZA -

ES EL LENGUAJE DIVINO, POR EJEMPLO HOBBES, 

NOS DESCRIBE LA SITUACIÓN DEL LEVIATÁN: 

(3) !BIDEM. P. 7. 



QUE ES MÁS O MENOS EL ARTE POR EL CUAL DIOS 

HA CREADO AL MUNDO Y LO GOBIERNA, EN EL - -

CUAL EL HOMBRE ES EVITADOR. 

+ f~ÓCRAI.t\~C1ás1co~.- AQUÍ LA OBRA DE -

QuESNAY MARCA UNA ARTICULACIÓN DE LA HISTO

RIA ECONÓMICA EN EL SENTIDO EN QUE, COMO -

LOS MERCANTILISTAS PROPONEN AÜN ESTAS MEDI

DAS POSITIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA AL MIS

MO TIEMPO QUE PREDICA POR LA INSTAURACIÓN -

DE UNA ECONOMÍA DE MERCADO "[:Ll\.JJiRAL.", UNA 

VEZ QUE ESTA SE HA INSTAURADO, LAS TECNICAS 

DE LOS CUADROS ECONÓMICOS DE LlUESNAY A MEDl 

DA QUE LA CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL LLEVA A 

UNA NUEVA FORMA DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO 

Y EN RESUMEN LA INTENSIÓN ES DEL INTERVEN-

CIONISMO HACIA EL LIBERALISMO DE LA POLITl

CA ECONÓMICA SOBRE LA BASE DE LA EXCELENCIA 

DE LA NATURALEZA. Aauí CABE SEÑALAR, QUE -

TANTO ADAM SMITH (1723-1790) Y DAVID RICARDO 

11772-18231 TENIAN UNA VISIÓN YA DE LA DINA 

MICA Y EN SENTIDO DE LARGO PLAZO, PERSPECTl 

VAS YA DINÁMICAS DEL SISTEMA EN GENERAL, 

POR EJEMPLO: 

"PARA LOS CLÁSICOS; LA TEORIA 
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ECONÓMICA DE LIBRE MERCADO PO~ 

TULA QUE EL SISTEMA ECONÓMICO 

TIENDE A UN "EQUILIBRIO NATU-

RAL" CON OCUPACIÓN PLENA, EL -

CUAL ES GUIADO POR LA uMANO IN 

VISIBLE" DE UN INDIVIDUALISMO 

UTILITARISTA Y EGOISTA PERO -

"SOCIALMENTE BENEFACTOR" 14) 

41. 

AQUI LLEGAMOS A LA CONCLUSIÓN DE QUE LA OFERTA 

CREA SU PROPIA DEMANl)-8_, PERO PARA NUESTRA l N-

VESTIGACIÓN NOS INTERESA DEJAR CLARO EL PAPEL 

DEL ESTADO. "ESTÁ CONFINADO A DESEMPEl~AR UtJ -

PAPEL PASIVO COMO AGENTE ECONÓMICO: EL DE "AGEN

TE GUARDIAN Y POLICIA" PUES EL SISTEMA ECONÓMl 

CO DE LIBRE MERCADO SE ENCARGA DE REALIZAR LA 

ÓPTIMA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS, MAXIMIZAR -

LA PRODUCCIÓN Y PROVEER DE OCUPACIÓN PLENA A -

LA POBLACIÓN TRABAJADORA", (5) 

AQUf SE CONCLUYE QUE LA FUNCIÓN PRINCIPAL -

QUE EL ESTADO EN MATERIA DE P.E. VA HA CUM

PLIR COMO AGENTE ENCARGADO DE ASEGURAR LOS_ 

(4) ÜP. CIT. P. 5 
(5) IBIDEM. P. 56 



MERCADOS EXTERIORES, CUMPLIENDO ASI A FORT~ 

LECER LA BALANZA COMERCIAL Efl MERCANC!AS Y 

SERVICIOS Y ES ASÍ COMO JEAtl-LUC NOS DICE -

QUE: LA POLITICA ECONÓMICA APARECE CON LAS 

PRIMERAS DIFICULTADES DEL CAPITALISMO: 

FIN DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. Y -
SOBRETODO EN LA CRISIS DE LOS 30'S. (6) 
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AQU) VEMOS CLARO PORQUE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL, ES SlM 

PLE Y SENCILLAMENTE UN PROBLEMA DE MERCADO, DONDE LOS ES

TADOS DE MAYOR DESARROLLO !llDUSTRIAL LUCHAtl POR LAS POSI

CIONES GEOGRÁFIC!\S, POLÍTICAS Y EN ÚLTIMA !liSTANCIA POR -

LOS MERCADOS MUNDIALES, Y AS! EL ESTADO AYUDA AL INTE--

RIOR DE SUS ECONOMIAS, EN EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA - -

DESOCUPACIÓN. 

- Los NUJJ;LÁSJ_C_Q_~. ESTA CORR !ENTE DE PENSAMIEt:! 

TO SE UBICA A PARTIR DEL ÚLTIMO TERCIO DEL -

SIGLO XIX, SUS MÁXIMOS EXPONENTES SON: LEÓN 

WALRAS (1983-1910), STANLEY JEVONS (1835-1882) 

Y CARL MENGER (1840-19211. 

ESTA CORRIENTE SE DIFERENCIA DE LOS CLÁSICOS 

POR LA FORMA Y LA SUSTITUC!Óíl DE LOS ELEMEN-



TOS POLlTICOS Y SOCIALES A LOS AGENTES ECQ 

NÓMICOS, "AQUI OBSERVAREMOS LAS DIFEREN-

CIAS ENTRE CLÁSICOS Y NEOCLÁSICOS. 

+ "LA NATURALEZA DEL CAPITAL VARIA EN LAS -

DOS ESCUELAS, PARA LOS CLÁSICOS, EL CAPI

TAL APARECE ESCENCIALMENTE COMO UN AVANCE 

DE DINERO POR PARTE DE LOS CAPITALISTAS -

QUE BUSCAN RECUPERARLO TRAS HABERLO INCR~ 

MENTADO, PARA LOS NEOCLÁSICOS EL CAPITAL 

ES UN CONJUNTO DE INSTRUMENTOS DE PRODUC

CIÓN DEFINIDOS DE MANERA FISJCA. 

+ EL CONCEPTO DE VALOR DE LAS DOS ESCUELAS 

DIFIEREN RADICALMENTE. PARA LOS CLÁSICOS 

EL VALOR DE UN BIEN DERIVA DE SUS CARACT~ 

RÍSTICAS INTRÍNSECAS, OBJETIVAS [TEORÍA -

OBJETIVA DEL VALOR), PARA LOS NEOCLÁSI-

COS, EL VALOR DE UN BIEN SE FUNDAMENTA EN 

LA APTITUD QUE TIENE ESTE BIEN PARA SATI~ 

FACER LAS NECESIDADES DE LOS INDIVIDUOS -

(TEORÍA SUBJETIVA DEL VALOR), 

+ LA CONCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS DOS -

ESCUELAS ES MUY DIFERENTE. Los CLÁSICOS 

~. 



RECONOCEN LA EXISTENCIA DE CLASES SOCI& 

LES [CAPITALfSTAS, TRABAJADORES, PROPI~ 

TAR!OS DE LA TIERRA] Y SU ANTAGONISMO -

EN EL TERRENO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL -

EXCEDENTE PRODUCIDO. PARA LOS NEOCLÁSl 

COS EL RAZONAMIENTO EN T~RMINOS DE CLA

SES SOCIALES DESAPARECE, EL ANTAGONISMO 

SOCIAL SE ELUDE Y LA SOCIEDAD SE REDUCE 

A UNA SIMPLE AGREGACIÓN DE INDIVIDUOS.

SE TRATA DE UN ENFOQUE EN T~RMINOS DE -

FACTORES DE PRODUCC!Ót! (TIERRA, TRABA-

JO, CAPITAL] QUE PERCIBEN UNA REMUNERA

CIÓN CUYA DENOMINACIÓN ES DIFERENTE - -

[RENTA, SALARIO, BENEFICIO, PERO CUYO -

PRINCIPIO DE DETERMINACIÓN ES ID~NTICO: 

44. 

LA LEY DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA,(7) 

Aouí LO FUllDMEtlTAL DE EtHEtmER SON LOS CONCEP

TOS, MARGIIJALIDAD, ESCACEZ Y LA MAXIMIZACIÓN DE 

LA UTILIDAD, rn FUNCIÓN AL NIVEL DE ItlGRESO POR 

CADA UNIDAD GASTADO EH LAS COSAS SE ESPERA 

IGUAL UTILIDAD POR LA UNIDAD AHORRADA, 
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- LA PoLYTICA ECONÓMICA DESPUtS DE LA CRISIS DE 1929 

EL ESTADO Y LA P.E. A PARiIR DE LA PRIMER GRAN CRISIS DEL 

SISTEMA CAPITALISTA DE PRODUCCIÓN. LA CRISIS DEL 29's, -

ES LA PRIMER GRAN MANIFESTACIÓN DEL CAPITALISMO A RAYZ DE 

LA RECUPERACIÓN, DEL PRIMER GRAN REPARTO DEL MERCADO MUN

DIAL, A CONSECUENCIA DE LA PRIMER GUERRA MUNDIAL, DONDE -

SE FORTALECE LOS ESTADOS UNIDOS, TANTO EN LO POLÍTICO, -

ECONÓMICO Y SOCIAL Y QUE A CONSECUENCIA SUFRE SU GRAN DE

PRESIÓN, EN EL 29'S Y SU GRAN OPOSICIÓN IDIOLÓGICA DE 

1917 CON EL SURGIMIENTO DEL PRIMER ESTADO SOCIALISTA EN -

LA U.R.S.S. 

nlA DEPRESIÓN PRODUJO ANTE TODO UNA DESOCUPA

CIÓN MUNDIAL, SIN PRECEDENTE, UN NOTABLE AB& 

TIMIENTO DEL NIVEL DEL COMERCIO INTERNACIO-

NAL Y DIO ORIGEN A UNA NUEVA OLEADA DE MEDI

DAS RESTRICTIVAS Y A POLÍTICAS FUERTEMENTE -

INTERVENCIONISTAS POR PARTE DEL ESTADO. SE_ 

ACENTUARON LOS DESAJUSTES ENTRE LOS INGRESOS 

Y LOS PAGOS INTERNACIONALES Y SUBIERON CON -

FUERZA LOS CONTROLES DIRECTOS AL COMERCIO Y 

AL CAMBIO EXTERIOR. EL COMERCIO BILATERAL Y 

LA GUERRA DE MONEDAS FUERON DOS DE SUS CONS~ 

CUENCIAS MÁS IMPRESIONANTES". (8) 

~TORRES, GAYTAN R. EL CoMERCIO INTERNACIONAL, P. ll¡I.¡, 
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COMO RESPUESTA DE ESTA GRAN DEPRESIÓN SURGE LA TEORIA - -

KEYNESIANA, QUE COMO PRINCIPAL OBJETIVO, ES: 

+ ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO 

+ EVITAR QUE LA CLASE OBRERA PUEDA SEGUIR DESA 

RROLLÁNDOSE, FUERA DE LA INSTRUMENTACIÓN DEL 

CAPITAL. 

+ RECONOCIMIENTO INDIRECTO AL AUGE DE LA CLASE 

OBRERA A PARTIR DE 1917, 

KEYNES HIZO 1 MCAP I E Eil SEÑALAR QUE LOS PRO-

BLEMAS MÁS IMPORTANTES DEL CAPITALISMO DE Ll 

BRE MERCADO SON EL DESJ;MPLEQ Y LA CONCENTRA

CIÓN DEL INGRESO. "SU POLfTICA ECONÓMICA -

FUE REVOLUCIONARIA EN TANTO QUE PLANTEÓ QUE 

ESTOS PROBLEMAS NO SE RESUELVEN CON SIMPLES 

AJUSTES DE MERCADO, SINO QUE REQUIEREN DE LA 

PARTICIPACIÓr~ Q_i;_L,_JJ3ER_!jl)/1_ DEL ESTADO EN LA 

ECONOMfA, LO QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA EL_ 

SURG 1M1 ENTO DEL ESTAJ)_Q_/1lli_1_I_!il STRADOR DE LA -

DEMANDA [PARA PROCURAR EL PLENO EMPLEO) Y EL 

ESTADO BENEFACTOR [PARA REDISTRIBUIR EL IN-

GRESO), (9) 

(9) VILLARREAL, RrnÉ. Qf_,_ __ CJ_J. P. 14. 



l¡7' 

CON ESTO KEYNES NOS LLEVA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL ESTA

DO DEBE: 

+ INTERVENIR EL ESTADO EN LA ECONOMf A DE MER. 
CADO, 

+ DISMINUIR EL EMPLEO INVOLUTARIO 

+ AUMENTAR LA PRODUCCIÓN 

+ EL ESTADO DEBERÁ SER ADMINISTRADOR DE LA -
DEMANDA EFECTIVA, POLÍTICA FISCAL Y MONETA 
RIA, 

+ ACTUAR EN LA REDUCCIÓN A LOS IMPUESTOS AL_ 
INGRESO PERSONAL, 

+ AUMENTAR EL GASTO PÚBLICO, POR PARTE DEL -
ESTADO, 

EN SÍNTESIS NOS LLEVA A DECIR QUE HAY QUE GENg_ 

RAR EMPLEO DE LA•SIGUIENTE FORMA: 

n,, .COMO CONTRATAR TRABAJADORES 
DESEMPLEADOS Y PAGARLES UN SALA 
RIO nPOR HABRIR Y LLENAR POZOSn (10) 

ESTO NO SE DEBE TOMAR DE UNA FORMA TAN SIMPLE, 

ESTO IMPLICA UN ANÁLISIS CON MAYOR DETALLE Y -
PRECISIÓN, 

(10) V!LLARREAL, RENÉ' Qp_._(U, p' 61. 
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2.3, LA PoLITICA ECONÓMICA MODERNA 

- LA PoLITICA ECONÓMICA EN LA CRISIS DE LOS 80's. 

TENEMOS PARA ESTAS DÉCADAS, EL ESTADO BURGUÉS SE CONVIR-

TIÓ EN EL MAS FUERTE DEMANDANTE DE LA ECONOMIA, AL COM-

PRAR LAS MERCANC!AS DE LOS EMPRESARIOS, EL ESTADO REALIZA 

LA PLUSVALIA QUE, DE ESTE MODO, SE CONVIERTE EN GANANCIAS 

CONSTANTES Y SONANTES. VILLARREAL NOS ESPRESA QUE: 

"CUARENTA AÑOS DESPUÉS, EN LA DÉCADA DE LOS 

SETENTA, LOS PAISES INDUSTRIALES EXPERIMEH 
TARON UNA "SEGUNDA GRAN CRISIS" DEL CAPIT& 
LISMO, QUE SE HA PROLONGADO HASTA LOS - -
OCHENTA, ESTOS PAfSES ENFRENTAN HOY UNA -
DOBLE CRISIS: DE DESEQUILIBRIO MACROECONÓ
MICO Y DE PRODUCTIVIDAD. EL PRIMER ASPEC
TO SE TRADUCE EN PROBLEMAS DE INFLACIÓN, -
BAJO CRECIMIENTO ECONÓMICO, DESEMPLEO Y -
DESEQUILIBRIO EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA 
BALANZA DE PAGOS; EL SEGUNDO SE REFIERE A 
LA CAÍDA Y ESTANCAMIENTO EN LA PRODUCTIVI
DAD, QUE NO ES SINO UN FENÓMENO QUE TIENE_ 
QUE VER CON EL PATRÓN DE ACUMULACIÓN Y CR~ 
CIMIENTO EN EL LARGO PLAZO, (11) 

TENEMOS QUE LA INFLACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ÚLTIMAS DÉCA-

(11) VILLARREAL, RENÉ. ~Clr.. P. 29, 
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DAS Y SU ACELERAMIENTO A PARTIR DE LOS SETENTAS HA OBLIGA 

DO A LOS ESTADOS CAPITALISTAS A ESTABLECER LA POLfTICA -

ECONÓMICA CONOCIDA COMO DEL ALTO Y SIGA ES DECIR, LOS GO

BIERNOS, A TRAV~S DE DIVERSOS MECANISMOS LAZAN DINERO A -

LA CIRCULACIÓN Y REACTIVAN LA ECONOMÍA, ESTA POLfTICA SI~ 

NIFICA QUE EN EL SIGUIENTE PERIODO, LA INFLACIÓN SE DESB~ 

QUE Y SE CONVIERTA EN EL PRINCIPAL ENEMIGO. Y DESPU~S PA 

RA COMBATIR LA INFLACIÓN LOS GOBIERNOS, ENTONCES, RECU--

RREN A LAS POLITICAS CONTRACCIONISTAS Y AMINORAN EL RITMO 

DE LOS PRECIOS; PERO EL SIGUIENTE LAPSO SE CARACTERIZA -

POR LA FALTA DE INVERSIÓN Y EL DESEMPLEO, Asf, EL CAPITA 

L 1 SMO ESTA PRENSADO POR LA PINZA FORMADA POR LA il!f.J,_ll_Ll..Q!:i 

Y EL DESEMPLEO Y SÓLO ALTERNA LOS MALES A TRAVfS DE LA PQ 

LITICA DEL ALTO Y SIGA, 

PARA LOS TRABAJADORES, LA ÚNICA ALTERNATIVA ES EL DESEM-

PLEO Y EL DETERIORO DE SUS SALARIOS; PERO AÚN PARA LOS CA 

PITALISTAS, LA CRISIS SIGNIFICA, EN LOS PERIODOS RESTRIC

TIVOS, LA INTERRUPCIÓN DEL CICLO DEL CAPITAL Y, POR LO -

TANTO, DE SU ACUMULACIÓN; EN LOS PERIODOS EXPANSIVOS, LA_ 

INFLACIÓN ALTERA LAS RELACIONES FINANCIERAS Y VUELVE IM-

PREVISIBLE EL FUTURO, EM UNA fPOCA EN QUE LAS GRANDES co~ 

PARIAS NECESITAN, PRECISAMENTE, PLANEAR SU ACTIVIDAD A 

PLAZOS MUY LARGOS, TENEMOS QUE EN SUMA ESTA CRISIS DE 

LOS SETENTAS Y QUE SE VE PROLONGADA A LOS OCHENTAS SE CA-
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RACTERIZA, ENTONCES, EN UN NIVEL INTERNACIONAL, POR COMBl 

NAR LA RECESIÓN Y EL DESEMPLEO CON EL PROCESO INFLACIONA

RIO Y DESORDEN MONETARIO INTERNACIONAL. ADEMÁS, EN ELLA, 

EL PETRÓLEO ES UN PUNTO ESTRATETIGO DE DEFINICIÓN. Sus -
CAUSAS SON LA TENDENCIA A LA BAJA DE LA TASA DE GANANCIA_ 

Y LAS CONTRATENDENCIAS IMPUESTAS POR EL CAPITAL: LA EXPA!i 

SIÓN DEL CR~DITO, LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y LA MONOPO

LIZACIÓN DE LA ECOtlOMfA. TEMEMOS QUE EL ESTADO SE CON--

VIERTE EN ESTA ~POCA EN UN AGENTE INFLACIONARIO, PUES TA!i 

TO LA EMISIÓN DE MONEDA COMO EL ENDEUDAMIENTO, AUMENTA AR 

TIFICIALMEtlTE LA DEMANDA, Sltl QUE HAYA UNA CREACJÓtl DE V/) 

LOR CONCOMITANTE Y, POR LO TANTO, PRESIONAN LOS PRECIOS -

AL ALZA, ADEMÁS UN FENÓMENO MÁS CRÓNICO ES LA INTERNACIO

NALIZACIÓN DEL CAPITAL. LA INTERDEPENDENCIA ESTRECHA EN

TRE LAS ECONOMfAS CAPITALISTAS DETERMINA QUE LOS FENÓME-

NOS ECONÓMICOS SE SINCRONICEN EN TODAS LAS ÁREAS Y ESTO -

DIFICULTA LA EFICACIA DE LAS POLfTJCAS CORRECTIVAS. 

F 1 NALMEilTE MEtlC 1 ONAREMOS DE lJNA FORMA S 1 NTET J ZADA LOS PU!:! 

TOS BÁSICOS DE LA ESTRATEGIA QUE SE LLEVA ACAEO POR PARTE 

DE LAS ECONOMÍAS MÁS DESARROLLADAS, SE SUSTENTAR(A EN: 

Al ºLA PROTECCIÓN DE SU MERCADO INTERNO 

B) DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN 

el DESEMPLEO 
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D) CRECIMIENTO DE PRECIOS Y TASAS DE INTERtS 

E) ESCASEZ DE CAPITALES", (12) 

AL MISMO TIEMPO SURGEN LAS MEDIDAS MONETARISTAS QUE VAN -

HA REGIR DURANTE ESTA CRISIS PROLONGADA QUE SON: 

l, "LA INFLACIÓN PUEDE Y DEBE DISMINUIR AL RE
DUCIR LA TASA DE CRECIMIENTO DEL CIRCULAN
TE, 

2, LA TASA DE PRODUCTIVIDAD PUEDE ESTABILIZAR 
CE AL MODERARSE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL 
CIRCULANTE". (12) 

3, TODA POLÍTICA DE ESTABILIZACIÓN EN CONTRA 
DE LOS C 1 CLOS ES I NÜTI L. (13) 

COMO SE PUEDE OBSERVAR ESTAS MEDIDAS, ESTAN ENCAMINADAS A 

REDUCIR EL MEDIO CIRCULANTE Y LA INFLACIÓN, 

- Y FINALMENTE TENEMOS, QUE PARA FINALES DE 

LOS CUARENTAS, SURGE UNA CORRIENTE DENOMl 

NADA LA [CEPALl (CENTROS DE ESTUDIOS PARA 

(12) CoYUNTURA¡ LA CRISIS INTERNACIONAL Y LA NACJONALIZACIÓN DE LA -
BANCA EN Mtx1co, POR J, L, 1'1AATfNEZ f't.mCA, P. l.j !CoYUNTURA Ju--
LIO-DIC!EMBRE"J982, Nos, 11-121, 

(12) _lBIJ1 1 

(13) CoYUNTURA Nos. 12-18 OP. CJI.. P. L¡L¡, 



AMÉRICA LATINA) QUE TIENE COMO PRINCIPAL Oli 

JETIVQ, DESARROLLAR UNA TEORIA EN FUNCIÓN A 

LAS REALIDADES LATINOAMERICANAS. COMO EJEM 

PLO, DE AUTORES ESTRUCTURALITAS TENEMOS: 

CELSO FURTADO, JUAN NoYOLA, ANfBAL PINTO SQ 

LIS Y ÜSWALDO SUNHEL, ETC. Y SUS PRINCIPA

LES PUNTOS DE ANÁLISIS SON: 

- UNA ELEVADA INELAST!CIDAD DE LA OFERTA, ES

PEC 1 ALMENTE DE LA PRODUCC 1 ÓN AGROPECUARIA -

QUE SUELE SER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PREDO

MINANTE. 

- UN CONSIDERABLE SUBEMPLEO DE LA FUERZA DE -

TRABAJO Y DE LOS RECURSOS NATURALES. 

- LA INEXISTENCIA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE -

LAS OBRAS MATERIALES CON LA CONSIGUIENTE -

DESINTEGRACIÓN REGIONAL Y SECTORIAL DE LA -

ECONOMÍA NACIONAL, 

- UN REDUCIDO SECTOR CAPITALISTA QUE SUCCIONA 

INGRESOS DEL AMPLIO SECTOR PRECAPITALISTA,

LIMITANDO ASf EL MERCADO NACIONAL Y EL ---

AHORRO 1 NTERNO. 

52. 

HASTA QUf, SE HA DADO UN ESBOSO GENERAL DE LO OUE ES EL -
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ESTADO Y LA P.E. ANTES DE LA CRISIS DEL 29's, DESPUES DE_ 

LA CRISIS DEL 29'S Y LA POLfTICA ECONÓMICA MODERNA, 

AHORA EN EL APARTADO 111 ANALIZAREMOS LA SITUACIÓN DE LA_ 

POLÍTICA ECONÓMICA EN MEXJCO, 



111. LA EVOLUCION DE LA POLITICA ECONOMICA EN MEXICO 

3.1. POR ~u~ SURGE COMO PRAXIS DEL ESTADO EL Uso 
DE LA POLITICA ECONÓMICA. 

54. 

COMO SE PUDO OBSERVAR LOS DESEQUILIBRIOS DEL SISTEMA CAPITA

L! STA EN LOS INICIOS DEL PRESENTE SIGLO Y MÁS CONCRETAMENTE 

EN LA DÉCADA DE LOS 20's, AFECTAN LOS POSTULADOS NEOCLÁSICOS 

EN EL SENTIDO DE QUE LAS ECONOMIAS TENDfAN AL EQUILIBRIO ECQ 

NÓMICO, POR MEDIO DE LA LLAMADA MANO INVISIBLE QUE YA SMITH 

HABIA PROPUESTO, ES DECIR EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFERTA Y -

DEMANDA. SIN EMBARGO CONCRETAMENTE CON LA CRISIS DE SOBRE -

OFERTA DE 1929 QUE. SUFRE EL SISTEMA SE DESTRUYE EL PARADIGMA 

DE LA MANO INVISIBLE Y COBRA FUERZA LA PROPUESTA KEYNESIANA 

EN EL SENTIDO DE QUE DADA LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO CAPITAL!~ 

TA MUNDIAL Y EL GRADO DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL E INGRESO SE 

HA REDUCIDO EL PODER DE COMPRA DE LOS TRABAJADORES O SEA SE 

HA ESTIMULADO UNA REDUCCIÓN EN LO QUE ~L LLAMARIA LA DEMANDA 

EFECTIVA, 

A PARTIR DE ESTE CONCEPTO SE EMPIEZAN HA INTRODUCIR EN LAS -

ECONOMÍAS MÁS DESARROLLADAS, MEDIDAS QUE SON ORIENTADAS - -

HACIA UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIO EN LA ECONOMfA, SE 

ABANDONA EL POSTULADO DE LA MANO INVISIBLE Y SE RECONOCE LA 

NECESIDAD DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN EL FUNCIONAMIEN-
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TO ECONÓMICO COMO ORIENTADOR Y REGULADOR DE LA OFERTA Y DE-

MANDA, DE ESTA MANERA EL DESARROLLO EN EL ANÁLISIS DE LA PAR 

TICIPAC!ÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA DERIVADA DE LA TEORÍA -

KEYNE~IANA, VENDRIA A DENOMINARSE EL ESTUDIO DE LA PoLfTICA_ 

ECONÓMICA, LA CUAL TENDRfA DIVERSAS INTERPRETACIONES QUE VAN 

DESDE POSICIONES BURGUESAS SEÑALADAS EN EL CAPÍTULO ANTERIOR 

HASTA MARXISTAS EN EL SENTIDO QUE ARGUMENTAN QUE SIENDO EL -

ESTADO UN ESTADO DE CLASE Y POR TANTO REPRESENTANTE DE LOS -

INTERESES DE ESTA CLASE DOMINANTE (BURGUES!A) POR SI MISMA -

LA P.E. NO HACE MÁS QUE PERPETUAR EL SISTEMA EN FUNCIÓN DE -

LOS INTERESES DE ESTA CLASE. SIN EMBARGO EL USO DE LA POLÍ

TICA ECONÓMICA SE CONVIRTIÓ EN UN INSTRUMENTO IMPORTANTE PA

RA SALIR DE LA CRISIS DE SOBRE-OFERTA EN LOS PAÍSES DESARRO

LLADOS Y EN LAS ECONOMÍAS NO DESARROLLADAS EN BASE PARA DAR 

LUGAR AL LLAMADO PROCESO SUSTITUTIVO DE IMPORTACIONES Y POR 

TANTO LOGRAR LA INDUSTRIALIZACIÓN EN ESTOS PAfSES. 

DICHA POLÍTICA TOMÓ FUERZA A TRAVÉS DE RAUL PRETRICH EXALUM

NO DE KEYNES QUE MÁS TARDE DARf A FORMA A LA COMISIÓN ECONÓML 

CA PARA AMÉRICA LATINA (CEPAL) LA CUAL SE ENCARGÓ DE ESTABL~ 

CER LOS LINEAMIENTOS DE P.E. EN AMÉRICA LATINA BASADOS EN -

UNA PARTICIPACIÓN PROFUNDA DEL ESTADO EN EL PROCESO DE INDU~ 

TRIAL!ZAC!ÓN. 
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EN EL CASO DE M~XICO DICHO PROCESO SE DESENVOLVIÓ DE LA Sl-

GUIENTE MANERA. 

3.2. LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL DESARROLLO ESTABILIZADOR 

LA PRIMERA FASE DEL DESARROLLO ECONÓMICO EN M~XICO LA ENCON

TRAMOS EN EL SIGLO PASADO Y PRIMERAS D~CADAS DEL PRESENTE, -

PREDOMINANTEMENTE EN LA ACTIVIDAD PRIMARIO-EXPORTADORA, EN -

TANTO QUE LA INDUSTRIA ERA DE TIPO CUASIARTESANAL. 

LA ACTIVIDAD PRIMARIA ERA PRINCIPALMENTE AGRARIA Y MINERA Y 

DESTINABA SU PRODUCCIÓN AL MERCADO INTERNO Y SATISFASfA LA -

DEMANDA DEL MERCADO MUNDIAL CONDICONANDO UNA D~BIL ESTRUCTU

RA EN LA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SE CONFORMQ -

UNA ESPECIALIZACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO BASADA EN LA MO

NOEXPORTACIÓN QUE IMPUSO AL CONJUNTO DE LAS OTRAS ACTIVIDA-

DES Y SECTORES SU PROPIO RITMO Y CONDICIONES. FUERON LAS M~ 

TERIAS PRIMAS Y ALIMENTOS LOS PRODUCTOS DOMINANTES Y DINAMl

ZADORES DE ESTA MODALIDAD DE ACUMULACIÓN QUE, SIN EMBARGO -

POR EL ATRASO TECNOLÓGICO EN SU PROCESO PRODUCTIVO, SIGNIFI

CABA LA SOBREXPLOTACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO CUYOS EXCE-

DENTES ERAN TRANSFERIDOS AL EXTERIOR OBSTACULIZANDO SU CANA

LIZACIÓN EN SU PROCESO DE DESARROLLO, 

LA ARTICULACIÓN AL COMERCIO MUNDIAL IMPEDÍA EL DESARROLLO DE 

UNA PLANTA PRODUCTIVA QUE ESTUVIERA LIGADA A LOS PROPIOS RE-
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CURSOS INTERNOS, ES DECIR, LA FUNCIÓN PRODUCCIÓN; EL DÉBIL -

DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS E INSUFICIENCIAS TECN~ 

LÓGICAS Y FINANCIERAS, ASÍ COMO EL CAPITAL EXTRANJERO LOCALl 

ZADO EN LA ACTIVIDAD PRIMARIA EXPORTADORA QUE EXPOLIABA EN -

GRAN MAGNITUD LOS EXCEDENTES, FRENARON EL POSIBLE IMPULSO A_ 

LA PRODUCTIVIDAD, OBSTACULIZANDO LA POSIBILIDAD DE INTEGRAR 

UN APARATO INDUSTRIAL. 

ESTA ESTRUCTURA PRODUCTIVA FUE DENOMINADA POR LA CEPAL COMO 

"CRECIMIENTO HACIA AFUERA" ENFOCADO BÁSICAMENTE A UN MERCADO 

EN QUE LA OFERTA HA SIDO DOMINADA POR LOS PAISES DESARROLLA

DOS, DE SUERTE QUE LA GANANCIA PARA UNOS REPRESENTA PtRD!DA 

PARA OTROS, Es DECIR, SI UN PAfs OBTIENE UN SUPERÁVIT COMER 

CIAL1 OTRO PRESENTARÁ UN DÉFICIT PROPORCIONALl/ CON EL CONS~ 
CUENTE DESEQUILIBRIO INTERNO EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

ENTRE SUS FACTORES PRODUCTIVOS (TRABAJO, GANANCIA Y COSTOS), 

AFECTANDO LA ACUMULACIÓN DE EXCEDENTES A TRAVÉS DEL SECTOR -

EXTERNO, Asl, EL COMERCIO INTERNACIONAL HA ACENTUADO LAS -

ASIMETRÍAS O DESEQUILIBRIOS EN LAS RELACIONES CAPITALISTAS;

EN OTROS TÉRM! NOS: "HA CREADO SUBDESARROLLO DEL MISMO MODO -

QUE HA FACILITADO EL DESARROLLO".~/ 

l/ SACRISTÁN COLAS, ANTONIO, "INFLACIÓN, DESEMPLEO Y DESEQUI 
LIBRIO COMERCIAL EXTERNO CIDE. MÉXICO, 1978, P. 138, -

ZI GR!FFIN, F. "LA TRANSMISIÓN INTERNACIONAL DE LA DESIGUAL
DAD" REVISTA COMERCIO EXTERIOR, AGOSTO 1975, MÉXICO, - -
P. 12. 
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SI BIEN EL COMERCIO EXTERNO PUEDE SER EL MOTOR DEL DESARRO-

LLQ, ~STE HA SIDO INSUFICIENTEMENTE DINÁMICO DADA LA INESTA

BILIDAD EN LAS EXPORTACIONES TANTO POR SU VOLUMEN, COMO POR_ 

EL PRECIO QUE HA CARACTERIZADO A LA ECONOM(A MEXICANA. EN -

ESTE CASO, SE TRATA DE UN PROBLEMA DE OFERTA INDUCIDA QUE, -

EN EL MARCO DE LA DIVISIÓN !NTERNACfONAL DEL TRABAJO, HA DE

TERMlNADO QUE LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS SEA IND~ 

CIDA DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LOS PAÍSES DESARROLLADOS,

EN TANTO ÉSTOS SE RESERVABAN LA PRODUCCIÓN DE MANUFACTURAS. 

ANTE ESTA SITUACIÓN, EN LA otcADA DE LOS CUARENTAS SE INSTRY 

MEtJTA UNA ESTRATEGIA DE SUSTI TUC!ÓN DE IMPORTACIOliES POR PRQ. 

DUCCIÓN NACIONAL QUE, COMO SUPONIA LA CEPAL, ALIVIARfA LOS -

PROBLEMAS DEL SECTOR EXTERNO MEXICANO QUE, NO OBSTANTE, COMO 

VEREMOS, SE TRATA DE UNA FORMA DIFERENTE DE ACUMULACIÓN. 

EL CRECIMIENTO HACIA ADENTRO 

LAS INNOVACIONES TECNOLÓGlCAS QUE AFECTARON ALOS PAÍSES INDU~ 

TRIALIZADOS, PARTICULARMENTE LOS ESTADOS UNIDOS AL TERMINAR 

LA POSGUERRA, FORTALECIERON UN NUEVO ESQUEMA DE DIVISIÓN IN

TERNACIONAL DEL TRABAJO, SE DESARROLLA UNA NUEVA FASE DE -

ACUMULACIÓrt INTERNACIONAL QUE ESTARÁ SOSTENIDA POR LA INTER

MEDIACIÓN DEL CAPITAL Y DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DEBIDO A 

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS Y CIENTÍFICOS. EL CAPITAL FINANClf 
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RO PERMITE AMPLIAR LAS BASES DE LA ACUMULACIÓN BAJO LA INVE~ 

SIÓN TÉCNICO-FINANCIERA, "ESTE NUEVO MODELO DE ACUMULACIÓN_ 

SE TRADUCE EN CIERTA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA PERIFERIA Y EN_ 

LA REINTEGRACIÓN DIRECTA DE ÉSTA AL PROCESO DE ACUMULACIÓN 

MUNDIAL" ,2./ COMO EUFEMÍSTICAMENTE FUE DENOMINADO POR LA - -

CEPAL: "CRECIMIENTO HACIA ADENTRO", 

ESTA NUEVA MODALIDAD DE LA ACUMULACIÓN "HACIA ADENTRO" EN LA 

ECONOMfA MEXICANA SE BASA EN LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

EN LOS SECTORES DE BIENES DE CONSUMO DURADERO Y DE CIERTOS -

BIENES INTERMEDIOS Y DE CAPITAL. EL CRECIMIENTO DE ESTOS -

SECTORES SÓLO ES POSIBLE BAJO LA DOMINACIÓN DIRECTA Y TECNO

LÓGICA DEL CAPITAL EXTRANJERO. ESTO ES, EL ATRASO EN EL DE

SARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS Y TECNICAS QUE EXPERlMEli 

TA LA ECONOMÍA FACILITA LA SUPERPOSICIÓN DE ESOS PRODUCTOS Y 

DE SU TECNOLOGÍA ESPECÍFICA, 

LA TECNOLOGÍA EXTERNA ES TRANSFERIDA AL SECTOR INDUSTRIAL -

ES DECIR, "LA DEMANDA ESTRATÉGICA Y DEMANDA INDUCIDA SON EL!;_ 

MENTOS QUE SE IMPONEN SOBRE UN PATRÓN DE CONSUMO Y UNA ESTRUk 

TURA DE PRODUCCIÓN",!±/ EL PRIMERO~/ CONDICIONA LAS NECESID8. 

:1 SIN EMBARGO, CONSIDERAMOS ESTE CONCEPTO DE MAYOR RELEVAN
CIA EN TÉRMINOS DE NUESTRO ANÁLISIS, LO CUAL NO LE RESTA 
IMPORTANCIA EN CUANTO A LA DEMANDA INDUCIDA, -

2_/ GR!BOMONT, C, Y RIMEX, M •. ''LA PoLÍTICA EcooJMICA DEL tDBIERNO DE - -
Luis ECHEVERRÍA 1971-1976", a TRIMESTRE ECONÓMICO ÜCT-Dic. 1977 - -
# 176 MÉXICO 1977, P. 772. 

!±1 ÜP. CIT. Mil.TUS PACHECO, JAVIER A. "COMERCIO,,." P, 404 
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DES TECNOLÓGICAS DEL PRODUCTO MIENTRAS EL SEGUNDO LAS REFUER 

ZA POR MEDIO DE LA PUBLICIDAD, EN CONSECUENCIA, LA ELECCIÓN 

DE LOS BIENES PRODUCIDOS Y LA ACUMULACIÓN DE ESTOS SECTORES_ 

IMPLICA EL ACCESO A LA TECNOLOGIA EXTRANJERA CUYO DOMINIO ES 

MONOPOLIZADO POR LAS GRANDES EMPRESAS, ESTO S 1GN1F1 CA QUE -

LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS ESTARÁN 

DEPENDIENDO DEL EXTERIOR EN LA MEDIDA QUE LO REQUIERA LA RE

PRODUCCIÓN DEL MODELO, TENDIENDO A ACRECENTARSE IRREMEDIABL~ 

MENTE, 

ESTE MECArJISMO GENERA SUS PROPIAS CONTRADICCIONES, PUES LA -

PRODUCCIÓN DE BIENES NUEVOS QUE SON COPIADOS DIRECTAMENTE DE 

LOS BIENES PRODUCIDOS POR LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS EXIGE 

INVERSIONES CRECIENTES QUE EL APARATO ECONÓMICO EN SÍ NO GE

NERA, LA INADECUACIÓN EN LA OFERTA Y LA DEMANDA RESULTA DE 

LA ASIGNACIÓN INEFICIENTE DE RECURSOS QUE EL MODELO ORIGINA, 

TANTO EN EL RESTO DE LOS SECTORES COMO EN LOS NIVELES DE - -

EMPLEO E INGRESO: ªSE RECONOCEN SUS EFECTOS DISTORSIONANTES 

SOBRE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y CÓMO SE MANIFIESTAN EN UNA 

ESTRUCTURA DE COSTOS ELEVADOS EN MUCHOS SECTORES Y REPERCU-

TEN EN LA ECONOMIA A TRAVÉS DE UNA REDUCCIÓN DEL INGRESO - -

REAL, DE LA LIMITACIÓN DE OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN -

OTROS SECTORES QUE UTILIZAN LOS PRODUCTOS DE ÉSTOS COMO INSU 

MO Y DE LA DISMINUCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN,2_/ 
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TAL CRECIMIENTO SE INSERTA EN UNA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA_ 

DESEQUILIBRADA (CONCENTRACIÓN DEL INGRESO, ESTRUCTURA PRODUk 

TIVA OLIGOPÓLICA, Y DIFERENCIACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD INTER 

E INTRASECTORIAL), CON SOBRADA RAZÓN, PEDRO VUSKOVIC OPINA_ 

QUE EL "FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CONCENTRADOR DEL INGRESO_ 

DE LA RIQUEZA Y DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA (GEOGRÁFICA Y SE~ 

TORIALMENTE) -QUE SE ORIGINA EN EL RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA 

TIERRA Y DE LA PRODUCCIÓN EXTRACTIVA Y SE REFUERZA Y PERPE-

TUA CON EL TIPO DE INDUSTRIALIZACIÓN SEGUIDO- PRODUCE LAS -

FUERZAS QUE CONDUCEN A UNA EXTRANJERIZACIÓN CRECIENTE DE LA_ 

ECONOMÍA NACIONAL",!i/ POR OTRO LADO, TAL ESTADO DE COSAS ES 

JUSTIFICADO ACERTADAMENTE POR MARIA CONCEPCIÓN TAVARES COMO 

UN PROCESO APARENTE DE SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES QUE EFE[ 

TIVAMENTE RESPONDE A UN PROCESO INTEGRADOR DE CIERTOS SECTO

RES ECONÓMICOS Y NO AL CONJUNTO DE LA ECONOMÍA. EN REALl--

DAD, LA INDUSTRIALIZACIÓN, COMO RESPUESTA DEL SECTOR A LOS -

CUELLOS DE BOTELLA, NO FUE ACERTADA Y MENOS UN REQUISITO 

SINE-GUA-NON PARA EMPRENDER UNA FASE MÁS ADECUADA Y MÁS 

ABIERTA AL PROCESO DE DESARROLLO",Z/ COMO ALEGREMENTE HACÍAN 

LOS PLANTEAMIENTOS LOS CEPALINOS, PORQUE LA REPRODUCCIÓN DEL 

MODELO ORIGINABA AQUELLAS NECESIDADES DE IMPORTACIÓN, CON LO 

Q/ SERRA, JOSÉ (COMPILADOR) "DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y ÜPCIO 
NES DE DESARROLLO", DESARROLLO LATINOAMERICANO, ENSAYOS -= 
CRÍTICOS, SERIE LECTURAS F.C.E, No, 6, 

ll VILLARREAL, RENÉ, "EL DESEQUILIBRIO EXTERNO EN LA INDUSTRIA 
LIZACIÓN DE MÉXICO (1929-1975), UN ENFOQUE ESTRUCTURALIS-
TA" F.C.E, MÉXICO 1981, P, 8, 
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QUE SE AFECTABA AL SECTOR EXTERNO. ADICIONALMENTE, EL ENDE~ 

DAMIENTO EXTERNO ES EL ACOMPAÑANTE INSEPARABLE EN SU CRECI-

MIENTO Y DESARROLLO. Es POR ESO QUE LOS CICLOS INDUSTRIALES 

SE REFLEJAN EN EL SECTOR EXTERNO MEXICANO PERFILANDO SU TEN

DENCIA COMO CAUSAS DE SU MAYOR INTEGRACIÓN A LA ECONOMIA MUN 

DIAL, 

3,3, LA POLÍTICA ECONÓMICA EN LA DÉCADA DE LOS 70'S 

3.3.l, POLÍTICA ECONÓMICA 1970-1976, 

INICIAMOS EL ANÁLISIS DE LA POL(TICA ECONÓMICA Y DEL SECTOR 

EXTERNO EN EL MOMENTO QUE SE DERRUMBA UN MODELO DE DESARRO-

LLO ECONÓMICO CONOCIDO COMO EL DESARROLLO "ESTAB 1LIZADOR 11 
-

QUE FUE EN SÍ, UN PERIODO DE CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD A -

NIVEL MUNDIAL EN LA DÉCADA DE LOS 50'S Y LOS 60'S; A PARTIR 

DE AH( ANALIZAMOS EL DENOMINADO DESARROLLO COMPARTIDO - - -

(70-76) QUE CARACTERIZA A LA ECONOM(A MEXICANA POR UNA SITU~ 

CIÓN DE ESTANCAMIENTO CON INFLACIÓN, 

"Dos GRANDES CONTRADICCIONES GENERADAS POR EL PATRÓN DE ACU

MULACIÓN DE CAPITAL ADOPTADO EN MÉXICO (EN LOS 50's y 60's -

DESARROLLO ESTABILIZADOR A LA LARGA),,, TENDIERON A CONVER-

TIRSE EN FUERTES LIMITANTES A LA CONTINUIDAD DEL PROPIO PA-

TRÓN DE DESARROLLO: LA CONCENTRACIÓN DEL INGRESO Y EL DESE~-
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QUILIBRIO EXTERNO",l/ 

EL NACIONALISMO DE LOS AÑOS 40'S SE DEFORMÓ EN EL DESARROLLO 

ESTABILIZADOR VÍA LA PAULATINA CENTRALIZACIÓN Y LA DE - -

SARTICULACIÓN DE LOS SECTORES CREADOS POR ÉSTAS, 

"HACIA FINALES DE LA DÉCADA DE LOS 60's, CONFORME SE ALCANza 

BAN CIERTOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN DEL INGRESO Y DEL DÉFI

CIT EN CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS, EL CRECIMIE~ 

TO CON ESTABILIDAD DE PRECIOS TENDIÓ A CONVERTIRSE CON RAPI

DEZ EN SU CONTRARIO, EN EL ESTANCAMIENTO CON INFLACIÓN DE LA 

DÉCADA DE LOS 7Q's",f./ 

ESTE FENÓMENO ECONÓMICO ACUÑÓ UN NUEVO CONCEPTO: ESTA(FLA--

CIÓN, QUE DESCRIBE SITUACIONES DE INFLACIÓN CON ALTAS TASAS 

DE DESEMPLEO Y QUE PONE EN TELA DE JUICIO LA AFECTIVIDAD TA~ 

TO DEL PENSAMIENTO CLÁSICO, COMO DEL KEYNESIANO PUES LA IN-

FLACIÓN HACE NECESARIAS RESTRICCIONES FISCALES Y MONETARIAS, 

Y EL DESEMPLEO REQUIERE, PARA SER COMBATIDO, DE ESTÍMULOS -

FISCALES Y MONETARIOS, 

SIN POLEMIZAR ENTRE LAS DIVERSAS TEORIAS SOBRE LA INFLACIÓN_ 

l/ BLANCO JOSÉ, "GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA CR !SIS EN MÉXICO 
1962-1979" INVESTIGACIÓN Ecof'.6MICA No. 150, ÜCT-D!C, 1979 LWl.M, -
MÉXICO, PP. 21-88. 

f./ lDEM. 
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CONSIDERAMOS QUE EN MÉXICO SE TRATA DE UNA INFL:AC!ÓN ESTRUC

TURAL CAUSADA PRINCIPALMENTE POR: 

l. EL DESEQUILIBRIO INTERNO DEBIDO A LA CONCENTRACIÓN DEL -

INGRESO Y LA DESARTICULACIÓN SECTORIAL, 

2. EL GASTO GUBERNAMENTAL FINANCIADO MEDIANTE LA EMISIÓN DE 

CIRCULANTE. 

3, IMPORTACIÓN DE LA INFLACIÓN DADA NUESTRA DEPENDENCIA EN 

IMPORTACIONES, 

4. INCREMENTO DE LA DEUDA EXTERNA Y DESEQUILIBRIO EXTERNO. 

PERO COMO EN LA REALIDAD ECONÓMICA MEXICANA SIEMPRE HAY POR 

LO MENOS DOS PUNTOS DE VISTA SOBRE LOS HECHOS ECONÓMICOS: EL 

REAL Y EL OFICIAL, ANALIZAREMOS EL DIAGNÓSTICO EN QUE SE BASA 

RON PARA LA !MPLEMENTACJÓN DE LA POL(T!CA ECONÓMICA. 

LAs PALABRAS DE LUIS EcHEVERRÍA ALVAREZ, JUSTIFICAN su POLÍ

TICA DE DEC!R: ªHA LLEGADO AL GOBIERNO UN GRUPO DE HOMBRES -

QUE P!ENSAN QUE ES NECESARIO MODIFICAR LA ESTRATEGIA DEL DE

SARROLLO ECONÓMICO DE MÉXICOª, 

ESTA ESTRATEGÍA SE BASÓ EN EL IMPULSO AL SECTOR SECUNDARIO -
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COMO EL FACTOR DINAMIZADOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL - -

PAfS, SIN EMBARGO, "ESTA CONCENTRACIÓN DE LOS RECURSOS SE Rg_ 

FLEJABA EN LOS DESEQUILIBRIOS SECTORIALES Y REGIONALES GENE

RADOS POR EL DESARROLLO DESIGUAL DE LAS ACTIVIDADES PRIMA--

RIAS Y SECUNDARIAS, YA QUE ESTAS HABfAN SIDO FAVORABLES INDg_ 

BIDAMENTE" )_! 

EN ESTE SENTIDO, LOS OBJETIVOS DEL SECTOR INDUSTRIAL PLANTE~ 

DOS POR EL TITULAR DE INDUSTRIA Y COMERCIO JOSÉ CAMPILLO - -

SAf NZ, ERAN: 

l. CREAR UN MAYOR NÚMERO DE EMPLEOS 

2. LOGRAR UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

3, FORTALECER EL MERCADO INTERNO, ELEVAR EL PODER AOQUISl-
VO. 

4, DISMINUIR LA CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL Y OBTENER UN DESA
RROLLO REGIONAL. 

5, INCORPORAR MANO DE OBRA CAMPESINA EN LAS ACTIVIDADES IN
DUSTRIALES. 

6. PROMOVER LA PEQUEílA Y MEDIANA INDUSTRIA 

7, PROMOVER LA FABRICACIÓN DE BIENES DE CONSUMO GENERALIZA
DO, 

3/ GUTIÉRREZ4 ANIBAL. "DOCE Aílos DE INEQUIDAD. POLITICA Eco
- NÓMICA 1910-1982" EcONOMfA INFORMA No. 100, ENERO 1983. -

UNAM, MÉXICO PP. 25-29. 
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8, l NCREMEIHAR NUESTRAS EXPORTACIONES, PARTICULARMENTE LAS 
DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS. 

9. SUSTIT~IR IMPORTACIONES. 

10. APROVECHAR LA CAPACIDAD INDUSTRIAL YA INSTALADA. 

11. PROMOVER LA FABRICACIÓN DE BIENES DE CAPITAL. 

12. UTILIZAR TECNOLOGIA ACORDES CON NUESTRA REALIDAD Y DES~ 
RROLLAR RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL PAÍS, 

13. EVITAR V[NCULOS DE SOMETIMIENTO PARA LA INDUSTRIA MEXI
CANA, Y FORTALECER, A TRAV~S DE ELLA, NUESTRA INDEPEN-
DENCIA ECONÓMICA. 

ÜBJET I VOS DE LA POLÍTICA COMERC 1 AL PLAllTEADOS POR EL SUBSE-

CRETAR I O DE COMERCIO LIC. H~CTOR HERNÁNDEZ CERVANTES: 

RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 

l. PROMOVER LA COOPERACIÓN ENTRE CENTRO Y PERIFERÍA, 

2. INTERCAMBIO ENTRE SUBDESARROLLADOS DE TECNOLOGÍA, RECUR
SOS FINANCIEROS, TRANSPORTE, ETC. 

3. DISMINUIR EL D~FICIT EN BALANZA COMERCIAL A LAS EXPORTA
CIONES A PAÍSES SUBDESARROLLADOS. 

4. DIVERSIFICAR EL INTERCAMBIO COMERCIAL TANTO POR PRODUC-
TOS COMO POR PAISES. 

l. SE PROPICIARÁ LA AUTOSUFICIENCIA DEL MERCADO VÍA CONTROL 
DE PRECIOS. 



67. 

2. SE ELIMINÓ LA PRÁCTICA DE CONCEDER TOLERANCIA DE PRECIOS 
A LOS EMPRESARIOS PARA RESOLVER TRANSITORIAMENTE SUS PRQ 
BLEMAS DE INCOSTEABILIDAD AL INTRODUCIR PROGRAMAS DE - -
ACTUALIZACIÓN OPORTUNA. 

POLÍTICA PE HACIENDA PÚBLICA Y EL SECTOR FINANCIERO 

l. AUMENTO EN LAS BASES Y TARIFAS. 

2. ACENTUAR LA PROGRESIVIDAD FISCAL, 

3. HACER EFECTIVO EL REPARTO DE UTILIDADES. 

q, EN 1970 LOS INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL FUE 
RÓN DE 33 000 MILLONES DE PESOS Y PARA 1975 SUS INGRESO~ 
SE ESTIMAN EN 125 400 MILLONES DE PESOS, 

EL APORTE DE ESTE DIAGNÓSTICO OFIC!AL!STA ES QUE ES AUTOC~Í

TICO, PERO SU GRAN LIMITACIÓN ES QUE ES PARCIAL, "EN LA ~E

DIDA EN QUE NO RECOGE DE MANERA EXPLfCITA E INTEGRADA DOS 

ELEMENTOS ESENCIALES,,, PARA ENTENDER LA NECESIDAD DE UN 

CAMBIO DE RUMBO,.,, (A) EL EVIDENTE DESGASTE DEL SISTEMA DE 

DOMINACIÓN POLfTICA.,,, (B) EL DEBILITAMIENTO RELAT!l/0 DE -

LA BUROCRACIA POLITICA COMO ENTIDAD SOCIAL" g/ O GRUPO DE -

PODER EN COMPARACIÓN A LA BURGUESÍA NACIONAL ASOCIADA CON EL, 

CAPITAL TRANSNACIONAL; POR OTRA PARTE, LOS OBJETIVOS DE LA -

POLfTICA ECONÓMICA RESPONDEN A UN DIAGNÓSTICO DESCRIPTIVO, Y 

~/ ÜP, CIT. BLANCO JOSÉ, "GÉNESIS Y,,, P. 92. 
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SE TRADUCEN EN UNA ESTRATEGIA DEMASIADO SIMPLIFICADA Y LINEAL 

QUE LLEGA Etl ALGUNOS ASPECTOS A CONTRADICCIONES PROFUNDAS, ES 

DECIR, TERMINA POR SER UNA LISTA DE BUENOS PROPÓSITOS, 

EN sf, ESTE DESAFORTUNADO INTENTO DE CAMBIO ES, COMO SE DIJO 

ANTERIORMENTE, UllA NECESIDAD POlÍT !CA PERO, MÁS QUE ESO, UNA 

EXIGENCIA ECONÓMICA, DADO QUE, "EN EL SEGUNDO LUSTRO DE LOS -

60'S MOSTRABA YA LOS SÍNTOMAS INEQUÍVOCOS DEL AGOTAMIENTO DEL 

MODELO DE ACUMULACIÓN,,, INESTABILIDAD EN EL CRECIMIENTO, -

DESENCADENADA EN LO FUNDAMENTAL POR EL DESEílUILIBRIO EXTERNO 

Y LA PERSPECTIVA DE DEBILITAMIENTO DE UN CICLO LARGO DE ACUM~ 

LACIÓtl ltlDUSTRIAL OLIGOPÓLICA PROVOCADO POR UrJA CRECIErlTE DI

FERENCIA EN LOS RÍTMOS DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTl 

VA Y LAS CONDICIONES DE REALIZACIÓtl.2_/ 

ESTE AGOTAMIENTO DEL CICLO DE ACUMULACIÓN INTERNACIONAL SER~ 

FLEJA EN M~XICO CON PRESIONES DE CARÁCTER FINANCIERO Y COMER

CIAL, EN EL SENTIDO QUE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL SE AGUDl 

ZÓ ENTRE LOS PAISES CENTRO E IMPUSIERON SEVERAS RESTRICCIONES 

AL LIBRE COMERCIO INTERNACIONAL QUE SE PROLONGARON A LOS MER

CADOS INTERNACIONALES DE CAPITAL, LO CUAL TRAJO COMO CONSE--

CUENCIA A PAISES COMO EL NUESTRO MAYORES DIFICULTADES EN EL -

IMPULSO A SUS EXPORTACIONES Y EN EL ACCESO A LOS MERCADOS DE_ 

2.1 GOtlZÁLEZ, EDUARDO "LA POLÍTICA EcorlÓMICA 1970-1976, ITINE
RARIO DE UN PROYECTO lNVIABLEn, INVESTIGACIÓN ECONÓMICA -
No. 3, JULIO-SEPTIEMBRE 1977 UNAM, M~xico. P. 30. 



CAPITAL. HAY QUE TOMAR EN CUENTA, ADEMÁS, CONTRADICCIONES -

QUE SE GESTABAN AL INTERIOR DEL PAÍS ENTRE LAS QUE SOBRESA- · 

LEN: 

EL ESTANCAMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA, EL AGR~ 

VAMIENTO DEL DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE, Y -

EL INCREMENTO DE LA DEUDA. 

"EL SECTOR AGRfCOLA, ENTRE 1960 Y 1964, CRECIÓ A UNA TASA M~ 

DIA ANUAL DEL 6.2% Y EN 1965-1969 LO HIZO AL 1,2%; LAS EXPOR 

TAC IONES AGRICOLAS 1960-1964 CRECIERON AL 9% ANUAL; DE 1965 

A 1970 LAS EXPORTACIONES DESCEIJDIEROll 2.7% At1UAL 11 ,f2/ 

AQUl SE VE CLARAMENTE LA CAUSA MÁS IMPORTANTE DEL DESEGU!Ll

BR 10 EXTERNO DADO QUE A MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS SESE:l-

TAS EL SECTOR AGRÍCOLA REPRESENTABA MÁS DEL 40% DE LAS EXPO~ 

TACIONES DE MERCANCIAS, 

DEFICIT EN BALANZA COMERCIAL 
(PROMEDIO ANUAL, MILLONES DE DÓLARES) 

PERIODO DÉFICIT 

1960-1964 360.l 
1965-1969 601.0 
1967-1969 705.3 

FurnTE: NITT~TA ECOMEX. EN CIFRAS, MÉXIco 1974. 

§/ ÑAFINSA, LA ECONOMÍA MEXICANA EN CIFRAS, MÉXICO 1974. P.15 



ENTRADAS NETAS DE CAPITAL A LARGO PLAZO 
(PROMEDIO ANUAL, MILLONES DE DÓLARES) 

70. 

PERIODO ENTRADAS DE CAPITAL 

1960-1964 

1965-1969 

1967-1969 

296.l 

453.5 

636,5 

FUENTE: NAFINSA. LA ECOMEX. EN CIFRAS, MEXICO 1974, 

ESTOS CUADROS DEL SECTOR EXTERNO REFLEJAN UN DETERIORO ACEL~ 

PADO, ASf COMO LA Ir/CAPACIDAD REAL DE ACUMULACJÓtl DE LA ECO

NOMÍA DE MANERA AUTÓNOMA, ES DECIR, QUE LA ECONOMfA TENGA LA 

CAPACIDAD DE APROVECHAR LAS DIVISAS CON LAS QUE CUENTA COMO 

CAPITAL PRODUCTIVO PARA IMPORTAR LOS INSUMOS Y BIEN DE CAPI

TAL NECESARIOS AL PROYECTO DE DESARROLLO, 

3.3.2, MITOS Y CONTRADICCIOtlES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
MEXICANA DURANTE EL PERIODO 1970-1976 

EN ESTE SEXENIO SE PRACTICÓ UNA POLfTICA DE CARÁCTER POPULI~ 

TA Y UNA POLfTICA ECOt/ÓMICA DE FRENO-ARRANQUE, ESTE PERIODO 

SE IrJ!CIA COtl UN AGOTAMIENTO DE LA CREDIBILIDAD POLÍTICA, -

ASÍ COMO DEL MODELO DE ACUMULACIÓN; ESTA SITUACIÓN CRITICA -

PERSISTE HASTA 1972, TIEMPO EIJ OIJE SE Ir/STRUMEtlTA UNA POLÍTl 

CA RESTRICTIVA DEL GASTO PÚBUCO; DUR/>t/TE LOS DOS AÑOS SI---
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GUIENTES (1972-1973) SE DESPLIEGA UNA POLfTICA DE CRECIMIEN

TO ACELERADO DEL GASTO PÚBLICO PARA INCREMENTAR LA OFERTA DE 

DINERO Y LA DEMANDA EFECTIVA, ES DECIR, UNA POLÍTICA MONETA

RIA CON MINIMAS RESTRICCIONES PARA LA EMISIÓN DE CIRCULANTE_ 

PERO ESTAS MEDIDAS SE CONTRADECÍAN CON LA REALIDAD DE UNA -

OFERTA DE BIENES INALÁSTICA LO CUAL CONLLEVÓ AL SURGIMIENTO_ 
... ... "" @' 

DE LA INFLACION; ESTA INFLACJON SE REVERTIRIA INMEDIATAMENTE 

AL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO DADO QUE "LA MAYORIA DE ESOS PR~ 

YECTOS (EN DONDE ~E GASTABA EL ESTADO PARTE DE nSUS" RECUR-

SOS ECONÓMICOS) -SIDERURGIA, PETRÓLEO, ELECTRICIDAD, MINERIA, 

PETROQUÍMICA- LLEVAN IMPLICITO uri PERIODO DE MADURACIÓrl DE -

LARGO PLAZO.,, (LA OTRA PARTE) GASTO CORRIENTE SE rnµ.ouclA -

EN UN CRECIMIENTO DESORBITADO DEL APARATO BUROCRÁTICO-ADMI-

NISTRATIVO",l/ ANTE EL FRACASO DE LAS F!NArJZAS PÚBLICA~· Y -

EL INMINENTE DESCONTENTO DE LA BURGUESÍA NACIONAL Y SU ABIE~ 

TA OPOSICIÓN, EL ESTADO MEXICANO, COMO RECONOCIENDO SU ERROR, 

REGRESÓ A LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD PROGRAMADA EN EL AÑO DE 

1973, PERO ESTE RETORNO A LA AUSTERIDAD SE DIO SIN LA ~ÁS Ml 

NIMA VARIACIÓN A LAS POLÍTICAS: BANCARIA, CREDITICIA f FINA[ 

CIERA LO CUAL SE TRADUJO EN UNA NUEVA CONTRADICCIÓN ECONÓMI

CA, PUES EL CRÉDITO INTERNO TENÍA EL ANTECEDENTE DEL RÁPIDO_ 

CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS EXPERIMENTADO ENTRE 1972 Y 1973 Y 

LA INERCIA DE MANTENER LAS TASAS DE INTERÉS; EVIDENTEMENTE -

Z/ AYALA, JOSÉ, "AUGE Y DELINEACIÓN DEL INTERVENCIONISMO ES
TATAL 1970-1976ª, INVESTIGACIÓN ECONÓMICA No. 3 JULIO-SEP 
TIEMBRE 1977, UNAM, MtXICO. PP. 71-86. -
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ÉSTA NO FUE LA POLITICA ADECUADA PARA ATRAER EL AHORRO Y SA

TISFACER LAS NECESIDADES DE FirlAtlCIAMIEtlTO ltlTERNO, LO CUAL 

IMPLICÓ UNA REDUCCIÓN Etl LOS CRÉDITOS A LA INICIATIVA PRIVA

DA POR PARTE DEL SECTOR PÚBLICO A LA VEZ SE PRESEtlTÓ UN CRE

CIENTE DÉFICIT FISCAL Y COMERCIAL. POR OTRO LADO, ANTE UNA 

POLÍTICA DE LIBERACIÓll DE SALARIOS Y CONTROL DE PRECIOS 

(EXACTAMENTE LA CONTRARIA QUE LA ACTUAL) EL AJUSTE EN LOS SA 

LARIOS DISPARABA EL GASTO CORRIENTE LO CUAL HACIA DISMINUIR 

EL GASTO EN INVERSIÓN PÚBLICA QUE IMPLICABA UNA DISMINUCIÓN 

EN EL EMPLEO, ES DECIR, SE COMPRIMfA LA ACUMULACIÓN DE CAPI

TAL EH EL SECTOR PÚBLICO, Y POR AílADURA, SU AHORRO CORRIEN-

TE. 

"ENTRE 1970-1975 EL 83.3%, EN PROMEDIO, DEL DÉFICIT, (PÚBLI

CO) FUE F 1NANC1 ADO COll RECURSOS 1 NTERNOS Y EL 16, 7% RESTANTE 

CON RECURSOS DEL EXTERIOR".ª/ 

"BAJO EL SUPUESTO PROPÓS 1 TO DE MANTENER LA ESTAB 1 Ll DAD CAM-

B 1 AR l A Y COMBATIR LA INFLACIÓN,,, SE IMPULSÓ COTIDIANAMENTE 

UNA POLITICA MOtlETARIA Y CREDITICIA CADA VEZ MÁS ABIERTAMEN

TE CONTRADICCIOtlISTA, YA FUERA ENCARECIENDO EL CRÉDITO A - -

TRAVÉS DEL MA~EJO DE LA TASA DE INTERÉS, YA FUERA RETENIENDO 

RECURSOS FillAMCIEROS EN EL BAtlCO DE MÉXICO A TRAVÉS DEL ACRE_ 
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CENTAMIENTO DEL ENCAJE LEGAL YJ FINALMENTE FAVORECfENDO DELL 

BERADAMENTE LA DOLARIZACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO",W 

PERO ESTA POLfTICA CONTRACCIONISTA NO LOGRÓ ESTABILIZAR LA -

INFLACIÓN NI EVITÓ LA DEVALUACIÓN Y, PARADÓJICAMENTEJ ESTERl 

LIZÓ LOS EFECTOS EXPANSIONISTAS QUE EL GOBIERNO PROMOVÍA 

DADO QUE, AL DESESTIMULARSE EL AHORRO IMPLICÓ INCREMENTO EN 

EL GASTO PÚBLICO; INCREMENTO DEL CRÉDITO; AUMENTO DE LA IN-

VERSIÓN PRIVADA; SE AGRAVÓ LA INFLACIÓN; AUMENTA EL DESEM--

PLEOJ SE PRESENTA LA ESTAGFLACIÓN; AGRAVÓ EL ENFRENTAMIENTO_ 

INICIATIVA PRIVADA-ESTADO ESPECULACIÓN-DEVALUACIÓN, 

EN LO QUE RESPECTA AL SECTOR EXTERNO LA POLITICA COMERCIAL -

SE INTENTÓ ESTIMULAR A LAS EXPORTACIONES A TRAVÉS DE LA CRE~ 

CIÓN DE DIVERSOS ORGANISMOS (JMCE, BANCOMEXT, ETC,); SE MODl 

FICARON LOS ESTÍMULOS FISCALES A LAS EXPORTACIONES, SE MODI

FICA EL REGLAMENTO DE LAS EMPRESAS MAQUILADORAS PARA EXTEN-

DER EL RADIO GEOGRÁFICO DE SU INSTALACIÓN, SE PLANTEA CREAR 

UN PLAN DE PRciMOCIÓN AL TURISMÓ~ ETC, 

PERO LAS CIFRAS HABLAN POR sf SOLAS DEL FRACASO DE LA POLfTl 

CA COMERCIAL, Y CORROBANDO EL ERROR DE PROSEGUIR EN UN PRO-

YECTO DE DESARROLLO A COSTA DEL DÉFICIT CUENTA CORRIENTE Y -

-------
~/ !DEM, 
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EL INCREMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA; EL AJUSTE DE BALAN 

ZA DE PAGOS ES Utl AJUSTE PERO EL DESEQU I LI BR 1 O EXTERNO ES DEL 

SISTEMA CAPITALISTA EN GENERAL Y DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA, 

AÑOS 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

FUENTE: 

BALMIZA COMERC !AL DE 11EX 1 CO 
(MILLONES DE DÓLARES) 

EXPORTACIONES lMPORTAC IONES 

l 281.3 2 326.8 

l 363.4 2 254.0 

l 665,3 2 777. 9 

2 063 '2 3 812.7 

2 820.9 6 068 .7 

2 858.6 6 580.2 

3 297.8 6 029.6 

BANCO DE MÉXICO, INDEMEX. DICIEMBRE 
REY. CoM. EXT. MARZO 1977. 

" 

DIFERENCIA 

- l 045.5 

890 .6 

l 052. 6 

l 749.5 

3 247.8 

3 721. 6 

2 731. 8 

1974. 

ROGELIO HUERTA DE UNA MANERA COUCRETA SEÑALA: "PARA AtlALI ZAR 

EL SECTOR EXTERNO DE CUALQUIER ECONOMÍA ES NECESARIO VINCU-

LARLO cor1 LA DltJÁMICA DE ACUMULAC!Ótl DE CAP!TAL, y EN MÉXICO 

ESTA RELACIÓIJ APARECE COMO CONTRADICTORIA ENTRE LAS NECESIDA 

DES INTERNAS DE ACUMULACIÓN Y LOS REOUERIM!ErlTOS DE LA ECON~ 

MÍA IMPERIAL. COllTRADICCIÓtJ QUE SE RESUELVE SIEMPRE A FAVOR 

DEL IMPERIALISMO, 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN PODRfAMOS DECIR QUE CON LA DEVALUA--

CIÓN DE 1976 SE ClERRA El CfRCULO PARA QUE NUESTRO PAÍS SE -

ENCUENTRE EN UNA CRISIS ESTRUCTURAL MÁS PROFUNDA, ES DEClR,

QUE EL DESARROLLO COMPARTIDO SIRVIÓ PARA DOS COSAS: PARA - -

AGRAVAR LAS CONTRADICCJONES DE CLASE Y PARA FORTALECER LA Ir:!. 

TERVENCIÓN DEL ESTADO EN ECONOMÍA. 

ESTO SE TRADUCIRÁ EN TÉRMINOS DE POLÍTICA ECONÓMICA EN UNA -

CONTRADICCIÓN PROFUNDA ENTRE EL ACELERADO CRECIMIENTO DEL -

GASTO, Y LAS POLÍTICAS MONETARIA Y CREDITICIA CotlSERVADORAS 

AUNADAS A LA AUSENC JA DE UNA POL f TI CA F IrJArlC 1 ERA QUE PUGNARii. 

POR OBTENER MÁS RECURSOS VIA IMPOSITIVA GRAVANDO AL CAPITAL 

PROGRESIVAMENTE, Y ASf SE ALIVIARÁ EN ALGO LA CONCENTRACIÓH_ 

DEL INGRESO, AMÉN DE UNA POLfTICA BANCARIA QUE PROPORC IOtlARL 

CRÉDITOS BARATOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA CON BAJAS 

TASAS DE INTERÉS Y UNA POLfTICA COMERCIAL DE RESTRICCIÓN DE 

LAS IMPORTACIONES VÍA ARANCELES ACOMPAÑADA DE UNA POLÍT !CA -

INDUSTRIAL PARA ABASTECER A LAS CLASES MAYORITARIAS BASANDO

SE EN SU APOYO PARA CORREGIR NUESTRO DÉFICIT EXTERNO, BUSCAli 

DO EL FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO EN LA POLÍTICA FINAN 

CIERA, (ENCAJE LEGAL, VENTA DE ACCIONES Y BONOS) Y EN LA PO

LÍTICA FISCAL, DADO QUE LA DEUDA EXTERNA DE MÉXICO PARA 1976,, 

ERA DE APROXIMADAMENTE 20 MIL MILLONES DE DÓLARES, Y ESTE Nl 

VEL DE DEUDA NOS INDICA UNA CLARA CONTRADICCIÓN DE LA POLÍTL 

CA ECONÓMICA DADO QUE NO SE ENTENDIÓ QUE "EL DESEQUILIBRIO -
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COMERCIAL EXTERNO DETERl'.ltlA NECESARIAl~ENTE EL DESEQUILIBRIO 

!MTERNO, ESTO ES, LA INESTABILIDAD EN LA DISTRIBUCIÓ/J DEL PRQ. 

DUCTO DE Loi FACTORES, DE LOS PAISES (COMO M~X!CO) QUE COMER 

CIAN DESEQUJLIBRADAMENTE; AL PROPIO TIEMPO, EL DESEQUILIBRIO 

INTERNO DETERMINA EL DESEQUILIBRIO EXTERIJO, CON LO CUAL, LOS 

DESEQUILIBRIOS PERDURAN SI NO SE TOMAN LAS MEDIDAS NECESA--

RIAS PARA CONSEGUIR UN EQUILIBRIO COMERCIAL EXTERNO, A LA -

VEZ QUE LA ESTABILIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO ENTRE 

LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN", 10/ 

lo MÁS CRITICABLE DE LA POL!TICA ECONÓMICA DE ECHEVERRIA ES 

SU FALTA DE DECISIÓtl PARA LLEVAR A CABO EL CAMBIO DE ESTRATf 

GIA DE DESARROLLO.APOYADO EN LAS FUERZAS POPULARES APROVECHAli 

DO ESE MOMENTO; ERA IMPRESCINDIBLE LA INTERVENCIÓN DEL ESTA

DO EN LA ECONOMÍA PARA REANIMAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DAR 

LE UNA MEJOR ORIENTACIÓN; Y EN CIERTO SENTIDO SE LE DIO CON 

LA POLÍTICA SALARIAL Y LA POLfTICA DE GASTO PÚBLICO, PERO E~ 

TAS POL!TICAS ESTUVIERON AISLADAS, ES MÁS, SE CONTRADICEN 

CON El PAQUETE DE POLITICAS QUE NORMARON EL FINANCIAMIENTO -

PARA EL DESARROLLO Y ANTE LA AUSENCIA DE FINANCIAMIENTO FRElt 

TE A UN CRECIMIENTO DESMEDIDO EN LOS GASTOS CORRIENTES, PRilt 

C 1 PALMEtlTE U1 CONTRA TAC 1 ÓN DE PERSO!l/,L ( BUROCRAC 1 A); GASTOS 

TOS DE INVERSIÓN CON LARGOS PERIODOS DE MADURACIÓN, SE OPTÓ 

lQ/ SACRISTAtlCOu.s, AUTONIO, "LA SiTUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL 
y Méxrco. LAS CUEST!OflES ()UE SUSCIT~. EL l!JTERCAMBIO DEL -
PETRÓLEO" CoLECCJó:1 ECOrJÓ'iIC/1 No. l CIDE. MÉXICO 1980 - -
PP. 29-51. 
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POR RECURRIR AL FINANCIAMIENTO INFLACIONARIO Y AL FINANCIA-

M 1 ENTO EX TER NO , 

"EN LOS PRIMEROS CINCO AAos LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA IN

VERSIÓN BRUTA FIJA, FUE MAYOR EN T~RMINOS REALES, QUE LA DEL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (7,2% Y 5.7% RESPECTIVAMENTE), EN -

ESOS AAOS LA INVERSIÓN PÚBLICA CRECIÓ A UNA TASA MAYOR QUE -

LA PRIVADA, LO QUE MOTIVÓ QUE PARA 1975, EL 45% DEL TOTAL DE 

LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FUESE EJECUTADA POR EL SECTOR 

PÚBLICO (EN 1971 LA PROPORCIÓN FUE 30%), EN 1976, LA INVER-

SIÓN PÚBLICA DISMINUYÓ Erl UN 7.5% EN TÉRMlllOS REALES Y L/i. -

PRIVADA CRECIÓ LIGERAMEtJTE, DISMINUYEtlDO EL COEFICIEl:TE DE -

INVERSIÓN A 20.1% Y AUMENTANDO, TAMBIÉN LIGERAMENTE, LA PARTl 

CIPACIÓN PRIVADA DE LA INVERSIÓN BRUTA FIJA",ll/ 

EN DONDE EN PRIMER TÉRMINO SE VE CLARAMENTE LA IMPOTENCIA DE 

LA POLÍTICA ECONÓMICA (1970-1976) FUE EN EL SECTOR AGROPECU6 

RIO TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO COMO SOCIAL; A -

PESAR DE LAS DIVERSAS NORMAS JURfDJCAS INTRODUCIDAS QURANTE 

EL PERIODO Y DEL IMPORTANTE GASTO PÚBLICO EN ACTIVIDADES - -

AGRÍCOLAS, LA CRISIS DEL CAMPO Y LA POBREZA CONTINUAN. MUY_ 

LIGERAMENTE SE PALIÓ LA CRISIS DEL CAMPO ME)ÚCANO. 

11/ TELLO, CAR LO~, "LA POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO 1970-1976" 
SIGLO XXI. MEXICO 1982. P, 194, 
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EN DOllDE RAD 1 CA LA COLUl"rlA VERTEBRAL DE TODA POLÍTICA ECONÓ

Ml CA ES LA POLÍTICA MOrlETARIA Y FltlANCIERA Y SE OPTÓ POR PO

LfTICA DE PROMOCIÓN DEL GASTO, Y ESTA BIEN POR QUE-UNA POLÍ

TICA RESTRICTIVA HUBIERA AGRAVADO LA INFLACIÓN Y EL DESEM--

PLEO, YA QUE LAS CAUSAS lllTERllAS DE ESTOS PROBLEMAS SO!i: Dl 

FERENCIAS DE OFERTA, REZAGOS EN LA INVERSIÓN Y EL MERCADO IN 

TERNO, PERO ESTAS POLÍTICAS SON LA COLUMNA AL REDEDOR DE LA_ 

CUAL DEBE!I ltlSTRUl'iE!JTAR EL CON JUilTO DE POLf TI CAS ECONÓMICAS; 

Efl ESTE CASO SE DEB 1 ERO ti l MPOtlER EL COtJTROL DE CAMB l OS GEME

RAL l ZADOS, Y UNA POL[TICA FISCAL QUE REPRESENTARÁ UNA CAkGA. 

IMPOSITIVA PROGRESIVA PARA EL CAPITAL. POROUE ESTA ACTITUD. 

TIBIA Y POPUL!ST/, POR U!l LADO PERO OUEDAtJDO B!Erl CON LA. BIJR· 

GUESÍA f/AClOtlAL, IMPLICÓ O MÁS BIEt/ AHÍ FUE DE DONDE SE EX-· 

PLICA EL FRACASO GENERAL DEL DESARROLLO COMPARTIDO POR QUE · 

Cotl LAS ARMAS DE LOS EMPRESARIOS SI~l NlllGÚtl TIPO DE REGLAME!i 

TACIÓN PROPICIAROll EL ESTANCAMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA, 

LA ESPECULACIÓN Y LAS FUGAS DE CAPITALES Y NO SE CUMPLfA EL 

MÁS lMPORTAUTE DE LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE DESARPO

LLO: LA REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y SE USÓ El EXPEDIENTE DE 

CONTRATACIÓN DE DEUDA EXTERNA PARA FINANCIAR EL GASTO PÚBLI

CO. COMO DATO ILUSTRATIVO DE LA SITUACIÓN QUE PRIVABA EN -

LAS RELACIOrJES ErlTRE EL ESTADO Y LA BURGUESÍA CARLOS TELLO -

EsCR l BE: 

"DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE ECHEVERRIA, BUENA 
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PARTE DE LOS INSTRUMENTOS DE POLfTICA ECONÓMICA SE UTILIZA-

RON PARA PROMOVER LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL PRIVADO,,, DURAt:!. 

TE ESTE PERIODO EL ESTADO CONTINUÓ DESEMPEÑANDO UN PAPEL DO

BLEMENTE CLAVE PARA LA REPRODUCCIÓN DEL SISTEMA: POR UNA PAB_ 

TE, CREANDO LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA ACUMULACIÓN PRI

VADA; POR LA OTRA, INTERVINIENDO DIRECTAMENTE EN EL PROCESO_ 

DE FORMAC 1 ÓN DE CAPITAL CUAt!DO ELLO ERA NECESAR 1 O PARA FORT~ 

LECER EL DESARROLLO NACIONAL Y, EN ESTA MEDIDA, APOYAR AL -

QUE LLEVABA A LA PRÁCTICA LA INICIATIVA PRiVADA,,, (ESTE Rg_ 

GIMEN} EN SOLO TRES Aflos SE HAN DICTADO MÁS DECRETOS, LEYES_ 

Y DISPOSICIONES DIVERSAS, PROMOTORES DEL SECTOR EMPRESARIAL, 

QUE DURANTE TODO EL SEXENIO INTERIOR", 

ESE GRAN ARRANQUE DE LA ECONOMf A EN 1972 CON TODO EL GASTO -

POSIBLE ACOMPAílADO DE UNA POLfTJCA ECONÓMICA DE DICHO POPU-

LAR PERO DE HECHO EMPRESARIAL NO PUDO CONTROLAR LA PERSISTE~ 

CIA DEL ALZA INFLACIONARIA Y EL DESEQUILIBRIO EN BALANZA DE 

PAGOS, Y EL ÚNICO REMEDIO CONSISTIÓ EN FRENAR LA ECONOMÍA, -

SIN ENTENDER, COMO DIJIMOS ANTERIORMENTE, QUE AMBOS DESEQUI

LIBRIOS SON INTERDEPENDIENTES QUE SE ORIGINAN EN LA OFERTA Y 

EN LOS MECANISMOS FISCALES Y MONETARIOS Y EN SÍ, AL INTERIOR 

DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA; LUEGO ENTONCES 1 El FRENO SÓLO -

CONTRIBUYÓ A ACENTUAR LAS CAUSAS REALES DE DESEQUILIBRIOJ ¡~ 

CREMENTÁNDOSE LA DEFICIENCIA OFERTA ASÍ COMO El ENDEUDAMIEN

TO EXTERNO, ES DECIR, EN RESUMEN SE PUEDE DECIR QUE EN ESTE_ 
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SEXENIO SE EQUIVOCARON LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS PORQUE ÉSTE 

FUE EL MOMENTO HISTÓRICO PARA LOGRAR UN CAMBIO DE RUMBO DEL 

DESARROLLO ESTER 1 LI ZADOR HAC 1 A UNA ECONOt1 f A REALMENTE NAC 10-

NAL Y EL COSTO QUE TENDREMOS QUE PAGAR ES LA ESTAGFLACIÓN Y 

UN CONSTANTE Y CREC!ErJTE DÉFICIT EN BALAtJZA DE PAGOS Y ENDE!L 

DAM 1 EN TO EXTERtlO, SO PENA DE UN EST AtJCAM l EtlTO TOTAL AC0t·1PAÑ8_ 

DO DE UN LEVANTAMIENTO SOCIAL, 

3.3,3, LA POLÍTICA ECONÓMICA 1976-1982 

PARA SALIR DE LA CR 1S1 S, SE InPLEMEtJTÓ UNA POL fTI CA DE CORTE 

l·~ONETARISTA QUE RESPONDÍA M~PLIAMHITE AL PATRÓ!i DE ACUMULA-

CIÓN QUE EX!STfA EN EL PAÍS, ESTA POLfTICA DE AJUSTE SIGUIÓ 

LOS LINEAMIENTOS QUE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS IMPONEN A -

LOS SUBDESARROLLADOS A TRAVÉS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIQ 

NAL (fM!I, ES DECIR, UNA DEVALUACIÓN DE LA MONEDA QUE PRETEli 

DIA REALIZAR A CABO UN AJUSTE DE LOS PRECIOS RELATIVOS NACIQ 

NALES A LOS INTERNACIONALES, EN TÉRMINOS GENERALES, PUEDE 

DECIRSE QUE EL FM! BUSCABA ELIMINAR EL EXCESO DE DEMANDA - -

PRINCIPALMEtlTE A TRAVÉS DE LA REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO, -

DE LA DEUDA EXTERNA Y DEL CIRCULANTE. 

LA DURACIÓN DE ESTE CONVENIO ERA DE TRES A~OS (1977-1979) D~ 

FINIDOS POR EL GOBIERIJO MEX!CArlO COl~O POLÍTICA DE ESTABILIZ8_ 

CJÓN, AL T~RMINO DE LOS CUALES SE DEBÍA EMPRENDER OTRA ETAPA 
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QUE ESTÁ COMPRENDIDA EN El PLAN GLOBAL DE DESARROLLO Y ABAR

CABA EL PERIODO DE 1980 A 1982. 

ACCIONES DE POLfJICA 

DENTRO DE LAS POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN TIENEN SINGULAR 111. 

PORTANCIA EN EL DESEQUILIBRIO DEL SECTOR EXTERNO, LAS SIGUIEt!_ 

TES:l2/ 

PoLfTICA FISCAL 

- Los GASTOS CORR IElffES DEL SECTOR PÚBLICO PERMA!IECEPÍM: 
CONSTAIHES. 

- Los GASTOS DE ltlVERSIÓll PÚBLICA DISMINUIRÍAtl su PARTICIP/, 
CIÓN EN EL PIB Etl 0.7: A LO LARGO DE LOS TRES Afios DEL _::_ 
CONVENIO, 

EL EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO NO DEBERÍA AUMENTAR Efl t'.ÁS 
DEL 2% EN 1977, 

Los INGRESOS F 1 SCALES DEBÍAtl AUMENTAR su PARTIC 1 P/l.C ! .j'.) EN 
EL PIB EN 1.5% ANUAL. 

- Los PRECIOS DE LOS B!EllES y SERVICIOS PRODUCIDOS POR EL -
SECTOR PÚBLICO DEBÍA!l 81\SJl.RSE Efl COSTOS REALES, 

COMO SE OBSERVA, EL ESQUEMA l~OllETARISTA EVIDENCIA SU IDEOLO

GÍA EN ESTAS MEDIDAS DE POLÍTICA, PUES SE BUSCA REDUCIR LA -

IiTLEGISLAC-IÓN y Docu~~ENTOS BÁSICOS 1976-1982. TOMO Il SPP. 
-- M~XICO, 1982. PP. 34-40. 
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PART JCIPAC!Óil DEL EST/.:>O E:: i_,; E~::Jli01·:ÍA A T?:..••tlÉS DE DECREi~Ell 

TOS EN LA INVERSIÓ!I, Ell EL ?ÚBUCO TOTAL, mc.~E:':{'EllTAR LOS I[! 

GRESOS Y SUJETAR EL CRECH·~!E!ff~ DEL E!·~PLEO. 

f__QLÍTI_CA ViO!IETARlA 

liKREl~Et:TAR EL AHO?.RO WTE?.lfü A TRAVÉS llliE A:fflACTl'IAS TA-
SAS DE l!ITERÉS, 

- OTORGAR SEGURIDAD A L05 DEPÓSITOS. 

Drní;, WCREMEtlTARSE LA RESE?'/A DE :JlVIS~S ID!U!?.~~ITE El ?P.I
F.ER f,j~Q JEL CONVEt:l ':: 'jT E ¡ z:.:cJ: EL 25Z lDIE\L !EJtti;f.ijEJ,;'l.l':U:ino 
E!TEP::o. 

- EL e lRCULAflTE rm DEBÍ/, SEP. :J:.AYOR QUE EL m<CRU~Elff{) i!JE LAS 
RESERVAS INTERNACIOllALES :1ETAS iJEL BMlCO !!NE ~ÉXIC:J. 

EL OBJETO DE ESTA POLÍTICA ES CLf,RC: COHTRAEIR 'f CO:iTP.OlAR E!I 

FORMA SEVERA LA OFERTA fo'.011ETARIA BUSCANDO REOOCIR LA EXCESI-

VA LIQUIDEZ DEL SISTEMA FI:JA::c!ERO QUE PP.ESIOliAB/\ A.l ALZ~. E!~ 

LOS PRECIOS DE LOS B!EflES Y SERVICIOS. 

- Eu rrnlAR corirnoLES IrJTEP.rms cor~rnc JALES 

- REDUCIR ARAllCELES A LAS 1 MPORT:,.c J DIJES 

- ELIMltlf\R SUBSIDIOS A LAS EXPGRHCIOriES 
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DENTRO DE LA TEORÍA NEOCLÁSICA, LA LIBERALIZACIÓ.N DEL MERCA

DO TIENE ESPECIAL SIGNIFICADO, PUES PERMITE LA PENETRACIÓN -

DE MERCADOS; POR ESO, ESTA POLÍTICA COMERCIAL FUE IMPUESTA A 

MÉXICO POR EL FM!. 

POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

- LA POLÍTICA DE DEUDA EXTERNA ERA JUSTAMENTE LA QUE SEÑAL~ 

BA EL FMI: UNA REDUCCIÓN MEDIANTE LA FIJACIÓN DE TOPES -

ABSOLUTOS (3 000 MILLONES DE DÓLARES)l3/ 

POLÍTICA PETROLERA 

EN TÉRMINOS GENERALES, SE PUEDE DECIR QUE LOS OBJETIVOS DE -

LA POLÍTICA PETROLERA ERAN:14/ 

- EXPANDIR LA PRODUCCIÓN DE ENERGÉTICOS 

- CAPTAR RECURSOS PARA DESTINARLOS A ACTIVIDADES PRIORITA-
RIAS. 

RACIONALIZAR LA PRODUCCIÓN Y EL USO 

- LA PRODUCCIÓN DEBÍA LLEGAR A 2.5 MILLONES DE BARRILES DIA 
RIOS EN 1982, CON UN MARGEN DE FLEXIBILIDAD DEL 10%, 

U/ ÜP, CJT, TELLO, CARLOS. "LA POLÍTICA ECONÓMICA .. , PP. 1976-182. 
14/ PROGRAMA DE ENERGÍA "OBJETIV'J<;" nq¡oq!DA0\:'3 11

1 MÉXICO, - -
1980, P. 15. 
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- lt..S EXPORTAC I OfJES LLEGAR! AN EN 1982 A l. 5 MILLONES DE BA
RRILES DIARIOS, 

- Los INGRESOS POR EXPORTACIONES PETROLERAS NO DEBERIAN SU
PERAR EL 50% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS CORRIENTES DEL 
PAÍS, 

- DIVERSIFICAR MERCADOS PARA REDUCIR LA DEPENDENCIA RESPEC
TO A E.U, 

TODO EL COilJUrlTO DE ESTAS POLÍTICAS PRE TEND ÍAt/ REALIZAR EL -

AJUSTE EXTERtlO EflTRE 1977 Y 1979, AUtlQUE LA PETROLERA INCLUfA 

TODO EL SEXErJIO. Sltl EMBARGO, EL GOBIERNO MEXICM/O ~!O SIGUIÓ 

EN SU MAYOR PARTE ESTAS "RECETAS" DEL FMI DEBIDO A QUE CONTÓ 

ce:; EL ?ETRÓLEC cor-~o EL GRJ'.\.il PISTRUf~ErlTO QUE PERl;ITIÓ PE.ALI -

ZAR Ufl PRO!ITO PAGO AL ADEUDO CON EL FM!, VEAl'iOS A CONTINUA

CIÓN QU~ PASÓ CON LA POLÍTICA FISCAL: 

TAL VEZ SEA EN LA POLfTICA FISCAL DONDE SE NOTEN MAYORES DI

FERENC !AS ErlTRE LOS LINEAMI ErJTOS 11 RECOMEUDADOS" POR EL FMI Y 

LOS EFECTIVAME'.iTE IflSTRUMEtlTADOS PUES, COMO YA SE SEÑALÓ, EL 

ForJDo SIGUE Ufl/l TEGRÍA TOTALMENTE MOtJETARISTA, DONDE LOS - -

ASPECTOS PillrlC !PALES S011 LA DEFLACCIÓfl DE LA DEMANDA VÍA GA~. 

TO PÜ3LICO, Y LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO. AHORA BIEN, EL GQ 

ElERi:G :1EXICAriO Ii,.,?:_E;:E::TÓ ALGUi10S DE E'30S L!f·IEM~IEt/TOS, - -

COMO FUEROrl EL SAilEAMIE!iTO DE LAS FirJArlZAS DEL SECTOR PÜBL!-

CO; LOS I!IGRESOS FEui:.0 /,LES AUl<E!iTi,~O~J DE 317 700 MILLOi:ES DE 

PESOS A 769 800 E': TRES /.flC:S IDE 1977 A 1979), ES DECJP., 
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TUVO UN INCREMENTO DEL 142.3%, CON LO QUE SU PAR.TICIPACIÓN -

CON RESPECTO AL PIB PASÓ DE 17.2 A 25.1% EN ESE PERIODO, CON 

UN CRECIMIENTO ANUAL DE MÁS DEL 13%, CONTRA UN 1.5% QUE "RE

COMENDÓº EL FMI. 

EL EMPLEO AUMENTÓ DE 16 844 397 A 17 676 440 MILLONES DE PER 
• • 

SONAS OCUPADAS ENTRE 1978 Y 1979, CON LO QUE LA TASA DE CRE-

C IMl ENTO MEDIA ANUAL (TCMA) LLEGÓ A 2.3%, SUPERIOR A LA QUE 

FIJÓ EL Fotrno DE 2 .0% .151 

QUIZÁ LA MAYOR DIVERGENCIA SE PRESENTE EN EL PAPEL TAN DINÁ

MICO QUE DESEMPEíló EL ESTADO EN LA INVERSIÓN PÜBLICA, PUES -

EL FONDO FIJABA COMO TOPE UN 0.7% RESPECTO AL PIB DURAt:TE -

LOS TRES Aílos y LA INVERSIÓN CRECIÓ 3.0% EN RELACIÓN AL P!B 

EN ESE LAPSo,l6/ 

CABRIA PREGUNTARNOS lPOR QU~_TAL DISPARIDAD? PARA RESPONDER

NOS DEBEMOS RECORDAR QUE EXISTÍAN GRANDES PRESIONES SOCIALES 

DEBIDO A INCREMENTOS DE POBLACIÓN, FALTA DE EMPLEO, ASISTEN

CIA SOCIAL, ETC,, EN ESE SENTIDO, EL GOBIERNO DECIDIÓ INCRE

MENTAR LA INVERSIÓN, AUNQUE LOS GRANDES BENEFICIADOS FUERON 

LOS GRUPOS DE ALTOS INGRESOS Y LOS DE BAJOS SÓLO MARGINALMEN 

TE. 

15/ 8<AMEN DE LA SITLVICIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO, f'E(1co EN CIFRAS. BAN!>MEx, 
MÉX 1 CO 1983 Tor·'.AOO DE &lLET Í N r1:NSUAL DE I NFORf.'Ac IÓN Eca-.lór·~ l CA SPP , -
P. 13, · 

16/ REVISTA EcON'.JMÍA lNFORl'-1A No. 104, MAYO DE 1983. l.l'W1 f"ÉXICO, 1983. 
P.24-I!I, TOMA!Xl DE SPP. SISTEMA..DE CUENTAS NAcIONALES DE ~ICO, 
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Los OBJETIVOS DE LA POLÍTICA MOMETARIA TAMB!Étl S,E CUMPLIERON 

MEDIANAMENTE PUES, AUNílUE SE LOGRÓ 1 NCREl1ENTAR LOS DEPÓS !TOS 

Y EL AHORRO UITERllO GRAC !AS A LA COLOCAC !Ótl DE VALORES GUBE8. 

NAMENTALES DE CORTO PLAZO ICETES Y PETROBONOS) Y AL ALZA DE 

LAS TASAS DE HITERÉS (PASAROll DE 12.31% AtlUAL [A TRES·MESES] 

A 18,83% ENTRE ErlERO Y DICIEMBRE DE 1977 Y 1979), NO SE PUDO 

CONTROLAR EL CRECI111Er!TO DE LA BASE MONETARIA QUE Etl 1978 DE 

353 100 MILLONES DE PESOS Y EN 1979 LLEGÓ A 4e3 300, PARA T~ 

NER UN 1 tlCREMEtlTO DEL 36, 8%, 

EL ltlCREr'iEtlTO DE LAS RESERVAS FUE FIJADO POR EL FotlDO EM UN_ 

25/; DEL EtiDEUDAMI EllTO EXTERt:o, Y ESTE TOPE TAMPOCO SE RESPE-

TÓ, 

EN LA POLÍTICA COMERCIAL, EL FONDO BASABA OTRA DE SUS MÁS 

FUERTES POLÍTICAS: LA LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO, PERO LAS 

AUTORIDADES MEX!CAtlAS HIC!EROll LO CONTRARIO, Y RACIONALIZA-

ROtl LA PROTECC 1 Ótl A LA ECO NO MÍ A MEX l CAi 11\ BUSCANDO OUE LA - -

PLANTA PRODUCTIVA COtlTlllUARA OPERANDO, CON LO QUE EMITIERON 

EL CIERRE MASIVO DE PEOUEílAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS QUE NO -

HUB 1 ESEtl POD 1 DO SOBRE V l '/IR A UMA APERTURA AL MERCADO ItiTERN6. 

CIOMAL, LO QUE PPOVOCARIA DESEMP~EO Y 0UIEBRA, SIN EMBARGO, 

EL D~FICIT COMERCIAL SIGUIÓ AUMENTAllDO Y DE UN 2.2% RESPECTO 

AL PBN PASÓ A Ull 4,1%, E:: f,i·1BOS CASOS 1'IEGATIVO, GRACIAS 1\L -

ACELERADO CRECIMIENTO DE LAS l~PORTACIONES QUE EN 1977 ERAN 
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DE 5 569 700 M 1 LLONES DE DÓLARES Y EN 1979 ALCANZARON LOS --

11 979 700 MILLONES, MIENTRAS QUE LAS EXPORTACIONES PASARON 

DE 5 649 800 A 8 817 700 MILLONES DE DÓLAREs, 17/ 

SEGÚN VILLARREALlB/ ENTRE 1977 Y 1979 SE LIBERARON 5 228 FRA~ 
CIONES, QUE REPRESENTAN EL 72% DEL TOTAL Y CUYO VALOR ASCEN

Df A AL 40% DEL TOTAL DE LAS IMPORTACIONES. POR EL CONTRARIO, 

EN LAS EXPORTACIONES SE DIO UNA DESGRAVACIÓN, PUES EN 1979 -

EL 84% DE LAS FRACCIONES ESTABAN EXENTAS DEL PAGO DEL PERMI

SO PREVIO Y LOS ARANCELES AGROPECUARIOS SE REDUJERON DE 9 Y 

5% A SÓLO 5 Y 1% RESPECTIVAMENTE, CON LO QUE SE AMPLIARON 

CONSIDERABLEMENTE LAS VENTAJAS PARA LAS EXPORTACIONES; SIN -

EMBARGO, HABRÁ QUE DECIR QUE ESTA PROTECCIÓN NO CORRESPONDIÓ 

A UNA ADECUADA MEJORÍA EN LA PLANTA PRODUCTIVA POR LO QUE NO 

TUVO GRANDES REPERCUSIONES, 

LA POlÍTI CA DE ENDEUDAM 1 ENTO EXTERNO SEÑALABA QUE NO SE DE-

BfA CONTROLAR DEUDA POR MÁS DE TRES MIL MILLONES DE DÓLARES 

ENTRE 1977 Y 1979; LOS HECHOS DEMUESTRAN QUE EL GOB 1 ER:;') ME

XICANO SUPERÓ AMPLIAMENTE ESTE nCANDADOu TENIENDO COMO CAUSA 

Y EFECTO A LA VEZ, LA RIQUEZA PETROLERA. DE ESTA FORMA, LA_ 

DEUDA PRESENTA LA SIGUIENTE EVOLUCIÓN: 

17/ BANCO DE MÉXICO. INDICADORES DE MONEDA Y BANCA, 
18/ VILLARREAL, RENÉ. "LA CotlTRARREVOLUCIÓN MONETARISTA", 

EDIT. OCÉANO, MÉXICO, 1983, PP. 418-419, 
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DEUDA PUBLICA EXTERtlA 

Mo~no !NCREMEMTO 
AÑO !MILLS, DE DÓLARES) INCREMENTO ABSOLUTO 

1975 19 600.2 

1977 22 912.l 16.9 3 319.9 

1978 26 264.3 14.6 3 352.2 

1979 29 757.2 13.3 3 492 ,9 

FUENTE: GUERRERO HERRADA SALVADOR. EL PESO EN 1982. REVISTA 
ECONOMfA INFORMA No, 92/93, ABRIL-MAYO 1982. MÉXICO 
P. 25. 

COMO SE PUEDE VER, EN CADA UNO DE ESOS AROS SE SUPERÓ EL TO

TAL DE LA DEUDA FIJADA PARA TODO EL PERIODO. LA DEUDA DEBÍA 

SER DE 3 000 MILLONES DE DÓLARES Y FUE DE 10 1E4.4. ¿(ÓMO SE 

LOGRÓ ESTO? EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA, COMO -

YA SE DIJO, PERMITIÓ ENCUBRIR LA CRISIS EN QUE SE ENCONTRABA 

LA ECONOMfA MEXICANA. CON LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LAS 

VENTAS DE PETRÓLEO SE PUDO PAGAR RÁPIDAMENTE (EN DOS AROS) -

EL PRÉSTAMO DEL FMI Y SE INTENTÓ INICIAR LA FASE DE CONSOLI

DACIÓN Y DESPEGUE SEÑALADA POR EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 

(PGDI. SIN EMBARGO, JAMÁS SE INTENTARON CAMBIAR LAS ANACRÓ

NICAS ESTRUCTURAS SOBRE LAS QUE SE nDESARROLLABAº LA ECONO-

MÍA MEXICANA. EL VIEJO PATRÓN DE ACUMULACIÓN SIGUIÓ INTACTO, 

EL CAPITAL CONTINUÓ INTACTO, EL FINANCIAMIENTO SE DIRIGIÓ --

1 
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PR 1OR1TAR1 AMEtffE AL AHORRO EXTERtlO, ELEVAr:JO CADA VEZ MÁS LA 

DEUDA Y ESTRECHArlDO LOS LAZOS DE DEPENDEtlCIA YA EXISTENTES.

Es DECIR, A UN PROBLEMA DERIVADO DE LA ESFERA DE LA PRODUC-

C!ÓN (LA INSUFICIENCIA DE ESTA, PRECISAMENTE) SE LE PRETEN-

D 1 ó SOLUC 1 ONAR rn LA ESFERA DE LA c l RC ULAC 1 Ótl CON DEUDA s IN 

QUE A ESA SOLUCIÓN CORRESPONDIERA UN INCREMENTO EN LA PRODU~ 

TIVIDAD CON LO QUE LA CRISIS QUEDABA ENCUBIERTA SÓLO MIENTRAS 

DURASE EL FINANCIAMIENTO. 

SEGÚN LA VERSIÓN OFICIAL, CON EL PGD EL PAfS ENTRABA EN LA -

ETAPA DE "ADMINISTRAR LA Rl'JUEZA", DE PREPARARtlOS A SER NUE

VOS RICOS DOtWE IBA A HABER UllA MEJOR DISTRIBUCifül DEL ItlGRE_ 

SO, MAYORES EMPLEOS, MÁS JUSTICIA SOCIAL. EFECTIVAMENTE, Ak 

GUNOS DE ESOS OBJETIVOS, COMO EL EMPLEO SE LOGRARON, PERO 

GRACIAS A LA DINÁMICA DE LA DEUDA, MIENTRAS QUE LA REDISTRI

BUCIÓN DE LA RIQUEZA JAMÁS LLEGÓ EXCEPTO PARA REDUCIDOS GRU

POS V(A EXCEDENTES PETROLERAS, VEAMOS QUE PASÓ, POR EJEMPLO, 

CON LA POLfTICA TRIBUTARIA, 



RECAl.IDl\CION TRIBUfARIA 
(ESTRUCTURA PORCENTUAL) 

CoNCEPTO 1977 

11'1'. DIRECTOS lf2..7 

IMP, INDIRECTOS 57 .3 

1978 

45.3 

54.7 

1979 

43.4 

56.6 

1980 

37.6 

62.3 

1981 

37.5 

E2.5 

90. 

1982 

36.2 

63.8 

i:uENTE: PR0'1ESAS, QUIMERAS, MJNETAR!Sffi. Il<\VID ColJ'1ENA.RES PÁRAffi. REVIS
TA Ec~MÍA INFORMA No. 102, f'1ARZO DE 1983. MÉXICO LNPl'1 P. 20. 

ENTRE 1977 Y 1979, LA INJUSTA ESTRUCTURA TRIBUTARIA CONTINUÓ 

EN FORMA MÁS O MENOS ESTABLE, CON LOS IMPUESTOS !~DIRECTOS -

POR ENCIMA DE LOS DIRECTOS; ES A PARTIR DE 1980, JUSTAMEtlTE 

CUANDO APARECE EL PGD Y COMO RESULTADO DIRECTO DE LA IMPOSI

CIÓN DEL !VA, CUANDO ESA ESTRUCTURA SE AGUDIZA EN DETRIMEriTO 

DE LOS GRUPOS SOCIALES DE INGRESOS FIJOS, PUES EL !VA SIGNI

FICA UN INCREMENTO EN LOS IMPUESTOS INDIRECTOS QUE GRAVAN EL 

CONSUMO, DE ESTE MODO, A PARTIR DE 1980 LOS IMPUESTOS INDI

RECTOS RECAUDAN MÁS DEL 60% DEL TOTAL DE IMPUESTOS, Y ADEMÁS, 

TIENDEN AL ALZA, CON LO QUE EFECTIVAMENTE SE ESTÁ DANDO UNA 

DESGRAVACIÓN A LOS GRUPOS DE ALTOS INGRESOS, LO QUE CONFORMA 

TODA UNA ESTRUCTURA REGRESIVA A TODAS LUCES. 

POR SU PARTE, EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS FEDERALES Y_ 

GASTO PÚBLICO SE PRESENTAN EN EL SIGUIENTE CUADRO: 
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INGRESOS Y EGRESOS FEDERALES 
(MILES DE MILLONES DE PESOS) 

C.OOCEPTO 1977 % 1978 % 1979 % 1900 % 1981 % 1982 % 

INGRESOS 317.7 10.9 421.6 "Sl..7 769.8 82,6 1 075.4 39.7 2 .138.2 98,8 3 767.l 76.6 

EGRESOS 313.1 31.6 430.6 37.5 7f:ll.9 76.7 1 062.5 39.6 2 108.7 98.5 3 703.5 75.6 

SALoo 4.6 - 9.0 - 8.9 - 12.9 29,5 63.3 

FUENTE: SECRETARIA DE f'RoGRlll'AC!ÓN y PRESUPUESTO. BoLET!N MENSUAL DE INFORM'\ClÓll EcoróMICA, 

Los INGRESOS FEDERALES SE INCREMENTARON 11. 86 VECES EN ESOS_ 

CINCO AÑOS DEBIDO, SOBRE TODO, A LAS EXPORTACIONES PETROLE-

RAS, PUES EN 1977 REPRESENTABAN EL 22,3% TOTAL; EN 1979 SE -

DUPLICA LA PROPORCIÓN Y EN 1982 LLEGA YA AL 78,4%, LO QUE -

CONFORMA YA TODA UNA ESTRUCTURA MONOEXPORTADORA QUE DEPENDE 

FUNDAMENTALMENTE DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO, 

EN CONTRAPARTIDA A ESTO, LA BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA -

ARROJA LOS SIGUIENTES DATOS: 



AÑOS 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

BALANZA COMERCIAL NO PETROLERA 

U'l!LLONES DE DÓLARES) 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

5 877. o 3 110.1 

5 415.7 3 617.0 

7 500.2 4 264.2 

11 720.5 4 956 .7 

18 186 .'8 5 001.8 

92. 

SALDO 

-2 766. 9 

-1 798 .7 

-3 236.0 

-6 763. 8 

-13 185.0 

FUENTE: Rulz NAPOLES, PABLO. "EL SECTOR EXTERNO MEXICANO, 
1977-1981. ECONOMÍA INFORMA 92/93. ABRIL-MAYO 1982. 
CON BASE EN DATOS DEL BANCO DE MÉXICO, S.A. 

EVIDENTEMENTE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA MEXICANA ES MUY DIFE-

RENTE, PUES EL NIVEL DE LAS EXPORTACIONES CON RESPECTO A LAS 

IMPORTACIONES ES MUY BAJO: EN 1976, LAS PRIMERAS REPRESENTA

BAN EL 52.9% DE LAS SEGUNDAS; EN 1980, ESA RELACIÓN LLEGA AL 

27.5% LO QUE SIGNIFICA QUE NUESTRAS IMPORTACIONES DE MANUFA~ 

TURAS SON MUY SUPERIORES A NUESTRAS EXPORTACIONES y, LO - -

PEOR, CRECEN CONTINUAMENTE. LA EXPORTACIÓN DE MANUFACTURAS 

REPRESENTA LA MITAD DEL TOTAL EN 1977, EL 30.9% EN 1979 y -

SÓLO EL 15% EN 1982. 

POR EL LADO DEL GASTO, LA PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA PE--
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TROLERA ES, OBVIAMENTE, CRECIENTE, Y PASA DE UN 14,2% EN - -

1977 A UN 26 , 6% EN 1982, TAL COMO LO DEMUESTRA EL SIGUIENTE -
CUADRO: 

GASTO PUBLICO 

(~~ 1 LES DE MILLONES DE PESOS) 

CONCEPTO 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

PEMEX 33 286 46 747 70 553 98 359 210 858 415 357 

TOTAL 234 855 301 523 313 440 568 772 948 864 1559 898 

FUENTE: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

DENTRO DE LA POLÍTICA MONETARIA, EL ALZA DE LAS TASAS DE IN

TERÉS TUVO TÁL IMPORTANCIA QUE HIZO DEPENDER A LA PRIMERA DE 

LAS SEGUNDAS, CONVIERTIÉNDOSE EN EL PRINCIPAL ELEMENTO INFL~ 

CIONARIO DENTRO DE TODA LA POLÍTICA FINANCIERA, DE TAL SUER

TE QUE EN 1977 ERAN DEL 10.13% EN DEPÓSITO A UN MES, Y LLEGÓ 

A 51.21% EN 1982; A 6 MESES PASÓ DE 15.52 A 56.41% EN EL Mil 

MO LAPSO, LAS TASAS ACTIVAS LLEGAN EN 1982 AL 64,7%, LO QUE 

ENCARECIÓ GRAVEMENTE EL CRÉDITO, AFECTANDO A LAS PEQUEAAS Y 

MEDIANAS INDUSTRIAS, CON LO QUE LA PRODUCCIÓN SE REDUJO Y EL 

CAPITAL FINANCIERO Y BANCARIO CRECIÓ DESORBITADAMENTE BASADO 

EN EL SACRIFICIO DE LA SEGURIDAD BANCARIA, LA INESTABILIDAD 
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CAMBIARIA Y EL RIESGO NATURAL DE LA INVERSIÓN, CON LO QUE EL 

PUEBLO FUE QUIEN PAGÓ LAS CONSECUENCIAS DE LA INFLACIÓN A 

TRAV~S DE LOS MECANISMOS.BANCARIOS, 

EN EL PERIODO 1977-1982, EL CAPITAL FINANCIERO COBRA GRAN -

AUGE Y OBTIENE GANANCIAS FABULOSAS, PUES LA CAPTACIÓN CRECIÓ 

EN FORMA DESPROPORCIONADA: 

' CONCEPTO 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

BANCA COMERCIAL 386.6 523.l 715.6 1 O'.Xl,3 l 495,l 2 514,7 

TOTAL 427.3 591.3 798.7 1116.9 1 E23,2 2 81S.S 

FUEt{l"E: BANCO DE f<IÉXICO. lNDIC~.IX)RES Eco~KJMICOS, 

LA CAPTACIÓN DE LA BAllCA COMERCIAL SE MANTUVO DURANTE TODO -

EL PERIODO ALREDEDOR DEL 90% DEL TOTAL, CON LO CUE TENIAN UN 

AMPLIO MARGEN DE OPERACIÓN PARA MANEJAR ESOS ACTIVOS APROVE

CHANDO LA SOBREVALUACIÓN DEL PESO, QUE EN 1977 ERA DE 6.~% V 

EN 1982 LLEGA A 38,25%, ADEMÁS DE LA INFLACIÓN, LO QUE PROVQ 

CA MAYOR SALIDA DE DIVISAS VÍA IMPORTACIONES Y UN ESCASO CR& 

CIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES. 
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EN SUMA, PODEMOS DECIR QUE LAS EOUIVOCA~IS POLÍTICAS QUE SE 

SIGUIERON DURANTE EL SEXENIO ~ONFORMARON TODA UNA ESTRUCTURA 

ENCAMINADA AL FRACASO ECONÓMICO DEL PAÍS FRACASO QUE SI NO 

SE PRESENTÓ SE DEBIÓ EXCLUSIVAMENTE A LA EXISTENCIA DEL 

PETRÓLEO CUYA EXPLOTACIÓN, FINANCIADA DE:>DE EL EXTERIOR DEN

TRO DE LA ESTRATEGIA DEL CAPITALISMO MUNDIAL, SOLO GENERÓ -

UNA DEUDA DE PROPORCIONES GIGANTESCAS QUI: ADQUIERE CARACTE-

RfSTICAS DE IMPAGABLE, VEAMOS LA SITUAC ÓN DE LA DEUDA EX-

TERNA HASTA 1982: 

DEUDA EXTERNA 
(MILES DE MILLONES DE DóLAf:ES) 

AÑOS PÚBLICA PRIVADA TOTAL 

1978 26 264.3 7 220.0 33 484. 3 

1979 29 757.2 10 512.1 40 269.3 

1980 33 812.8 16 937.4 50 750.2 

1981 46 685 'o 21 901.6 68 586.6 

1982 57 988.2 22 042.9 80 031. l 

FUEIHE: BANCO DE MÉXICO, INFORME AtfüAL Y SHCP, 

EM LOS c 1 rico AÑOS COl/S l DERADOS rn ESTE CUADRO PODEMOS VER -

QUE LA DEUDA TOTAL SE Ir/CREMUITÓ Erl Uf/ 1;;93, LO QUE SIGNIFI

CA UNA TMCA DEL ORDEr/ DEL 24,34%, ES DEC R, CADA Afio CRECÍA 
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UNA CUARTA PARTE, MIENTRAS EL PIB SE. INCREMENTABA A UN PRO~~ 

DIO ANUAL DE 7.4%, DENTRO DE ESA DINÁMICA, LA DEUDA PRIVADA 

DESTACA ESPECIALMENTE, POES SE INCREMENTA A UN PROMEDIO 

ANUAL DE 205,3% CONTRA UN 120,8% DE LA DEUDA PÚBLICA. 

ESTE CRECIMIENTO DESORBITADO DE LA DEUDA EXTERNA MEXICANA R~ 

VELA, POR UNA PARTE, EL DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE LA ECO

NOMfA DEL PAÍS, PUES NO GENERA AHORRO INTERNO CAPAZ DE FINA~ 

CIAR SUS NECESIDADES PROPIAS Y, POR OTRA, LA CRISIS EN QUE -

SE ENCUENTRA EL CA~ITAL!SMO A NIVEL MUNDIAL, YA QUE PREFIERE 

COLOCAR SUS RECURSOS EN CALIDAD DE CAPITAL ESPECULATIVO 

ANTES QUE HACERLO POR EL LADO DE LA PRODUCCIÓtJ, 

PARA MÉXICO -Y PARA LOS OTROS PAÍSES ENDEUDADOS- HA SIDO PA~ 

TICULARMENTE GRAVOSO EL ALZA QUE LOS CENTROS FINANCIEROS HAfl 

DECRETADO EN LAS TASAS DE INTERÉS, PUES REPRESENTA t1AYORES -

OBLIGACIONES QUE, EN EL CORTO PLAZO, DEBEN PAGAR POR CONCEP

TO DE SERVICIO DE LA DEUDA. EN EL SIGUIENTE CUADRO PODEMOS 

OBSERVAR ESTA RELACIÓN: 



RELACION SERVICJO/CONTRATACION DE LA 
DEUDA PUBLICA EXTERNA 

A Ñ o R E 

1975 

1976 

1977. 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

97. 

L A C O N 

20,9 

29,0 

36,8 

51.1 

70,0 

48,0 

N,D, 

173.0 

FUENTE: DÁVILA FLORES, ALEJANDRO. EL CONTRADICTORIO SISTEMA 
FINANCIERO, REVISTA ECONOMÍA INFORMA No, 104, MAYO 
DE 1983. UNAM. M~XICO, 1983, ELABORADO CON DATOS -= 
DEL BANCO DE MÉXICO, 

ESTO QUIERE DECIR QUE Etl 1975, EL PAÍS DEBÍA PAGAR UN 20.9% 

SOBRE LA NUEVA DEUDA CONTRATADA ESE AÑO; PARA 1982, ESE POR

CENTAJE LLEGÓ A 1173%! GRACIAS AL NIVEL DEL ENDEUDAMIENTO Y 

AL ALZA DE LAS TASAS DE INTERÉS, ÜTRO EFECTJVO INDICADOR --

DEL tlil/EL DE Et/DEUDAM!EtlTO LO CONSTITUYE EL SERVICIO DE LA -

DEUDA RESPECTO AL tl!VEL DE EXPORTACIOMES, EN 1982, ESTA RE

LACIÓN ERA DE 126% ES DECIR, POR CADA DÓLAR OUE INGRESABA AL 

PAfS, DEBIAMOS PAGAR 1,26 DÓLARES. 



IV. LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL Y SU IMPACTO EN LA POLl 
TICA ECONOMICA EN LA DECADA.DE LOS 80's EN MEXICO 

4.1. LA CRISIS DE 1982 Y LA PoLfTJCA ECONÓMICA 

TENEMOS QUE AL ESTALLIDO DE LA CRISIS EN 1982, CAMBIÓ RA 

DICALMENTE EL PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL: 

"EN LA SEGUNDA MITAD DE LOS STENTAS, LA ECQ. 

NOMÍA MUNDIAL SE CONVIRTIÓ EN UNA ECONOMÍA 

DE ENDEUDAMIENTO INTERNACIONAL EN LA CUAL_ 

EL PORVENIR DE UN PAÍS FUERTEMENTE DEUDOR_ 

COMO MÉXICO DEPENDÍA DE VARIOS FACTORES, -

ENTRE LOS CUALES DESTACABAN EL CRECIMIENTO 

DE LAS EXPORTACIONES, LA EVOLUCIÓN DE LOS 

TÉRMINOS DE INTERCAMBIO Y LAS TASAS DE IN

TERÉS REALES APLICADAS A LOS NUEVOS PRÉSTA 

MOS Y AL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PASA 

DA, AHORA BIEN, A PARTIR DE 1981, LA SI-

TUACIÓN SE TORNÓ PARTICULARMENTE GRAVE PA

RA MÉXICO DEBIDO A LA BAJA DEL PRECIO DEL

pETRÓLEO Y AL AUMENTO DE LAS TASAS DE IN-

TERÉS" ,1/ 

AQUÍ NOS MUESTRA ESTE FENÓMENO QUE FUE EXPLICADO EN FUN

CIÓN DE LAS ALTAS TASAS DE INTERÉS EN LOS MERCADOS INTE~ 

1/ GUILLÉN, ROMO H. "ORÍGENES DE LA CRISIS EN MÉXICO - -
1940-1982. EPÍLOGO: LA CRISIS FINANCIERA". EDJT, ERA. 
PÁG. 113, 

98. 
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NACIONALES, Y SU CONSIGUIENTE EFECTO SOBRE EL PAGO DE SER 

VICIOS DE LA DEUDA, ASÍ COMO POR EL DESCENSO DE LOS PRE-

CJOS DEL PETRÓLEO EN 1981, 

Los DESEQUILIBRIOS ENTRE LA OFERTA y LA DEMANDA GLOBALES, 

LA MAYOR DIFICULTAD PARA EXPORTAR Y LA CRECIENTE SOBREVA

LUACIÓN DEL PESO, AGUDIZARON EL DESEQUILIBRIO EN LA BALA~ 

ZA DE PAGOS, POR LO ílUE ELEVÓ LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR 

PÚBLICO, INCREMENTANDO LOS COSTOS POR EL SERVICIO DE tSTE, 

AUNADO A ELLO SE PRECIPITÓ UNA IMPORTANTE FUGA DE CAPITA

LES DETERIORANDO AL SECTOR EXTERNO, LO CUAL PROVOCÓ UNA -

DEPRECIACIÓN DEL 70,0% EN LA COTIZACIÓN DE LA MONEDA EX-

TRANJERA EN T~RMINOS DE PESOS MEXICANOS, 

COMO PROGRAMA POSDEVALUATORIO SE IMPLEMENTARON NUEVAS ME

DIDAS: 

REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN 3.0% A EXCEPCIÓN DEL -

SERVICIO DE LA DEUDA Y SALARIOS, 

REDUCCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, 

INCREMENTO EN LOS APOYOS FISCALES. 

INCREMENTO SALARIAL DEL 30,0, 20.0 Y 10,0% DE ACUERDO 

AL NIVEL SALARIAL, 

ELEVACIÓN DE PRECIOS Y TARIFAS DEL SECTOR PÚBLICO, 
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DEUDA EXTERNA MEXICANA. LA CONTRACCIÓN DEL MERCADO DE CA 

PITALES POR LA SALIDA DE PETRODÓLARES ESTRECHÓ EL FINAN-

CIAMIENTO EXTERNO Y DEJÓ ABIERTOS SÓLO PR~STAMOS INMEDIA

TOS, REDIMIBLES EN EL CORTO PLAZO, TODO ELLO, CONFIGURÓ_ 

DIVERSOS ASPECTOS QUE AGRAVARON CADA VEZ MÁS LAS PERSPEC

TIVAS DEL PAIS. EN ESE MARCO SE REALIZÓ EL CAMBIO DEL -

SEXENIO. 

4.2. CARACTERISTICAS DE LA PoLlTICA ECONÓMICA 
EN EL PIRE 

EL PROGRAMA INMEDIATO DE REORDENACIÓN ECONÓMICA !PIRE) --

COMO urir, ESTRATEGIA DE CORTO PLAZO ORIENTADA AL COMBATE -

DE LA INFLACIÓN Y A LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO, CONDICIONES 

NECESARIAS PARA RECUPERAR LAS BASES DEL DESARROLLO ECONÓ

MICO, EN UN MARCO ACORDE CON EL FM!. 

As[, ANTE UNA CRISIS SIN PRECEDENTES, LA PRESENTE ADMINI~ 

TRACIÓN INICIÓ SU GESTIÓN CON UNA SERIE DE ESTRATEGIAS Y 

LINEAS DE ACCIÓN EMANADAS DE UN SISTEMA NACIONAL DE PLA-

NEACIÓN Y VERTIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 

1983-1988. 

EL PND CONTIENE DOS ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DECISIVAS: LA 

PRIMERA DE REORDENACIÓN ECONÓMICA, INSTRUMENTADA MEDIANTE 

EL PIRE, CONTIENE ACCIONES PARA CORREGIR LOS DESEOUJLI--

BRJOS MÁS SEVEROS DE LA ECONOMÍA EN EL CORTO PLAZO 

(1983 Y 1984), LA SEGUllDA, DE CAMBIO ESTRUCTURAL A J MS--
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TRUMENTARSE A PARTIR DE 1985 ORIENTADA HACIA LA OBTENCIÓN 

DE AQUELLOS CAMBIOS PRIORITARIOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMl 

CA QUE PERMITAN RECOBRAR LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DEL_ 

PRODUCTO PERMITIENDO CON ELLO UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE_ 

LA SOCIEDAD DENTRO DEL PROCESO DE DESARROLLO, 

A PARTIR DE 1983 SE PUSO EN MARCHA EL PIRE DONDE LA POLf

TICA ECONÓMICA HIZO tNFASIS EN TRES DESEQUILIBRIOS MACRO

ECONÓMICOS CUYA CORRECCIÓN REQUER!A ACCIONES INMEDIATAS:

CONTROL Y REDUCCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN; CONTROL Y R~ 

DUCCIÓN DEL DtFICIT FINANCIERO/PIB, Y CONTROL Y REDUCCIÓN 

DEL DÉFICIT EXTERNO, 

PARA EL LOGRO DE ELLO, HARIA USO DE DIEZ LINEAMIENTOS BÁ

SICOS QUE PERMITIRÍAN ESTABILIZAR LA ECONOM[A; DE ENTRE -

LOS QUE DESTACAN EN MATERIA DE EMPLEO, LOS PROGRAMAS RE-

GIONALES DE EMPLEO (PREl: PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPLEO 

EN EL MEDIO RURAL <PCEMRl; PROGRAMA DE EMPLEO EN ZONAS UR 

BANAS CRÍTICAS (PEZUCl; PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL ÜELI

GATORIO (PSSOl; Y PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA PLANTA PRO

DUCTIVA (PPPPl, 

EL PROGRAMA DE AJUSTE PRETENDÍA CORREGIR EN LOS DOS PRIM~ 

ROS AÑOS LOS SIGNOS MÁS SEVEROS DE LA CRISIS (TASA DE IN

FLACIÓN, DÉFICIT FINANCIERO Y DÉFICIT EXTERNO), PARA - -

ELLO LA POLÍTICA ECONÓMICA HIZO USO DE INSTRUMENTOS QUE -

PERMITIRIAN REORDENAR LA ECONOMÍA A FINALES DE 1984 (VER_ 

CUADRO ll, SENTANDO LAS BASES NECESARIAS PARA INSTRUMENTAR 
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EL CAMBIO ESTRUCTURAL COMO SEGUNDA LINEA ESTRAT~G!CA A PA& 

TIR DE 1985; DICHOS INSTRUMENTOS FUERON LA POLITICA FIS--

CAL, LA CAMBIARIA Y LA SALARIAL; LOS QUE ESTUVIERON OR1EN

TADOS A PRODUCIR EFECTOS ESTABILIZADORES, 

SIN EMBARGO, LA SOBREDOSIFICACIÓN DE ESTOS INSTRUMENTOS D~ 

RANTE 1983 PRODUJO EFECTOS RECESIVOS EN LA ACTIVIDAD ECON~ 

MICA MÁS ALLÁ DE LO PREV1STO (ORIGINALMENTE EL P!B DEBÍA -

TENER UN CRECIMIENTO DE 0.0% HABIÉNDOSE OBTENIDO EN CAMBIO, 

-5.3%)' 

EN MATER1A DE INFLAC1Ófl, LA POLÍTICA ECONÓMICA SE EXPLICÓ 

POR EL LADO DE UN EXCESO DE DEMANDA, POR LO QUE SE LE COM

BAT 1Ó REDUCIÉNDOLA A TRAVÉS DE UNA CAÍDA EN EL CONSUMO Y -

LA INVERSIÓN Y UtlA POLÍTICA DE CONTENCIÓN SALARIAL, PROVO

CANDO EFECTOS NEGATIVOS EN LA ACTIVIDAD ECON~MICA Y EN El_ 

EMPLEO, Asf, LA DEFLACIÓN, SE TRADUJO PARA 1983 EN UNA R~ 

DUCCIÓN DE LA INFLACIÓN ACUMULADA DE FIN DE PERIODO EN - -

CASI 20 PUNTOS PORCENTUALES (80.8%) FRENTE AL ARO PREYIO,

MIENTRAS QUE PARA 1924 SE REDUJO A 59,2%, 21.2 PUNTOS ME-

NOS AL AílO PRECEDENTE; SIN EMBARGO, EN AMBOS AROS SE SUPE

RÓ Erl MÁS DE 25 PUtlTOS LAS METAS ORIG11/Al.ES Y AJUSTADAS -

(VER CUADRO 33), 

POR LO QUE SE REFIERE AL DÉFICIT FINA11CIERO, SE COMBATIÓ -

MEDIANTE UNA POLÍTICA FISCAL RESTRICTIVA ATADA CON EL COM

BATE A LA I!IFLACIÓll VÍ/1 REDUCCIÓtl DE Lf, DEl~At!DA, BASADA EN 

U!IA REDUCC!Óll DRÁSTICA DEL G/l.STO DE 111'/ERSIÓt!, PRIUC1PAL--
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MENTE, Y UN INCREMENTO EN LOS PRECIOS Y JARIFAS DE LOS -

BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTANDO LA DEMANDA AGREGA

DA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, DURANTE LOS DOS PRIMEROS 

AÑOS EL AJUSTE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS RESULTÓ INSUFI-

CIENTE, EXISTIENDO INCUMPLIMIENTO DE METAS, YA QUE LA M~ 

TA CORREGIDA DE DÉFICIT FINANCIERO ~ARA 1923 Y 1984 FUE_ 

DE 8.5% Y 5,5% RESPECTIVAMENTE, OBTENIÉNDOSE UN 8.9% Y -

5,7%, RESPECTIVAMENTE.~/ 

EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, LA POLfTICA CAMBIARIA -

SE APLICÓ CON CRITERIOS DE REALISMO Y FLEXIBILIDAD COMO 

CONDICIÓN PARA CORREGIR EL DESEQUILIBRIO EN CUENTA CO--

RRIENTE ASÍ COMO PARA AJUSTAR LA INFLACIÓN INTERNA A LA 

EXTERNA. CABE DESTACAR, QUE EN MATERIA DE CORRECCIÓN -

DEL DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE HUBO SOBRECUMPLIMIENTO -

DE METAS, ES DECIR SE OBTUVO SUPERÁVIT EN LOS DOS PRIME

ROS AÑOS, PERO NO DEBIDO A LOS EFECTOS DIRECTOS DE LAS -

DEVALUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO SOBRE LAS EXPORTACIONES 

SINO MÁS BIEN EN VIRTUD DE LA CONTRACCIÓN ECONÓMICA OLJE 

TRAJO CONSIGO UNA CAÍDA DE LAS IMPORTACIONES (VER CUADRO 

1)' 

EN MATERIA DE EMPLEO, ES MENESTER MOSTRAR QUE PESE A QUE 

ERA PRIORITARIO EN EL PIRE, LOS ESFUERZOS REALIZADOS FU~ 

RON INSUFICIENTES YA QUE PARA EL PRIMER AÑO DEL AJUSTE -

'f/ SPP. SHCP. IV INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN y DE 
LA§_E.L~JANZALE_QBLICAS 1985. MÉXICO, 1985. 
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(1983) LAS CIFRAS RESULTANTES MUESTRAN UN PANORAMA DESA

LENTADOR, NO OBSTANTE LA CREACIÓN DE LOS DIFERENTES PRO

GRAMAS DE EMPLEO. 

PARA 1984, LAS ACCIONES EN MATERIA DE EMPLEO CONTINUARON 

A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PRE ADEMÁS DE LA INCORPORACIÓN 

DEL PROGRAMA DE EMPLEO PARA LA MUJER (PEMl Y EL PROGRAMA 

DE BECAS DE CAPACITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DESEMPLE~ 

DOS (PROBECATl, RESALTANDO EL PROGRAMA DE SERVICIO So--

CIAL (PSSl DONDE 80 MIL PASANTES PRESTARON SU SERVICIO -

EN LOS PROYECTOS DE FISCALIZACIÓN, 

FINALMENTE, EL CIERRE DE 1984 MANIFESTÓ LOGROS Y FRACASOS 

DE UNA ESTRATEGIA DE AJUSTE DE CORTO PLAZO, SIN SOSLAYAR 

QUE AUNQUE NO HUBO SIGNIFICATIVOS AVANCES EN MATERIA DE 

REORDENAClÓN ECONÓMICA, SE EVITÓ EL AGRAVAMIENTO DE LOS 

DESEQUILlBRIOS MACROECONÓMICOS REFERlDOS, Asl LA INFLA

CIÓN SE LOGRÓ REDUCIR AUNQUE.NO EN LOS MÁRGENES DESEA--

DOS; EL DÉFICIT FINANCIERO/P!B SIGUIÓ SlMILAR COMPORTA-

MIENTO; EL SALDO EN CUENTA CORRIENTE REGISTRÓ NÚMEROS N~ 

GROS, Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE EL SEGUNDO SEMES

TRE PRESENTÓ UN COMPORTAMIENTO FAVORABLE ALCANZÁNDOSE AL 

CIERRE DEL AílO UN CRECIMIENTO DEL PRODUCTO EN 3.7%. ecua 
DRO 1), 

EN ESE CONTEXTO fNICIÓ EL ARO DE 1985, CONTINUANDO LA R~ 

CUPERACIÓN lNlClADA EL ARO PRECEDENTE; SIN EMBARGO, ES -

IMPORTAIITE SEAALAR QUE LAS FUERTES PRESIONES SOBRE EL --
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TIPO DE CAMBIO INICIADAS A FINALES DE 1984 LLEVARON A É~ 

TE A SOBREVALUARLO EJERCIENDO PRESIÓN AL INICIO DE 1985 

SOBRE LA TASA DE INFLACIÓN, REGISTRÁNDOSE EN ENERO UN 

CRECIMIENTO MENSUAL DEL 7.4% EN EL fNDICE NACIONAL DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR CIFRA MÁS ALTA DESDE ENERO DE 1983 

(10.9%), (CUADRO 2) GENERANDO POR TANTO EXPECTATIVAS PE

SIMISTAS SOBRE LAS METAS DE POLfTICA ECONÓMICA PARA ESE 

AÑO, POR LO ANTERIOR, A PARTIR DE FEBRERO LA POLfTICA -

ECONÓMICA INSTRUMENTÓ UNA SERIE DE MEDIDAS PARA COMBATIR 

LAS EXPECTATIVAS INFLACIONARIAS, MEDIANTE UNA POLÍTICA -

FISCAL MÁS RESTRICTIVA, REDUCIENDO EL GASTO PÚBLICO, ASÍ 

COMO A PARTIR DE MARZO, INCREMENTAR LAS TASAS DE INTERÉS 

SIN PRECEDENTES CON EL FIN DE REDUCIR LA LIQUIDEZ DE LA 

ECONOMfA, EVITAR LA FUGA DE CAPITALES Y ALLEGARSE DE MA

YORES RECURSOS EL GOBIERNO FEDERAL EN UN CONTEXTO DE BA

JO FINANCIAMIENTO EXTERNO; PARALELAMENTE LOS INSTRUMEN-

TOS NO BANCARIOS (CETES) INICIARON UNA ESCALA ASCENDENTE 

MÁS ATRACTIVA QUE LOS INSTRUMENTOS BANCARIOS, REFLEJANDO 

LA CRECIENTE NECESIDAD DE RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL_ 

Y LAS MAYORES EXPECTATIVAS INFLACIONARIAS. 

ASIMISMO, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE 

DE 1984 Y A INICIOS DE 1985 RESULTÓ SER MAYOR A LA PRE-

VISTA EN UN PROCESO DE AJUSTE, INCIDIENDO NEGATIVAMENTE 

A QUE EL DÉFICIT NO SE CONTRAJERA OPORTUNAMENTE, POR LO 

QUE EN EL MES DE JULIO, LA POLÍTICA ECONÓMICA DIO UN VI

RAJE MÁS SEVERO, A TRAVÉS DE UNA POLÍTICA FISCAL MÁS RE~ 

TRICTIVA, Vf A REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN 1,8% DEL --
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P!B, MEJORANDO LA RECAUDACIÓN FISCAL Y REDUCIENDO LA EVA 

SIÓN; UNA POLÍTICA MONETARIA ORIENTADA A APOYAR LA INTER 

MEDIACIÓN FINANCIERA Y UNA POLÍTICA DE TIPO DE CAMBIO -

REALISTA; UNA POLÍTICA COMERCIAL DE FOMENTO A LAS EXPOR

TACIONES NO PETROLERAS Y LIBERACIÓN DE IMPORTACIONES ME

DIANTE UN SISTEMA MODERNO Y EFICAZ DE ARANCELES, PRIME-

ROS PASOS DEL CAMBIO ESTRUCTURAL Y DE ADHESIÓN AL ACUER

DO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO (GATT). 

EL CONTEXTO INTERNACIONAL SE MOSTRÓ DESFAVORABLE PARA M~ 

XICO, AL PERMANECER Y AGRAVARSE LA INESTABILIDAD DEL MER 

CADO PETROLERO INTERNACIONAL (MANIPULADO POR LOS CONSUMl 

DORES) AFECTÓ LOS INGRESOS PRESUPUESTALES, SITUACIÓN QUE, 

INTERNAMENTE VINO A SENSIBILIZARSE MÁS AÚN POR LAS EROGA 

CIONES ADICIONALES DEBIDO A LOS DAROS FÍSICOS Y MATERIA

LES CAUSADOS POR LOS SISMOS DE SEPTIEMBRE, 

EN ESE ENTORNO, AL CIERRE DE 1985, LA POLfTICA ECONÓMICA 

NUEVAMENTE ENFRENTÓ UNA AGUDIZACIÓN EN DOS VARIABLES MA

CROECONÓMICAS: LA TASA DE INFLACIÓN NO DISMINUYÓ PESE A_ 

LAS MEDIDAS INSTRUMENTADAS; SINO POR EL CONTRARIO, SE I~ 

CREMENTÓ MENSUALMENTE EN COMPARACIÓN CON 1984 (VER CUA-

DRO 2), EL DÉFICIT FINANCIERO PESE A LA POLÍTICA FISCAL 

RESTRICTIVA NO LOGRÓ CONTENERSE YA QUE INCLUSO FUE MAYOR 

AL DE 1984 (VER CUADRO 1), IMPULSADO POR LA ESPIRAL IN-

FLACIONARIA Y POR LA CAÍDA EN LOS PETROINGRESOS, PRINCI

PALMENTE; AFECTANDO LA DEMANDA AGREGADA Y LA GENERACIÓN 

DE EMPLEOS. 
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COMO RESULTADO EL SANEAMIENTO FINANCIERO HA TENIDO SER10$ 

PERJUICIOS EN LA INVERSIÓN~ Y CONSUMO PÚBLICO Y EN LA AC

TIVIDAD ECONÓMICA YA QUE HA COADYUVADO AL DESEMPLEO~ AL -

EXPULSAR A UNA PARTE IMPORTANTE DE LA FUERZA DE TRABAJO -

FEDERAL. 

AL INICIO DE 1986 LA POLfTICA ECONÓMICA BUSCABA EL REDO-

BLE DE ESFUERZOS REQUERIDO PARA AFIANZAR LA REORDENACIÓN_ 

ECONÓMICA, EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN Y DE CAMBIO ES--

TRUCTURAL. 

PARA ELLO SE PRETENDÍA CONTINUAR AVANZANDO EN EL SANEA--

MIENTO FINANCIERO Y LA REDUCCIÓN DE LA INFLACIÓN COMO EJES 

FUNDAMENTALES PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO: IMPULSANDO -

LOS PROGRAMAS DE RECONSTRUCCIÓN, PROCURANDO LA MAYOR PAR

TICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD; ACELERANDO EL PROCESO DE MAR-

CHA DE CAMBIO ESTRUCTURAL Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA; ELE-

VANDO LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PÚBLICO Y DANDO MAYOR -

ÉNFASIS A LOS ASPECTOS SOCIALES, 

TODA VEZ QUE EL CONTEXTO INTERNACIONAL SE PRESENTÓ DESFA

VORABLE PARA NUESTRA ECONOMÍA, DEBlDO A LA PERMANENCIA DE 

LA SOBREOFERTA PETROLERA EN EL MERCADO INTERNACIONAL, EL_ 

PROCESO DE REORDENACIÓN ECONÓMICA EXIGIÓ INTENSIFICAR LOS 

AJUSTES A EFECTO DE REDUCIR SUSTANCIALMENTE LA INFLACIÓN_ 

Y EL DÉFICIT FINANCIERO COMO UN REQUERIMIENTO PARA LOGRAR 

LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y DEL MERCADO CAMBIARIOJ ªcONDl 

CIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR UN CRECIMIENTO ECONÓMICO_ 
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DURADERO Y FORTALECER LOS SALARIOS REALES".¿/ 

EN ESE ORDEN, LOS INSTRUMENTOS DE POLITICA ECONÓMICA MANl 

FESTARON A FUTURO LO SIGUIENTE: LA POLÍTICA FINANCIERA -

BUSCARÁ LOGRAR LA MODERACIÓN FISCAL Y MONETARIA COMO CON

DICIÓN DE COMBATE A LA INFLACIÓN Y DE REDUCCIÓN DEL DÉFI

CIT; LA POLÍTICA COMERCIAL Y CAMBIARIA DIRIGIRÁ SUS ACCIQ 

NES AL MEJORAMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO A EFE~ 

TO DE ALENTAR LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS, PRINCIPAL

MENTE; LA POLfTICA DE TASAS DE INTERtS SERÁ FLEXIBLE COMO 

INSTRUMENTO PARA ALLEGARSE MÁS RECURSOS Y PARA DESESTIMULAR 

LA FUGA DE CAPITALES Y EN CUANTO A LAS CONDICIONES l.O PE& 

MITAN REDUCIRSE PARA ALENTAR LA INVERSIÓN Y LA GENERACIÓN 

DE EMPLEOS, 

EN MATERIA DE RECONSTRUCCIÓN, PESE A LO CONSTREAIDO OE -

LOS RECURSOS SE CONTINUARÁ APOYANDO LOS DISTINTOS PROGRA

MAS DE VIVIENDA PARA DAMNIFICADOS Y PLANTELES EDUCATIVOS, 

PUGNANDO PARALELAMENTE POR LA DESCONCENTRACIÓN Y DESCEN-

TRALIZAC!ÓN. 

EN MATERIA DE CAMBIO ESTRUCTURAL, COMO SEGUNDA LINEA ES-

TRATÉGICA DEL PND, LAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA SE -

DIRIGIRÁN A DAR UN NUEVO PAPEL AL CAMPO, OFRECIENDO SEGU-

27-PRÉSIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CRITERIOS GENERALES DE -
POLÍT1C1L.Eco!'JQ¡1.LCA P.!\RA LA lNICIATIV,~ DE LA LEY DE !N
GRESOLJ .. PRO'[l;_(lQ_Q_í;__PR~SUDUESTO DE EGRESOS DE LA FE-
RAC IQ.tL19.ªEi", MÉXICO, 1986. 
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RIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA Y UNA MAYOR PARTICIPA 

CIÓN DEL ESTRATO DE PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS (CAM

PESl NOS Y MINIFUNDISTAS PRINCIPALMENTE); ASIMISMO SE -

AVANZARÁ EN LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL PARA UNA MAYOR -

INTEGRACIÓN Y UNA MAYOR COMPETITIVIDAD CON EL EXTERIOR; 

SE REDIMENSIONARÁ EL SECTOR PÚBLICO Y DESCENTRALIZARÁ -

EL PROCESO ECONÓMICO Y SOCIAL, ETC, 

4.3. PERSPECTIVAS DE POLÍTICA ECONÓMICA ACTUAL 
EN EL PROGRAMA DE ALIENTO Y CRECIMIENTO 

No OBSTANTE EN JUNIO DEL PRESENTE AÑO SE DA A CONOCER EL 

PROGRAMA DE ALIENTO Y CRECIMIENTO (PAC), EL CUAL BUSCA_ 

DAR SOLUCIÓN A LOS EFECTOS CONTRACCIONISTAS DE LA ECONO

MÍA NACIONAL CAUSADOS POR LA CAÍDA EN LOS PETROINGRESOS 

Y AGRAVADOS AÚN MÁS, POR UN CONTEXTO DE INSUFICIENTE FI

NANCIAMIENTO EXTERNO, EN EL QUE LAS DIFICULTADES PARA -

CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CON EL EXTERIOR 

COBRAN MAYOR IMPORTANCIA. 

EN ESTE SENTIDO, EL PAC BUSCA FUNDAMENTALMENTE UN CRECI

MIENTO CON ESTABILIDAD ENTRE 3.0 Y 4.0% PARA EL BIENIO -

1987-1988, PARA ELLO SE PLANTEA LA NECESIDAD DE MODIFI

CAR LOS CRITERIORS DE NEGOCIACIÓN CON EL EXTERIOR EN MA

TERIA DE PAGO DE LA DEUDA, ADECUÁNDOLA A LA CAPACIDAD -

REAL DE LA ECONOMÍA, INTERNAMENTE, LA ESCASEZ DE RECUR

SOS FINANCIEROS OBLIGA A BUSCAR MECANISMOS DE CAPTACIÓN_ 

QUE RETENGAN LOS CAPITALES Y PARALELAMENTE PROMUEVAN EL_ 
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AHORRO INTERNO, CON EL FIN DE ESTIMULAR LA INVERSIÓN PRl 

VADA MEDIANTE LA LIBERALIZACIÓN DE RECURSOS CREDITICIOS; 

ÉSTO PERMITIRÁ REDUCIR PAULATINAMENTE LAS TASAS DE INTE

RÉS, 

EN MATERIA FISCAL, EL PAC CONTEMPLA UNA REESTRUCTURACIÓN 

QUE PERMITA APOYAR LA INVERSIÓN, COMBATIENDO PARALELAME~ 

TE LA EVASIÓN FISCAL Y MANTENIENDO UNA POLfTICA DE PRE-

CIOS Y TARIFAS REALISTA QUE EVITE REZAGOS FRENTE A LA !~ 

FLACIÓN. 

4,3,l, POLfTICA DE INGRESOS 1977-1985 Y PERSPECTIVAS 
PARA 1986, 

CONTENIDA EN LA POLfTICA ECONÓMICA, LA POLÍTICA DE INGRE

SOS HA REVESTIDO GRAN IMPORTANCIA, AL PROVEER DE RECURSOS 

FINANCIEROS NECESARIOS PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO A 

LA ECONOMÍA, SU INCIDENCIA EN LA ECONOMf A ES TAL QUE TI~ 

NE SUS EFECTOS EN LA INVERSIÓN Y A TRAVÉS DE ELLA EN LA -

PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO, EN EL MERCADO Y EN LOS PRECIOS, 

EL PAPEL DE LA POLÍTICA DE INGRESOS HA SIDO BIEN DEFINIDA, 

INCENTIVANDO A LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PARA QUE GENERE -

EMPLEOS, Y EVITANDO LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA EN UNOS -

CUANTOS POLOS DE DESARROLLO; INCENTIVANDO A LA EXPANSIÓN 

EXTRAT~GICA DE RAMAS DE LA INDUSTRIA Y ELEVANDO SU GRADO 

DE INTEGRACIÓN NACIONAL; PROMOVIENDO EXPORTACIONES DE BI~ 

NES Y SERVICIOS, Y RACIONALIZANDO LAS IMPORTACIONES Y PRQ 
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MOVIENDO SU SUSTITUCIÓN. 

Así, LOS INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL EN EL PERIODO - -

1977-1982 TENDIERON A LA ~AJA, YA QUE MIENTRAS EN 1977 -

PARTICIPABA CON EL 48,2% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES, 

PARA 1982 DESCIENDEN SU PARTICIPACIÓN A 43.7%.~/ Lo AN

TERIOR SE ATRIBUYE A LAS RESISTENCIAS DEL SECTOR EMPRES~ 

RIAL A FLEXIBILIZAR LA POLÍTICA IMPOSITIVA, LIMITANDO -

POR TANTO LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO DE ALLEGARSE RECUR-

SOS NO INFLACIONARIOS PARA FINANCIAMIENTO DEL GASTO, EL_ 

CUAL HA TENIDO UN COMPORTAMIENTO MÁS DINÁMICO, 

ESTO SE MANIFIESTA EN LA CAÍDA DE LOS INGRESOS TRIBUTA-

RIOS, YA QUE MIENTRAS EN 1977 CONTRIBUÍAN CON 85.7% DE -

LOS INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA 1982 APORTAN EL 

63.2%, ES DECIR 22.5 PUNTOS PORCENTUALES MENOS; EN ESE -

SENTIDO, LO ANTERIOR TIENE SU CONTRAPARTE CON LOS INGRE

SOS POR PEMEX PARA EL GOBIERNO FEDERAL, YA QUE SU TMCA -
EN EL PERIODO 1977-1982 FUE DE 46.27% EN TÉRMINOS REALES, 

MIENTRAS QUE LA TMCA DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS FUE DE 

5.66%.2/ POR ELLO, DE NO HABER SIDO POR LOS PETRO!NGRE

SOS -PESE A SU IMPACTO POR SU CAÍDA EN 1981 EN EL DÉFICIT 

PÜBLICO- LAS FINANZAS PÚBLICAS POR EL LADO DE INGRESOS -

SE HUBIERAN DETERIORADO AÚN MÁS. 

ASIMISMO, TODA VEZ QUE LA POLÍTICA SALARIAL SE ENCONTRÓ 

4/ IDEM, 
~/ [DEM, 
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ATADA CON LA POLÍTICA DE INGRESOS A TRAVÉS DEL SUBSIDIO 

AL CONSUMO, SE TIENE QUE DURANTE EL SEXENIO DE JOSÉ - -

lóPEZ PORTILLO, LA POLÍTICA DE PRECIOS Y TARIFAS FUE If:l. 

CONGRUENTE CON LA NECESIDAD DE RECURSOS DE 1AS ENTIDA-

DES, PROVOCANDO DISTORSIONES EN LA OPERACIÓN, Y PERMEAf:l. 

DO LA CONTENCIÓN SALARIAL QUE EN TERMINOS DE INDICE - -

REAL DE 1970, PROVOCÓ U\ CAÍDA DEL SALARÍO MÍNÍMO URBA

NO EN -4.5% EN EL PERIODO 1977-1982, 

POR OTRA PARTE, EN 1981 EL CONTEXTO INTERNACIONAL FUE -

DESFAVORABLE PARA NUESTRA ECONOMÍA, AL CAER LOS PETRO-

PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL; ASÍ LOS INGRESOS -

PRESUPUESTALES DESCIENDEN EN SU TASA DE CRECIMIENTO DE~ 

PUÉS DE QUE EN 1980 CRECIERAN EN TÉRMINOS REALES EN 

26.67, FRENTE A 1979, PARA 1981 CRECEN EN 6.3% EN RELA-

CIÓN A 1980, POR TANTO LA NECESIDAD DE RECURSOS PARA Fl 

NANCIAR EL NIVEL DE GASTO ESTIMADO EN UNA CONCURRENCIA 

MAYCR AL CRÉDITO EXTERNO, CRECIENDO ÉSTA NOMINALMENTE -
6/ EN 1981 FRENTE A 1980 EN 56.6%,-

EN FORMA SUCINTA, LA POLÍTICA DE INGRESOS DURANTE EL P~ 

RIODO 1977-198?, SE CARACTERIZÓ POR UNA INFLEXIÓN TAL,

EN BENEFICIO DEL FACTOR CAPITAL A TRAVtS DE LOS DIFEREU 

TES INSTRUMENTOS, CON EL FIN DE PROMOVER LA INVERSIÓN Y 

POR ENDE LA PRODUCCIÓN EN PARTICULAR DEL SECTOR SECUND~ 

QI lDEM. 
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RIO Y TERCIARIO, DENTRO DEL PRIMARIO SE PROMOVIÓ AL ES

TRATO DE ALTOS INGRESOS, ESTO ES A LOS EMPRESARIOS AGRO

PECUARIOS CAPITALISTAS. 

AL INICIO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y DADO EL CANDA

DO FINANCIERO PACTADO CON EL FMI, LA POLÍTICA FISCAL FUE 

RESTRICTIVA; APARECE COMO PRIORITARIO EL REDUCIR EL DÉFl 

CIT FINANCIERO A TRAVÉS DE UNA REDUCCIÓN DEL GASTO, DE -

UN INCREMENTO GRADUAL DE LOS PRECIOS Y TARIFAS DEL SEC-

TOR PÚBLICO Y DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS COMO UNA MEDI

DA PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS PRESUPUESTALES. Así, -

ESTE PAQUETE DE MEDIDAS FONDOMONETARISTAS CONDICIONABAN 

EL CUMPLIMIENTO DE METAS FINANCIERAS, NO OBSTANTE LOS -

EFECTOS CAUSADOS EN LA DEMANDA AGREGADA Y POR CONSIGUIEtl 

TE EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, 

Los INGRESOS PRESUPUESTALES DURANTE 1983-1985, PRESENTA

RON SIMILAR COMPORTAMIENTO A LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA PAS~ 

DA ADMINISTRACIÓN PALPÁNDOSE LA RESISTENCIA DE LOS GRU-

POS EMPRESARIALES A MODIFICAR LA ESTRUCTURA Y NIVEL DE -

LOS INGRESOS, LO QUE LLEVÓ A CONSTREÑIR EL MARGEN DE MA

NIOBRA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. AUNADO A LO ANTERIOR,

LA RIGIDEZ DEL SISTEMA TRIBUTARIO ANTE SITUACIONES INFL~ 

CIONARIAS DERIVÓ EN UNA CAÍDA DE ÉSTOS, EN TÉRMINOS REA

LES, EN SU ASIGNACIÓN ORIGINAL SIENDO DE -5.4% SU TMCA.

LO ANTERIOR SE HA MANIFESTADO EN EL PAULATINO DESCENSO -

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (JSR) QUE DE PARTICIPAR CON 

EL 48.0% DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO FEDE--
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RAL EN 1982, PARA 1985 PARTICIPÓ CON EL 39.0%. EN CONTRA 
' 

PARTE, SE OBSERVA LA TENDENCIA ALZISTA PAULATINA DE LOS -

IMPUESTOS INDIRECTOS AL CONSUMO, LOS CUALES DESPUÉS DE 

PARTICIPAR CON EL 28.8% DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN 

1982, PARA 1985 PASAN AL 36.5%,Z/ 

POR LO ANTERIOR, SE PUEDE ESGRIMIR QUE LA ESTRATEGIA EN -

MATERIA FISCAL HA SIDO DIRIGIDA A FAVORECER U1 INVERSIÓN 

PRIVADA A TRAVÉS DE ESTÍMULOS (EXENCIONES, DEDUCCIONES Y_ 

SUBSIDIOS) YA QUE MIENTRAS QUE LA INVERSIÓN BRUTA PRIVADA 

CRECE 12.5% EN TÉRMINOS REALES PARA EL PERIODO 1983-1985, 

LA INVERSIÓN BRUTA FIJA PÚBLICA CRECE EN TAN SÓLO EL - -

0.05%, (VERCUf1DR04), 

Asf, LA INVERSIÓN COMO UN INSTRUMENTO PARA MOTIVAR LA GE

NERACIÓN DE EMPLEOS NO HA SIDO TAN EFICIENTE, YA QUE MIE~ 

TRAS LA INVERSIÓN BRUTA FIJA PRIVADA CRECE AL RITMO ANTES 

REFERIDO, EL EMPLEO EN TÉRMINOS DE ASEGURADOS EN EL !MSS 

EN EL MISMO PERIODO LO HACE AL 7.2%. DE LO QUE SE PUEDE 

DEDUCIR QUE LA INVERSIÓN PRIVADA HA SIDO EN PROYECTOS MÁS 

INTENSIVOS EN CAPITAL QUE EN TRABAJO, POR TANTO LA INCEN

TIVACIÓN VÍA CARGA TRIBUTARIA PARA LA GENERACIÓN DE EM--

PLEO, SÓLO SE HA TRADUCIDO PARA INCREMENTAR LAS GANANCIAS 

DE LOS EMPRESARIOS, ESTO SE PUEDE OBSERVAR, POR UN LADO 

EN EL DESCENSO DE LOS IMPUESTOS DENTRO DEL P!B, AL PASAR 

DE 14.5% EN 1983 AL 14.0% EN 1985; EN LA CAIDA DE LOS IN-

zITñrn ~----
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GRESOS DEL FACTOR TRABAJO QUE PASA DE 29,0% DEL PIB Y --

37 .2% DEL INGRESO NACIONAL EN 1983 AL 27,7% Y 34.8% RES

PECTIVAMENTE PARA 1985, CONTRASTANDO CON LA PARTICIPA--

CIÓN DEL FACTOR CAPITAL DENTRO DEL PRODUCTO E INGRESO QUE 

PASA DEL 48.9% Y 62.8% RESPECTIVAMENTE PARA 1983, AL - -

51.8% Y 65.2% RESPECTIVAMENTE PARA 1985,a/ 

POR OTRA PARTE Y EN FORMA SUCINTA EL POSTERGAR UNA REFOR 

MA FISCAL QUE GRAVE MÁS AL CAPITAL, HA REDUNDADO EN QUE 

LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEJEN DE CONSTITUIRSE COMO UNA 

FUENTE IMPORTANTE DE LOS INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL,

NO OBSTANTE A LAS CONTÍNUAS PERO GRADUALES ALZAS EN LOS 

IMPUESTOS INDIRECTOS QUE HAN ESTADO INCIDIENDO NEGATIVA

MENTE EN LA DEMANDA AGREGADA AL REDUCIR LOS INGRESOS DE~ 

LA CLASE TRABAJADORA, PESE A LA REDUCCIÓN DE LA TASA IM

POSITIVA (!SR), 

POR LO ANTERIOR, EL GOBIERNO FEDERAL HA VISTO PRESIONADO 

SU MARGEN DE MANIOBRA EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS YA 

QUE HA TENIDO QUE RECURRIR A OTRAS FUENTES DE FINANCIA-

MIENTO DEL GASTO (ENCAJE LEGAL, MENOR FINANCIAMIENTO AL 

SECTOR PRIVADO, CETES, PETROBONOS, INCREMENTO EN LAS TA

SAS DE INTERÉS, ETC,) 

ASIMISMO PARA RESARCIR LAS REDUCCIONES DE LOS PETROINGR~ 

SOS, EL GOBIERNO FEDERAL HA TENIDO QUE HACER USO DE LA -

~/ lDEM. 
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POLÍTICA DE PRECIOS Y TARIFAS, QUE AUNQUE HA SIGNIFICADO 

INCREMENTPS EN LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO, HA ESTI

MULADO LA ESPIRAL INFLACIONARIA, TODA VEZ QUE LOS INCRE

MENTOS NO HAN SIDO MODERADOS, ADEMÁS DE QUE NO SE HAN -

DISTRIBUIDO EN EL TIEMPO. 

AHORA BIEN, PARA 1986 Y LUEGO DE LA CAÍDA DE LOS PETRO-

PRECIOS, QUE SE PREVÉ EN UNA REDUCCIÓN POR 6 750 MILES -

DE MILLONES DE DÓLARES EN LOS INGRESOS,9-/ EL GOBIERNO F~ 
DERAL HA EMITIDO LINEAMIENTOS EN MATERIA DE INGRESOS - -

ORIENTADOS A INCREMENTARLOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN 

ALZAS EN LOS PRECIOS Y TARIFAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

DEL SECTOR PÚBLICO, ELIMINACIÓN DE SUBSIDIOS DE BÁSICOS 

(COMO EL DE LA TORTILLA Y POSTERIORMENTE EL DEL PAN, - -

HUEVO, LEtHE, ATÚN, SARDINA, ETC,) 

Así Y TODA VEZ QUE LA POLÍTICA FISCAL SE ENCUENTRE ATADA 

CON LA POLÍTICA SALARIAL, PARA RESARCIR ESTA ELIMINACIÓN 

AL SUBSIDIO, SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE CUPONES O 

BONOS CON LOS CUALES SE SUBSIDIARÁ A LA CLASE TRABAJADO

RA, YA QUE SE DESCARTA QUE DURANTE EL PRESENTE AÑO EL S~ 

LARIO PUEDA RECUPERAR SU PÉRDIDA REAL, 

PARALELAMENTE A LO ANTERIOR SE CONTINUARÁ CON LA VENTA,

FUSIÓN O LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS PARAESTATALES QUE HAYAN 

CUMPLIDO CON SU FIN O BIEN QUE NO JUSTIFIQUEN SU EXISTE~ 

CIA. 

':l/ !DEM, 
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EL GASTO PÚBLICO COMO UN INSTRUMENTO DE POLÍTICA ECONÓMl 

CA DEL ESTADO, HA JUGADO UN PAPEL DECISIVO EN EL NIVEL -

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE NUESTRO PAf S. MEDIANTE EL GAi 

TO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN HA INICIDO EN LA DEMANDA 

AGREGADA Y EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS. As! DURANTE 

1977-1981 EXPERIMENTÓ UN COMPORTAMIENTO MUY DINÁMICO A -

TRAVÉS DE FUERTES VOLÚMENES DE RECURSOS HACIA LA EXPLOT~ 

CIÓN Y EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO, PERMITIENDO CON ELLO QUE 

LA ECONOMÍA CRECIERA ACELERADAMENTE. CABE HACER NOTAR 

QUE EL DINAMISMO DEL GASTO EN ESTE PERIODO, NO TUVO SU -

CONTRAPARTE CON EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS, Asf 

LA DISYUNTIVA PARA EL ESTADO SE TORNÓ DIFÍCIL, YA QUE -

POR UN LADO, LA CRECIENTE NECESIDAD DE PROMOVER El CRECl 

MIENTO ECONÓMICO SIN DESATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS 

DE LA POBLACIÓN PRESIONABA LA EXPANSIÓN DEL GASTOJ Y POR 

OTRO, LA RESISTENCIA DEL SECTOR EMPPESAR!AL A FLEXIBILI

ZAR LA POLfTICA IMPOSITIVA, ORILLÓ AL ESTADO A UNA CONC~ 

RRENCIA AL CRÉDITO EXTERNO EN FORMA CRECIENTE PARA FINA~ 

CIAR El GASTO. 

FRENTE AL NIVEL DE DETERIORO DE LAS PRINCIPALES VARIA--

BLES MACROECONÓMICAS, LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN A TRAVÉS 

DEL PIRE, ORIENTÓ LA ESTRATEGIA A CORREGIR LOS DESEQU!Ll 

BRIOS FINANCIEROS DE LA ECONOMIA. 
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SIN EMBARGO, A TRES AROS DE APLICACIÓN, LA POLITICA JE -

GASTO HA SIDO ÉNFATfCA EN LA EXCLUSIVIDAD DEL CONTROL DE 

LAS VARIABLES Fitl/\rlCIERAS (DÉFICIT, AHORRO, BALANZA, ItJ

FLACIÓN, ETC,), SOSLAYANDO LOS ASPECTOS REFERENTES A LA_ 

ESFERA DE LA PRODUCCIÓN, EMPLEO Y DISTRIBUCIÓN DEL INGR~ 

so. 

POR LO QUE SE REFIERE AL AVANCE EN MATERIA DE FINANZAS -

PÚBLICAS ÉSTE NO HA SIDO SUSTANCIAL, DEBIDO A QUE SE - -

TUVO QUE ENFREflT/\R UN DESEQUILIBRIO ESTRUCTURAL FlNANCI~ 

RO DE TAL MAGNITUD QUE EL VOLUMEN Y DISPERSIÓN DE LOS R~ 

CURSOS DEL SECTOR PÜBLICO GENERARON GRANDES DISTORSIONES 

Ei'/ ¡_r, faSISll/'IC!Óli DE RECURSOS '(EL FUt:C!ONAMIEl:To DE LA -

ECOIWMÍA. 

A ESTE RESPECTO, EL AVANCE NO HA SIDO SIGNIFICATIVO EN -

MATERIA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES SOCIALES DE LA PO

BLACfÓN, YA OUE LA POL[TICA DE GASTO HA BENEFICIADO A -

AQUELLOS SECTORES INTENSIVOS EN CAPITAL, O BIEN QUE DE -

ALGUNA MANERA ESTÁN INMERSOS EN LA DINAMICA DE LA ECONO

MIA MUND1AL, EN DETRIMENTO DE LOS SECTORES DE DESARROLLO 

SOCIAL Y RURAL. 

EN ESTE SENTIDO, CONV1ENE SEílALAR QUE LA TMCA DE LOS SE~ 

TORES QUE HAN ABSORBIDO MAYOR VOLUMEN DE RECURSOS EN EL 

PERIODO 1980-1926 EN T~RMINOS REALES Y EN T~RMINOS DEL -

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEFl SON: TURI~ 

MO 16.3%; ENERGIA, MtNAS E INDUSTRIA PARAESTATAL ~.8%: -
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COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 3,8% Y EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CON EL EXTERIOR (DEUDA Pú-

BLICA DEL GOBIERNO FEDERAL) CON UN CRECIMIENTO DEL OR-

DEN DEL 19.5%; EN CONTRAPARTE, LOS DEMÁS SECTORES INVO

LUCRADOS CON EL DESARROLLO SOCIAL Y RURAL O DE INFRAES

TRUCTURA INTENSIVOS EN TRABAJO, HAN REGISTRADO CAÍDAS -

REALES EN EL MISMO PERIODO, TALES COMO: AGRICULTURA Y -

RECURSOS HIDRÁULICOS -13,4%; EDUCACIÓN PÚBLICA -6,9%; -

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL -6.9%; SALUD -6.8% Y COMUNl

CACI ONES Y TRANSPORTES ENTRE OTROS -0, 3%, lí)/ 

POR OTRA PARTE, EL SANEAMIENTO FINANCIERO HA SIDO PRIO

RITARIO, PARA ELLO, A TRES A~OS DE LA PRESENTE ADMJNI~ 

TRACIÓN, SE HA LOGRADO DISMINUIR LA BRECHA ENTRE INGRE

SOS Y EGRESOS, CONDICIÓN NECESARIA PARA EL ABATIMIENTO. 

DEL DÉFICIT, DE COMBATE A LA INFLACIÓN Y EN CUMPLIMIEN

TO CON EL FMI. EL DÉFICIT FINANCIERo/P!B SE HA REDUCI

DO A CASI LA MITAD DEL QUE EXISTIA EN 1982, PASANDO DE 

17.4% EN 1982 A 9.6% Eri 1985,ll/ 

EL ABATIMIENTO DEL D~FICIT PÚBLICO, SE HA INSTRUMENTADO 

MEDIANTE UNA POL!TJCA FISCAL RESTRICTIVA A TRAVÉS DE 

UNA DISMINUCIÓN DRÁSTICA DEL GASTO, ESPECIALMENTE EL DE 

INVERSIÓN, CONSTRJRJENDO POR TANTO INCREMENTOS EN EL Nl 

VEL DE EMPLEO, Así, LA REDUCCIÓN DEL GASTO BRUTO HA 

10/ IDEM. 
fI/ IDEM. 
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VISTO DISMl~UIDA SU PARTICIPACIÓN tN EL PRODUCTO AL PASAR 

DE 51. 3% EN 1982 AL 43, 2% EN 1985, DENTRO DE ÉSTE, EL --

GASTO PROGRAMABLE, INCIDENTE DIRECTO EN LA ACTIVIDAD ECO

NÓMICA TAMBIÉN SE HA REDUCIDO DE 28,2% DEL PRODUCTO EN --

1982 ,\ 23.l:: E.i; 1985; LO ANTERIOR CONTRASTA CON LA DEUDA_ 

PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL EN PEF AL PASAR DEL 6,3% DEL 

PRODUCTO EN 1982 AL 9.5% EN 1985, ES DECIR UN CRECIMIENTO 

REAL DE 41,7%,12/ 

EN MATERIA DE EMPLEO, LA CORRECCIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS 

FINANCIEROS SE HA INSTRUMENTADO PROCURANDO LA DEFENSA DEL 

EMPLEO, PROTEGIErmo LA lilVERSIÓN PÚBLICA EN AQUÉLLAS 

1\r:EAS ESTR,\TÉGICAS; Sitl rnll1\FGO, LA REDUCCIÓN DEL GASTO -

H1\ 1 MPACT ADO ~IEGAT IVAMEtlTE EN LA DEMANDA AGREGADA, SEA A_ 

TRAVÉS DEL CONSUMO O DE LA !NVERSIÓN Y POR TANTO EN LAG~ 

NERAC!ÓN DE EMPLEO. Eri ESTE ORDEN DE IDEAS, LA IINERSIÓN 

PÚBLICA TOTAL HA CAiDO EN T~RMINOS REALES PASANDO DEL 

41.S;; SU P1\frfICIPACIÓtl rn Lf1 ItNERSIÓll i0Tl\L EN l983, AL 

35.9% PARA 1985,l~/ 

DE LO ANTERIOR, SE PUEDE ARGUIR QUE LA CAIDA DE LA INVER

S!Óil PÚBLIC1\ COADYUVÓ AL LENTO CRECIMIENTO, MEDIDO EN - -

THCA. DEl. EMPLEO EN.EL SECTOR FORMAL QUE FUE DE 2.7% EN -

EL PERIODO 1983-1985 Y QUE NO FUE CAPAZ DE ABSORBER LA -

TMCA DE LA PEA, GUE LO HIZO EN 3.7% ºARA EL MISMO PERIO--

l2/ ] DEM, 
13/ l DEM, 
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DO, POR TANTO EN EL SECTOR INFORMAL LA TMCA FUE DE 12,9%, 

RETOMANDO LO ANTERIOR, EL PRIORIZAR EL CUMPLIMIENTO DE -

LAS METAS FINANCIERAS, HA INCIDIDO NEGATIVAMENTE SOBRE EL 

PRODUCTO Y EL EMPLEO, YA QUE LAS CONTENCIONES SALARIALES 

FRENTE A UNA INFLACIÓN MAYOR A LO PROGRAMADO, HAN DERIVA

DO EN UNA CONTÍNUA REDUCCIÓN REAL DE LOS SALARIOS, Asf,
ESTA POLÍTICA DE CONTENCIÓN SALARIAL HA CONSTREÑIDO EL -

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Y POR TANTO DEL PRODUCTO Y EL -

EMPLEO, 

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1985, LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

DE CORTE FONDOMONETARISTA, SE TRADUJO EN UNA REDUCCIÓN -

DEL GASTO EN 850 MIL MILLONES DE PESOS, 1.8% DEL P!B, ELl 

MINANDO l 091 ÁREAS ADMINISTRATIVAS CON EL CONSIGUIENTE -

RECORTE POR 34 576 PLAZAS EN EL SECTOR PÜBLJCO EN SU CON

JUNTO, l4/ 

A ESTE RESPECTO, ESTE RECORTE EN PLAZAS INCIDE DIRECTAMEN 

TE EN EL DESEMPLEO ABIERTO, ANTE LA INCERTIDUMBRE DE, - -

laUÉ SECTOR PUEDA ABSORBER ESTE NÚMERO DE DESEMPLEADOS? 

LA POLÍTICA DE GASTO DE 1986, TIENE GRAN SIMILITUD CON LA 

DE 1983, ÉSTO ES DESPUÉS DEL DETERIORO O SCHOCK DE LA ECQ 

NOMÍA O DE LAS VARIABLES MACRO, SE PRESENTA IMPOSTERGABLE 

EL AJUSTE DE ESTAS, PARA ELLO, LA POLÍTICA FISCAL SERÁ -
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RESTRICTIVA, MEDIANTE EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS Y TARl 

FAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, REDUC-

CIÓN DEL GASTO, BUSCANDO CON ELbO REDUCIR EL DtFJCIT, EN 

ESE SENTIDO, SE CONTINÚA CON LA VENTA, FUSIÓN O EXTINCIÓN 

DE ORGANISMOS Y EMPRESAS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE HAYAN 

CUMPLIDO CON EL FIN PARA EL CUAL FUERON CREADAS O BIEN CU 

YA EXISTENCIA NO JUSTIFIQUE LA PRESENCIA DEL ESTADO A EFE~ 

TO DE HACER DE tSTE MÁS RACIONAL Y EFICIENTE, DISMINUYEN

DO EN DIMENSIÓN Y ACORDE CON LA ESTRATEGIA DE CAMBIO ES-

TRUCTURAL DE INDUCIR AQUELLOS CAMBIOS PRIORITARIOS EN LA 

ESTRUCTURA ECONÓMICA QUE PERMITAN RECOBRAR LA CAPACIDAD -

DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO, NO OBSTANTE A QUE tsTO SEA -

COIHRAD ICTOR ! O, YA ClUE l NC I DE Et! LA DEMMJDA AGREG1~DA, Eri 

EL EMPLEO Y EN LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, EL CASO MÁS 

REPRESENTATIVO ES EL CIERRE DE FUNDIDORA MONTERREY, S.A. 

ffUMOSAl. 

FINALMENTE, CA-E DESTACAR QUE A RAIZ DE LA JNSTRUMENTA--

CIÓN DEL PAC EN MATERIA DE FINANZAS PÚBLICAS, SE DETERMI

NÓ MEDIR EL ESFUERZO FISCAL EN TtRMINOS DE uDÉFICIT OPER& 

CIONAL" EN SUSTITUCIÓN DEL DtFICIT FINANCIERO/PIB, [L - -

DtFICIT OPERACIONAL SE DEFINE COMO EL D~FICIT FINANCIERO 

TOTAL MEriOS EL COMPOtlEl:TE INFLACIONARIO DEL SERVICIO DE LA 

DEUDA INTERNA EN MONEDA NACIONAL. Asl, LA INTRODUCCIÓN -

DEL DéFICIT OPERACIONAL CONTRIBUYE A SEPARAR LOS EFECTOS 

DEL DEFICIT SOBRE LA INFLACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA INFLA 

CIÓN SOBRE EL DÉFICIT. 
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4,3,3. POLÍTICA FINANCIERA, 1980-1986 

LA POL!TICA FINANCIERA COMO UN INSTRUMENTO DE POLfTICA -

ECONÓMICA HA ORIENTADO SUS ACCIONES A FACILITAR UNA EVOL~ 

CIÓN ADECUADA DEL MERCADO DE DINERO Y CAPITALES, A CONTRQ 

LAR LAS PRESIONES INFLACIONARIAS Y BUSCAR UNA DIVERSIFICA 

CIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA ECONOMÍA. 

LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE UNA ECONOMÍA ESTÁ EN FUN-

C!ÓN DEL AHORRO QUE ÉSTA GENERE, TODA VEZ QUE SE CONST!T~ 

YE COMO UN INSTRUMENTO DECISIVO PARA FOMENTAR LA PERMANE~ 

CIA Y GENERACIÓN DE AHORRO INTERNO, PARA SATISFACER LOS -

REQUERIMIENTOS DE CAPITAL PARA SOSTENER Y AMPLIAR EL· APA

RATO PRODUCTIVO, PARA ESTIMULAR LA INVERSIÓN Y POR SU EFEC 

TO MULTIPLICADOR PARA LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, 

POR LO ANTERIOR LA POLÍTICA FINANCIERA LLEVADA A CABO POR 

EL BANCO DE MÉXICO flA BUSCADO GENERAR UN MAYOR VOLUMEN DE 

RECURSOS FINANCIEROS Y DE CANALIZACIÓN HACIA LAS ACTJVIDA 

DES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA ECONOMÍA, PARA LA CONSECU

CIÓN DE ELLO, HA HECHO USO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS DE 

CAPTACIÓN DE RECURSOS Y AHORROS, MEDIANTE EL MANEJO DE 

UNA TASA DE INTERÉS QUE ESTIMULE LA INVERSIÓN Y LA GENERA 

CIÓN DE EMPLEOS¡ MEDIANTE EL ENCAJE LEGAL COMO REGULADOR 

MONETARIO PARA PROTEGER A LA ECONOMÍA DE PRESIONES INFLA

CIONARIAS Y CANALIZADOR DE RECURSOS BANCARIOS ORIENTADOS 

AL FINANCIAMIENTO DEL GASTO PÚBLICO EN ACTIVIDADES PRIOR! 

TARJAS A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS CAJONES FINANCIEROS, 
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Asi ENTONCES, SE TIENE QUE LA TASA DE INTER~S HA JUGADO 

UN PAPEL DECISIVO EN EL MANEJO DE LA POLÍTICA FINANCIE

RA, TODA VEZ, QUE INCIDE PARA ALENTAR LA INVERSIÓN O 

BIEN PARA DESESTIMULARLA, DE ESTA MANERA LA:-fASA,DE ltl 
' . -- -",_-<_:':--_·: ...... ;.~ -

TERÉS ESTÁ VINCULADA ESTRECHAMENTE CON EL,EMl'LEO, LA ltl 

FLACIÓN Y EL TIPO DE CAMBIO, Es ASÍ QUE SI LA TASA DE 

INTEílÉS PROPICIA UNA INVERSIÓN CRECIENTE CON DINÁMICOS 

EFECTOS MULTIPLICADORES ENTONCES SE PRESENTARÁN EFECTOS 

FAVORABLES SOBRE LOS NIVELES Y ESTRUCTURA DE LA ACTIVI

DAD ECONÓMICA, Y CONSECUENTEMENTE SOBRE EL EMPLEO, LA 

TASA DE INTER~S TAMBIÉN SE RELACIONA CON LA INFLACIÓN -

EXTERNA PARA HACER MÁS ATRACTIVO EL RENDIMIENTO INTERNO 

FREl!TE AL D'.TE R~iO' f1s í EL T r f'O DE CN~B 1 o '/ 1 ENE A HACER 

MÁS ATRACTIVAS LAS INVERSIONES INTERNAS, SEGÚN EL DES-

LIZ, O BIEN A DESALENTARLAS, ENCONTRANDO MAYOR ATRACTI

VO EN EL EXTERIOR. 

EN ESE SENTIDO, EL MANEJO DE LA TASA DE INTER~S EMANADA 

DEL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO (PGDl RESPONDIA A LOS PRQ 

PÓSITOS DE FOMENTAR LA CAPTACIÓN EN EL LARGO PLAZO EN -

MONEDA NACIONAL, PARA FOMENTAR EL AHORRO INTERNO DEPEN

D!EllDO DEL GRADO DE LIQUIDEZ DE LA ECONOMÍA Y DEL COM-

POrTAMIENTO DE LAS TASAS EXTERNAS. PA~A ELLO LOS INS-

TRUMENTOS DE LARGO PLAZO ERAN LOS OUE SE PRESENTABAN -

MÁS ATRACTIVOS, Slll EMBARGO ERMI LOS QUE TENÍAN MENOR -

DEMANDA FRENTE A UNA INFLACIÓN ELEVADA, 

A PARTIR DE !980, EL MANEJO RIGIDO DE LAS TASAS DE INT~ 
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RÉS DERIVÓ EN UN INCREMENTO DEL RENDIMIENTO PARA TODOS_ 

LOS PLAZOS, EN PARTICULAR LOS DE 6 Y 12 MESES QUE AL 

FIN DE PERIODO SE UBICARON EN 21.2% Y 22.1% PROMEDIO 

ANUAL, RESPECTIVAMENTE, FRENTE A UN 19.3% Y 19.8% PARA_ 

PLAZOS A 1 Y 3 MESES RESPECTIVAMENTE, No OBSTANTE, ES

TOS RENDIMIENTOS RESULTARON SER NEGATIVOS EN RELACIÓN A 

UNA INFLACIÓN DEL 29.8%,15/ 

ASIMISMO, UNA INFLACIÓN INTERNA MAYOR A LA EXTERNA Y UN 

TIPO DE CAMBIO SOBREVALUADO SE TRADUJO EN UNA INCERTI-

DUMBRE PARA EL AHORRADOR, ENCONTRANDO MAYOR ATRACTIVO Y 

SEGURIDAD EN LOS MERCADOS FINANCIEROS EXTERNOS, 

PARA 1981, NUEVAMENTE LAS TASAS INTERNAS VOLVIERON A S~ 

BIR Y ESTA VEZ SUSTANTIVAMENTE, OBTENIENDO RENDIMIENTOS 

REALES POSITIVOS EN TODOS LOS PLAZOS EXCEPTO A UN MES,

CUYO RENDIMIENTO FUE -1,89%. ESTE COMPORTAMIENTO POSI

TIVO TIVO CASI GENERALIZADO DE LAS TASAS NO ALCANZÓ A -

COMPENSAR EL ALZA DE LAS TASAS EXTERNAS, PROVOCANDO POR 

TANTO QUE LA DOLARIZACIÓN DE LOS PASIVOS NO MONETARIOS 

EN LA CAPTACIÓN DE LA BANCA PRIVADA Y MIXTA PASARA DE -

19.5% EN 1980 A 23.7% PARA 1981, CIFRA SIN PRECEDENTES 

Y EXPLICADA POR LAS ALTAS EXPECTATIVAS DEVALUATORIAS D~ 

BIDO A LA ALTA SOBREVALUACIÓN DEL PESO, Así, SE TIENE 

QUE LA INVERSIÓN EN DÓLARES A UN MES FUE EL INSTRUMENTO 

MÁS ATRACTIVO, ANTE EL DIVORCIO DEL MANEJO DE LA TASA -

15/ IDEM, 
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DE INTER~S INTERNA Y EL RITMO DE DESLIZ DEL TIPO DE CAtl 

Bio. 16/ 

AHORA BIEN, PARA 1982 ANTE LA CAÍDA DE LOS PRECIOS INTE[ 

NACIONALES DEL PETRÓLEO Y EL SUSTANCIAL INCREMENTO DE -

LAS TASAS DE INTERÉS EXTERNAS, LA POL1TICA FINANCIERA ltl 

PLEMENTADA Aflos ANTES SE PUSO EN EVIDENCIA, PROVOCANDO -

UNA FUERTE CA1DA EN EL SECTOR FINANCIERO; LAS TASAS DE -

INTERÉS OFRECIDAS EN TÉRMINOS REALES CAYERON SIGNIFICATl 

VAMENTE FRENTE A UNA INFLACIÓN CASI DEL CIEN PORCIENTO;

EL INCREMENTO DE LAS TASAS EXTERNAS ALENTARON LA DEUDA -

EXTERNA TOTAL Y PROVOCARON LA FUGA DE CAPITALES MASIVA-

MENTE; LAS FUENTES DE RECURSOS FINANCIEROS SE DEPRIMIE-

RON, POR LO QUE EL ESTADO TUVO QUE RECURRIR A LA EMISIÓN 

PRIMARIA MEDIO CIRCULANTE CMll PARA FINANCIAR SU GASTO,

EL CUAL CRECIÓ EN CASI 100% FRENTE A 1931; EL DÉFICIT Fl 

NANCIERO/P!B LLEGÓ A 17.4% Y EL DESEMPLEO ABIERTO SE DU

PLICÓ _lZ/ 

LA CRISIS DE 1982 VIENE A SIGNIFICAR UN FRACASO DE LA PQ 

LÍTICA FINANCIERA INSTRUMENTADA Aflos ATRAS; EL MANEJO DE 

LA TASA DE INTER~S, RIGIDA Y DIVORCIADA DEL COMPORTAMIEli 

TO DE LA TASA DE INFLACIÓN Y DEL RITMO DEL DESLIZAMIENTO 

DEL TIPO DE CAMBIO, MÁS QUE ESTIMULAR EL AHORRO INTERNO, 

DEPRIMIÓ LA INVERSIÓN Y POR ENDE EL EMPLEO; PROVOCÓ LA ~ 

FUGA MASIVA DE CAPITALES, AGOTANDO LAS RESERVAS INTERNA-
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CIONALES PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DE DIVISAS 

PARA IMPORTACIÓN DE BIENES QUE REQUERIA LA PLANTA PRO-

DUCTIVA, 

EN ESTE CONTEXTO, LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE -

EL PND ESTABLECE QUE LA POLITICA DE FINANCIAMIENTO DEL_ 

DESARROLLO ORIENTARA SUS ACCIONES A: 

- RECOBRAR Y FORTALECER LA CAPACIDAD DE AHORRO EN MON( 

DA NACIONAL, AUMENTANDO EL AHORRO DEL GOBIERNO, DE -

LAS EMPRESAS Y DE LAS FAMILIAS Y BUSCANDO SU PERMA-

NENCIA. 

PROPICIAR LA CANALIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS, DE ACUERDO CON LAS PRIORIDADES DEL DES~ 

RROLLO, 

- ADAPTAR LAS RELACIONES FINANCIERAS CON EL EXTERIOR A 

LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS. 

EN ESTE ORDEN, SECTORIALMENTE LA ESTRATEGIA A SEGUIR SE 

LLEVA A CABO SEGÚN EL PROGRAMA NACIONAL DE FINANCIAMIE~ 

TO DEL DESARROLLO (PRONAFIDE) 1984-1988 EN EL CUAL SE -

ESTABLECEN LINPAMIENTOS DE ACCIÓN Y METAS ORIENTADAS A_ 

INCREMENTAR EL AHORRO INTERNO ANTE UN LIMITADO USO DE -

RECURSOS EXTERNOS. 

ANTE LO CONSTRE~IDO DE RECURSOS EXTERNOS PARA FINANCIA-
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MIENTO Y LA NECESIDAD DE ALLEGARSE RECURSOS, A PARTIR DE 

1983 LA POLÍTICA FINANCIERA DA UN GIRO MODIFICANDO SUS-

TANCIALMENTE LA ESTRUCTURA DE TASAS DE INTER~S, DEJANDO_ 

LA ANTERIOR ESTRUCTURA DE ºESCALERAª, INCORPORANDO MAYOR 

ATRACTIVO EN LOS INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PARA RESAR

CIR EN ALGUNA MEDIDA LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PRESIÓN 

INFLACIONARIA Y DEL TIPO DE CAMBIO, EL CUAL SE DECIDIÓ -

DESLIZAR EN 13 CENTAVOS DIARIOS HASTA FINAL DE Aílo. Lo 

ANTERIOR CON EL OBJETO DE FOMENTAR EL AHORRO INTERNO PA

RA FINANCIAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES; SIN EMBARGO, LA 

CAfDA DEL PRODUCTO Y DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEPRIMIÓ LA 

COLOCACIÓN DE RECURSOS PROVOCANílO UN EXCEDENTE Etl EL SI~ 

TEJ',;\ EM<C:AR I o QUE V¡ iiC' /~ CRECEP cor~ EL I rJCREMEtlTO E" '._AS 

RESERVAS INTERNACIONALES LUEGO DEL AJUSTE POSITIVO DE LA 

BALANZA COMERCIAL QUE MÁS QUE AL AUMENTO DE LAS EXPORTA

ClOtJES OBEDECIÓ A LA CAÍDA DE LAS IMPORTACIONES, 

PESE A DICHO INCREMENTO DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DE 

CAPTi\C 1 ÓN, EL REtiD 1M1 ENTO OFRECIDO DURAUTE 1983 FUE NEG(i 

TIVO FRENTE ¡\ UNA INFLACIÓN MAYOR A LA PROGRAMADA, 

PARALELAMENTE A LO ANTERIOR, CABE DESTACAR EL PAPEL DE -

LAS Tt\SAS l'CTll/AS, ;·1EDIDAS PARA EFECTOS DEL PRESEllTE, Et! 

T~RMJNOS DE COSTO PORCENTUAL PROMEDIO ((pp) QUE INFLUYÓ 

SOBRE LA DEPRESIÓN DE LA CÓLOCACIÓN DE LOS ACTIVOS BANC(i 

RIOS YA QUE DE 46,127; rn 1982 PAS/1 ;\ 56,/i4:3 EfJ 1983, - -

10.32 PUNTOS PORCENTUALES MÁS (V~R CUADRO 31, 
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ASIMISMO, EN ESE ARO EL COMPORTAMIENTO DEL MEDIO CIRCULAR 

TE NO FUE FACTOR DE ESTÍMULO A LA INFLACIÓN YA QUE SE UBl 

CÓ EN 42.1%, 20 PUNTOS PORCENTUALES ABAJO Y 38.7% PUNTOS 

MENOS QUE LA INFLACIÓN DEL ARO PRECEDENTE. 

PARA 1984, FRENTE AL DESCENSO DE LAS TASAS DE INTER~S EX

TERNAS Y EL EXCESO DE RECURSOS DEL SISTEMA BANCARIO, LAS_ 

TASAS INTERNAS SE AJUSTARON A LA BAJA A EFECTO DE ESTIMU

LAR LA INVERSIÓN, LA ACTIVlDAD ECONÓMICA (3,7i DEL PlB) Y 

EL EMPLEO (7.9% ASEGURADOS EN EL lMSS), 

LA DEMAHDA DE CR~D!TO DEL SECTOR ºRIVADO REGISTRÓ UN CRE

C !MIENTO NOMINAL DEL 92.2%)3/ Sitl EMBARGO CONTINUÓ LIMI

TADO EL FINANCIAMIENTO A ESTE SECTOR EN VIRTUD DE LA FUEfl 

TE CANALIZACIÓN DE RECURSOS AL SECTOR PÚBLICO ADEMAS DE -

QUE EL COSTO FINANCIERO CONTINUABA AÚN SIENDO ELEVADO. 

AUNQUE EL PROGRAMA DE AJUSTE LOGRÓ CORREGIR PARCIALMENTE 

ALGUNOS DESEQUILIBRIOS DE LAS VARIABLES MACRO, EL INcu~-

PLIM!ENTO DE LA META DE INFLACIÓN EN CASI 20 PUNTOS POR-

CENTUALES, ALENTADO EN CIERTA MEDIDA POR EL CRECIMIENTO -

DEL MEDIO CIRCULANTE (63,1%), Y POR EL TIBIO DESLIZ DEL -

TIPO DE CAMDIO QUE HO FUE CAPAZ DE CORREGIR LOS PRECIOS -

RELATIVOS, PROVOCAROM EXPECTATIVAS PARA LOS AHORRADORES -

RESULTANDO UNA PREFERENCIA POR LOS INSTRUMENTOS LÍQUIDOS 

FRENTE A UNA US ¡ í/ULA CAP TAC 1 ÓN DE I tlSTRUMENTOS A PLAZO, 

ASIMISMO, ESE INCUMPLIMIENTO DE LA META INFLACIONARIA - -

l~/ ]DEM, 
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COADYUVÓ A QUE LOS RENDIMIENTOS REALES FUERAN NEGATIVOS, 

AUNQUE MENORES QUE EL A~O PRECEDENTE, 

EN DICIEMBRE DE 1984, LAS PRESIONES SOBRE EL TIPO DE CAM 

BIO ORILLARON A LAS AUTORIDADES MONETARIAS A AUMENTAR EL 

DESLIZAMIENTO DIARIO A 17 CENTAVOS Y A PARTIR DE MARZO -

DE 1985 A 21 CENTAVOS, AUNADO A ESTO, A PARTIR DE FEBR~ 

RO LAS TASAS DE INTER~S SE INCREMENTARON SUSTANCIALMENTE 

Y SIN PRECEDENTES CON EL OBJETO DE ALLEGARSE DE RECURSOS 

EL SECTOR PÚBLICO, DE REDUCIR LA LIQUIDEZ DE LA ECONOMIA 

ErJ COMBATE A LA JfiFLACIÓN Y EN PRIMER INSTANCIA P/\RA 

H;\CER MÁS A TR1\CTJ '10 EL RHID 1M1 EfHO IMTERNAMEfJTE PARA COtJ. 

TEtirn L1; FUG/1 DE C/1P l TALí:S OUE SE ACENTUÓ AfJTE LA IrJCER-

TIDUMBRE DE LOS RESULTADOS DE LA POLITICA ECONÓMICA DEL 

~ST/\DO. 

EN ESE MISMO ORDEN, CABE MENCIONAR QUE DURANTE 1985 FRE~ 

"TE A LA CRECIENTE NECESIDAD DE RECURSOS DEL SECTOR PÜBLL 

CO, EL PRIVADO SE VIÓ LIMITADO DE FINANCIAMIENTO, ADEMÁS 

DE QUE EL COSTO FINANCIERO FUE ALTJSJMO PROVOCANDO UNA -

CAIDA DE LA DEMANDA DE CR~DITO DEL SECTOR PRIVADO, 

L'. ¡;«,PO~.Tt.r;TE SEi~f,L1\R lJUE EL MNJTEUER ESE NIVEL DE LAS -

TASAS DE !NTER~S INCIDIÓ PARA UN MODESTO CRECIMIENTO - -

REAL DE LA INVERSIÓN BRUTA FIJA QUE EM PROPORCIÓN DEL -

PJB E~ T~RMINOS REALES, 3ÓLO AUMENTÓ UN PUNTO, POR TANTO 

!.A ACTIVIDAD ECONÓMIC~ DECRECIÓ EN 0.3 PUNTOS Y EL EMPLEO 
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EN EL IMSS 1.4. 191 

DE IGUAL FORMA, El ALTO COSTO FINANCIERO PARA LAS EMPRE

SAS SE TRADUJO EN UN TRASLADO Al PRECIO jJNAL D~L;~RODU~ 

TO ALENTANDO LA INFLACIÓN, UBICÁNDOSE ÉSTA Al CIERRE DE_ 

1985 EN 63.7%, SUPERIOR Al AÑO PRECEDENTE, 20/ 

EN MATERIA DE TIPO DE CAMBIO RESALTA El ACELERAMIENTO 

DEL DESLIZAMIENTO PARA MITIGAR LAS PRESIONES, ADEMÁS DE 

LA TENDENCIA A LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA ENTRE El TIPO -

DE CAMBIO CONTROLADO Y LIBRE, LUEGO DE LAS MEDIDAS DE PQ 

LITICA ECONÓMICA EMITIDAS EN JULIO DE 1985 DE MANTENER -

UN TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR FLEXIBLE Y REALISTA P~ 

RA FOMENTAR LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS. 

LA POLJTICA FINANCIERA EN MATERIA DE TASAS DE INTERÉS PA 

RA 1986 SUFRE UN CAMBIO A LA ALZA, OFRECIENDO UN MAYOR -

RENDIMIENTO EN LOS INSTRUMENTOS DE 3 Y 6 MESES EN CONTR~ 

POSICIÓN A LOS AÑOS ANTERIORES DONDE EL MAYOR ATRACTIVO 

ERA A l MESJ ESTA NUEVA ESTRUCTURA DE LAS TASAS ES UN -

CLARO INDICADOR DE QUE LAS EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN AL 

CORTO PLAZO SON A LA ALZA. 

POR LO ANTERIOR, LA CAPTACIÓN BANCARIA REGISTRA UNA REC~ 

PERACIÓN, SIN EMBARGO EL FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRIVA-

NTTiiEM-:--
2Q_/ BANCO DE MÉXICO, lti_J)IC..:.DORES ECONÓMICOS, MÉXICO, VA

RIOS MESES. 
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DO CONTINÚA DEPRIMIDO POR LA CRECIENTE NECESIDAD DE RECU~ 

SOS DEL SECTOR PÚBLICO; ESTO HA CONTRIBUÍDO A LA DESACEL~ 

RACIÓN ECONÓMICA OBSERVADA AL PRIMER BIMESTRE DEL PRESEN

TE AÑO, DONDE EL SECTOR MANUFACTURERO CAE EN -Q,7%, DESTA 

CANDO LA CAIDA DE LOS BIENES'DE FORMACIÓN DE CAPITAL EN -

-8.1% Y LOS BIENES DE CONSUMO DURADERO EN -3,8%, 2l/ 

EL COMPORTAMIENTO DEL MEDIO CIRCULANTE AUNQUE REGISTRA Mg 

NOR RITMO QUE EL AÑO PRECEDENTE, EXISTE LA EXPECTATIVA ílUE 

REPUNTE DEBIDO A LOS PROBLEMAS DE FINANCIAMIENTO DEL DÉFl 

CIT FINANCIERO. 

Los RESULTADOS AL. PRIMER SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, MOS-

TRARON LA VULNERABILIDAD DE LA ECONOMÍA AL DEPENDER DEL -

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO PETROLERO, As! ENTONCES, LA -

CAIDA EN LOS PETROJNGRESOS, SE TRADUJO EN UNA SERIE DE M~ 

DIDAS, DE ENTRE LAS QUE DESTACAN LAS DE CARÁCTER FINANCI~ 

RO: UNA POLITICA MONETARIA Y CREDITICIA MÁS RESTRICTIVA,

UNA TENDENCIA AL ALZA EN LAS TASAS DE INTER~S, Y UN DESLl 

ZAMIENTO CAMBIARIO SUPERIOR, 

LO AtlTERIOR SE ORIENTÓ A DESESTIMULAR Y REVERTIR LA TEN-

DENCIA DE LA SALIDA DE CAPITALES AL EXTERIOR, SIN EMBAR-

GO, ~STO TRAJO EN FORMA PARALELA EFECTOS NEGATIVOS EN LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EN LA GENERACIÓN DEL EMPLEO, 

2}/ [DEM. 
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AL INSTRUMENTAR UNA POLÍTICA FISCAL RESTRICTIVA BASADA -

PRIMORDIALMENTE EN EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS Y TARI-

FAS DE LOS BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS CON EL FIN DE ALL~ 

GARSE MAYORES RECURSOS EL GOBIERNO FEDERAL ALENTÓ LA IN

FLACIÓN EMPUJANDO A ÉSTA A NIVELES ALARMANTES (A AGOSTO, 

LA INFLACIÓN ACUMULADA LLEGÓ A 59.3% CONTRA 53.7% OBTEN! 

DA DURANTE TODO 1985),fl/ ADEMÁS DE LAS FUERTES PRESIO-

NES DEL TIPO DE CAMBIO SOBRE tSTA. 

POR OTRO LADO, LA CRECIENTE NECESIDAD DE RECURSOS DEL GQ 

BIERNO FEDERAL SE TRADUJO EN UNA POLÍTICA CREDITICIA RE~ 

TRICTIVA CON EL FIN DE NO RECURRIR A LA EMISIÓN PRIMARIA 

PRINCIPALMENTE, REFLEJADA MEDIANTE UNA CONTINUA ALZA DE 

LAS TASAS ACTIVAS EFECTIVAS ADEMÁS DE LA RESTRICCIÓN DEL 

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO, PROVOCANDO DESALIENTOS A LA -

INVERSIÓN Y POR SU EFECTO MULTIPLICADOR EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y EN L.A CREACIÓN DE EMPLEOS, 

EN OTRO ORDEN DE IDEAS, EN EL MES DE JUNIO DEL PRESENTE, 

LAS AUTORIDADES FINANCIERAS DIERON A CONOCER EL PAC DO!i

DE EN MATERIA FINANCIERA DESTACA: 

LA INTRODUCCIÓN DE LOS PAGARÉS DE LA FEDERACIÓN -

(PAGAFES) CON EL FIN DE ALENTAR EL AHORRO INTERNO, 

OFRECIENDO ATRACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA, 

REDUCCIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS CONFORME EVOLUCIONA 

EL MERCADO FINANCIERO Y: 

221 ToE¡;;-~·---
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- LIBERACIÓN DE RECURSOS CREDITICIOS. 

CON RESPECTO A ESTA ÚLTIMA, EL BANCO DE M~XICO ANUNCIÓ -

UNA SERIE DE MEDIDAS DE CARÁCTER CREDITICIO ORIENTADOS A 

APOYAR ALGUNOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL APARATO PRODUC

T l VO. PARA ELLO SE DETERMINÓ LIBERAR RECURSOS A'PARTIR_ 

DEL MES DE JULIO HASTA POR 23.0% DEL EXCESO DE LA CAPTA

CIÓN DE CADA MES CON RELACIÓN Al MES ANTERIOR. 

4.3.4. POLÍTICA CAMBIARIA, 1980-1986 

DURANTE EL PERIODO 1980-1982 SE PONEN DE MANIFIESTO LOS 

DESEQUILIBRIOS QUE VIENEN MOSTRANDO SU EXISTENCIA DESDE 

MEDIADOS DE LA DÉCADA DE LOS 70's, COMO SON, UN CRECIEN

TE DÉFICIT Y LA ACELERACIÓN DE UN ELEVADO PROCESO INFLA

CIONARIO QUE PRESIONARON EN GRAN MEDIDA SOBRE EL TIPO DE 

CAMBIO, OBLIGANDO AL GOBIERNO FEDERAL A TOMAR MEDIDAS A 

CORTO PLAZO PARA EVITAR ESTAS PRESIONES, ENTRE OTRAS, -

UNA DE LAS MEDIDAS INSTRUMENTADAS FUE LA CREACIÓN DE LOS 

CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN ICETESl -

QUE ACTUARON COMPLEMErn AR IAMEtnE AL E!ICAJE LEGAL y A LAS 

TASAS DE INTERtS AMPLIANDO EL MERCADO DE DINERO Y FINAN

CI 1\i~IENTO A'.... SECTOR Púr:Lico. 

DEBIDO AL RECRUDECIMIENTO DEL PROCESO INFLACIONARIO IN-

TERNO, SE OCASIONÓ UN AMBIENTE ESPECULATIVO BASTANTE GE

NERALl ZADO; EN CONSECUENCIA, EL DESLIZAMIENTO DEL TIPO -

DE CAl1EJO (DE DICIEMBRE A DICIErlBRE) DUC\ANTE 1930 FUE DEL 
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1.7% UBICANDO LA PARIDAD EN $23.26 POR DÓLAR AL FINAL DEL 

PERIODO, ESTO SE DEBE FUNDAMENTALMENTE A LA POLÍTICA DE -

NO DESLIZAR EL PESO, LO QUE ORIGINÓ UNA SOBREVALUACIÓN -

DEL MISMO Y UN MAYOR DESEQUILIBRIO EXTERNO, AMPLIANDO ASÍ 

LA BRECHA INFLACIONARIA RESPECTO AL EXTERIOR; TODO ESTO -

DEBIDO A LA MAYOR IMPORTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO, EL -

ABARATAMIENTO DE LOS BIENES IMPORTADOS POR ENCIMA DE LOS 

PRODUCTOS NACIONALES, Y LA TENDENCIA A LA BAJA DE LOS PRQ 

DUCTOS DE EXPORTACIÓN MANUFACTUREROS, Lo QUE PROPICIÓ -

QUE LOS PRODUCTORES NACIONALES OPTARAN POR INVERTIR INTER 

NAMENTE EN DÓLARES, OCASIONANDO CON ESTO QUE LA BANCA SE 

DOLARIZARA; INVERTIR EN EL EXTRANJERO, AFECTANDO A LA RE

SERVA DEL PAÍS; O BIEN INVERTIR EN BIENES RAÍCES EN EL E~ 

TERIOR, PROVOCANDO FUGA DE CAPITALES. 

DURANTE 1981, EL CRECIENTE GRADO DE SOBREVALUACIÓN DEL P~ 

SO, FUE UNO DE LOS FACTORES DE MAYOR INCIDENCIA COMO CAU

SANTE DEL DÉFICIT EN LA BALANZA DE PAGOS, AL IMPULSAR UN 

CRECIMIENTO MAYOR DE LAS SALIDAS QUE DE LAS ENTRADAS ~E -

DIVISAS. 

POR OTRA PARTE, EL INCREMENTO DE LA DOLARIZACIÓN DE LA -

ECONOMÍA, DEB!DO FUNDAMENTALMENTE AL DIFERENC!AL EXISTEN

TE ENTRE LAS TASAS DE INTERÉS DE MÉXICO Y DEL EXTERIOR, -

COMBINADO CON EL DESLIZAM!ENTO ANUAL DEL TIPO DE CAMBIO,

PROVOCARON QUE SE CRECIERA CON INFLACIÓN Y QUE SE DIERA -

UN PROCESO IMPORTANTE DE FUGA DE CAPITALES, QUEDANDO ASÍ 

LA PAR!DAD DEL PESO MEXICANO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981 -
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EN 2€.23 PESOS POR DÓLAR. 

EL AÑO DE 1982 SE INICIÓ, EN EL ÁMBITO INTERNO, CON LA PR~ 

SIÓN SOBRE EL Tf PO DE CAMBIO QUE SE HABIA MANIFESTADO YA -

DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1981; Y EN EL EXTERNO, CON -

UNA RECESIÓN EN ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES INDUSTRIALI

ZADOS, ALTAS TASAS DE INTER~S Y UN MERCADO PETROLERO D~BIL. 

CON LAS MEDIDAS DE AJUSTE DEL GOBIERNO FEDERAL, INICIADAS_ 

EN 1981 CON EL AUMENTO DEL PRECIO DE LA GASOLINA, EL MENOR 

GASTO APROBADO PARA EL AÑO Y LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS A 

LAS IMPORTACIONES, SE PRETENDÍA REDUC!R EL DÉFICIT DE LA -

CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS. SIN EMBARGO, MUY 

PRONTO SE HIZO PATENTE QUE LA ESPECULAC!ÓN CAMB!AR!A NO -

DISMINUIA, LAS FUGAS DE CAPITAL CONTINUABAN LAS PRIMERAS -

SEMANAS DEL AÑO !NTENS!FICÁNDOSE EN FEBRERO DE IGUAL MANE

RA. EL PAGO DEL ENDEUDAMIENTO DE CORTO PLAZO EN QUE SE ltl 

CURRIÓ DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 1981, JUNTO CON LOS 

MENORES INGRESOS DE PETRÓLEOS MEXICANOS IPEMEXI, PRESIONA

RON ~AS FINANZAS DEL SECTOR PÚBLICO DE TAL MANERA QUE EL -

D~FICIT DEL GOBIERNO FEDERAL, ACUMULADO HASTA FEBRERO, SE 

INCREMENTÓ NOTABLEMENTE, ANTE ESTA SITUACIÓN Y EN VISTA -

DE OUE EL DESEQU!LIBR!O PERSISTIA EN LA BALANZA DE PAGOS,

EN FEBRERO SE DEVALUÓ EL PESO MEXICANO Y SE ANUNCIÓ POR EL 

BANCO DE M~XICO EL RET!RO TEMPORAL DEL MERCADO DE CAMBIOS, 

DEJANDO QUE LAS FUERZAS DEL MERCADO DETERMINARAN LA PARI-

DAD DEL PESO; QUE ADQUIRIÓ UN N!VEL DE 46.50 PESOS POR DÓ

LAR, POSTERIORMENTE A LA DEVALUAC!ÓH SE ANUNCIÓ UN PAQUE

TE DE ~EDIDAS ECONÓMICAS; ENTRE LAS MÁS IMPORTANTES, SE --
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DISPUSO UNA REDUCCIÓN DEL 3.0% DEL GASTO PÚBLICO PARA - -

1982, ASIMISMO SE EMPRENDIERON ACCIONES DE CARÁCTER FINA~ 

CIERO CON EL FIN DE APOYAR SELECTIVAMENTE PROGRAMAS PRIO

RITARIOS y, OTRAS DE TIPO FISCAL, SE FORTALECIÓ EL CON--

TROL DE PRECIOS, SE REDUJERON LOS ARANCELES A l 500 ARTfC~ 

LOS BÁSICOS, MATERIAS PRIMAS Y BIENES DE CAPITAL Y SE ES

TABLECIERON LINEAMIENTOS PARA APLICAR EN FORMA FLEXIBLE -

LA POLfTICA DE TASAS DE INTERÉS Y DE TIPO DE CAMBIO, 

ÉSTAS ÚLTIMAS ORIENTADAS A EVITAR UNA NUEVA DEVALUACIÓN -

DEL PESO, 

EN JUNIO DE 1982, SE DECIDIÓ QUE El BANCO DE f1ÉXICO INTER 

VINIERA NUEVAMENTE EN EL MERCADO CAMBIARIO, ACLARANDO QUE 

EL DESLIZAMIENTO DE LA MONEDA SEGUIRiA AL RITMO QUE El. -

MERCADO LO ESTABLECIERA, 

PARA AGOSTO DE 1982 SE ESTABLECEN DOS TIPOS DE CAMBIO CON 

RESPECTO AL DÓLAR: EL PREFERENCIAL EN 49.4 PESOS QUE c0r1-

TINUÓ SUJETO A UN DESLIZAMIENTO Y EL OTRO DE APLICACIÓ\ -

GENERAL, CUYA COTIZACIÓN SE FIJÓ LIBREMENTE EN EL MERCA-

DO, A 75 PESOS POR DÓLAR; ASIMISMO, SE DECRETA QUE TODAS 

LAS CUENTAS BANCARIAS EN MONEDA EXTRANJERA SEAN PAGADAS -

AL PÚBLICO EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO ESPECIAL 

ESTABLECIDO POR EL BANCO DE MÉXICO A 69.50 PESOS POR DÓ-

LAR. MÁS TARDE, EL BANCO DE MÉXICO ANUNCIA LA APERTURA -

DEL MERCADO DE CAMBIOS CON TRES PARIDADES DISTINTAS QUE -

SON EL DÓLAR PREFERENCIAL 49,49; EL GENERAL, 102.00 Y - -

112.00 COMPRA Y VENTA RESPECTIVAMENTE; Y EL MEXDÓLAR 
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(CUENTAS DE AHORRO EN DÓLARES O ESPECIAL) EN 69,50 PESOS, 

EN SEPTIEMBRE DE 1982, EL GOBIERNO FEDERAL ESTABLECIÓ EL_ 

CONTROL GENERALIZADO DE CAMBIOS Y AL MISMO TIEMPO SE NA-

CIONALI ZÓ LA BANCA. PARA EL CONTROL GENERALIZADO DE CAM

BIOS, LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE DIVISÁs' SOLAMENTE -

SE REALIZÓ A TRAVES DEL BANCO DE ME~ICO; L~ MONEO¡ EXTRAtl 

JERA NO TUVO CURSO LEGAL EN EL PAf S CONSIDERANDO CUAL---

QUIER OPERACIÓN AL MARGEN COMO ILEGAL Y SE DISPUSO TAM--

BI~N QUE TODAS LAS DIVISAS QUE SE CAPTASEN EN EL EXTERIOR 

POR PERSONAS FiSICAS O MORALES RESIDENTES EN EL PAÍS, DE

BiAN SER CANJEADAS EN EL BANCO DE MEXICO O EN EL SISTEMA 

~ACIONAL BANCARIO; A PARTIR DE ESTE MES SE ESTABLECIÓ EN 

EL PAIS LA PARIDAD CAMBIARIA OFICIAL: EL TIPO DE CAMBIO 

PREFERENCIAL, SE FIJÓ EN 50 PESOS POR DÓLAR; EL TIPO DE -

CAMBIO ORDINARIO EN 70 PESOS POR DÓLAR; EN CONSECUENCIA,

DESAPARECIÓ LA PARIDAD QUE ANTES SE DENOMINABA ºGENERALº 

Y QUE LLEGÓ A MÁS DE 100 PESOS POR DÓLAR. 

CON RESPECTO A LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA, SE DISPUSO 

QUE LOS BANCOS PRIVADOS EXPROPIADOS TUVIERAN EL CARÁCTER 

DE INSTITUCIONES NACIONALES DE CREDITO, ASf COMO QUE LAS 

NORMAS DE LAS RELACIONES LABORALES EN ESTAS INSTITUCIONES 

SE ESTABLECIERAN CONFORME AL APARTADO B DEL ARTICULO 123 

CONSTITUCIONAL, REFERENTE A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADQ 

RES. 

A FINES DE 1982 IMPERABAN PROBLEMAS FUNDAMENTALES, COMO -
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UNA BAJA CAPTACIÓN DE DIVISAS POR EL BANCO DE MÉXICO QUE 

PROVENÍAN DE PEMEX DE UNOS CUANTOS EXPORTADORES, Y LAS -

DERIVADAS DEL CRÉDITO EXTERNO RECIBIDO; EN CONSECUENCIA, 

LAS DIVISAS DISPONIBLES PARA IMPORTACIONES FUERON MUY E~ 

CASAS, ESTO A SU VEZ, ORIGINÓ UN AGOTAMIENTO GRADUAL DE 

LOS INVENTARIOS DE PRODUCTOS E INSUMOS DE IMPORTACIÓN Y 

DEL CRÉDITO DE PROVEEDORES EXTRANJEROS; EN CONSECUENCIA_ 

LA PRODUCCIÓN DE DIVERSAS PLANTAS INDUSTRIALES TUVO QUE 

DISMINUIRSE; Y SE PRESENTÓ UN INCUMPLIMIENTO GENERALIZA

DO EN EL SERVICIO DE LA DEUDA PRIVADA EXTERNA; EL TURIS

MO DESCARTÓ A MÉXICO COMO LUGAR DE VACACIONES POR LA IN

SEGURIDAD QUE LES INFUNDIÓ LAS DISPOSICIONES CAMBIARIAS 

Y EL TEMOR DE SER MOLESTADOS EN SU PASO POR LAS ADUANAS; 

LAS POBLACIONES FRONTERIZAS SUFRIERON GRAVES TRASTORNOS, 

YA QUE SU ECONOMÍA ESTABA ESTRECHAMENTE VINCULADA A LA -

DE LA ZONA ALEDARA; SE PRODUJERON ENORMES PÉRDIDAS PARA 

EL SISTEMA BANCARIO PARA EL DIFERENCIAL ENTRE EL TIPO DE 

CAMBIO PREFERENCIAL Y EL ORDINARIO; LA VIOLACIÓN DE LAS 

DISPOSICIONES CAMBIARIAS FUE MASIVA, ORIGINANDO LA CO--

RRUPCIÓN, Y LA FUGA DE CAPITAL SIGUIÓ SIENDO DE GRAN PR~ 

PORCIÓN, REALIZÁNDOSE POR MEDIO DE UN NUEVO MECANISMO: -

LOS DÓLARES NO SALÍAN COMO SUCEDIÓ ANTES, SINO QUE AHORA 

SALÍAN LOS PESOS Y LOS DÓLARES DEJABAN DE ENTRAR. 

POR TAL MOTIVO SE MANIFESTÓ LA NECESIDAD DE AJUSTAR EL -

CONTROL DE CAMBIOS PARA LLEGAR A UN ESQUEMA REALISTA Y -

FUNCIONAL. PARA ELLO, EN DICIEMBRE DE 1982 SE ANUNCIÓ -

EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DUAi_ DE CAMBIO EN EL --
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MERCADO DE DIVISAS: UNO SUJETO A CONTROL Y OTRO COMPLETA 

MENTE LIBRE, ANULANDO EL DECRETO QUE ESTABLECIÓ EL CON-

TROL GENERALIZADO DE CAMBIOS, Asf EL BANCO DE M~XICO P~ 

BLICÓ LA TABLA OFICIAL DE DESLIZAMIENTO DEL TIPO DE CAM

BIO, QUE HASTA FIN DE ARO CORRESPONDIÓ A 13 CENTAVOS DIA 

RIOS CON RESPECTO AL DÓLAR EN EL TIPO DE CAMBIO CONTROLA 

DO (95 PESOS POR DÓLAR); CON LO QUE ºARA EL ÚLTIMO DIA -

DEL ARO LAS PARIDADES SE SITUARON EN 96,43 POR DÓLAR 

PARA EL TIPO DE CAMBIO CONTROLADO Y DE 148.50 COMPRA Y -

150,00 PESOS A LA VENTA PARA EL LIBRE. 

FACTORES DE OR!GEN INTERNO Y EXTERNO ACTUARON CONJUNTA-

MENTE PARA VULNERAR LA FRAGIL ESTRUCTURA DEL AºARATO PRQ 

DUCT!VO, LLEGANDO AL EXTREMO DE RUE LA ECONOMIA MEXICANA 

FUESE INCAPAZ DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS F!NANCIEROS 

EXTERNOS, 

A PARTIR DE MARZO DE 1983, LAS AUTORIDADES FINANCIERAS -

DECIDIERON !GUALAR EL TIPO DE CAMB!O ESPECIAL CON EL COtl 

TROLADO, ESTA MEDIDA SE TOMÓ CON EL PROPÓS!TO DE EVITAR 

LA P~RDIDA CAMBIAR!A QUE ESTABAN SUFRIENDO MUCHOS INTER

MEDIAR!OS, COMO LO ERAN: BANCOS, ARRENDADORES Y COMPA--

íliAS DE SEGUROS, PR!NCIPALMENTE, 

LA SITUACIÓN CAMBIARIA ERA AÜN DIFICIL, MIENTRAS QUE POR 

UN LADO HABIA S!GNOS DE ESTAB!L!ZAC!ÓN DEL MERCADO POR -

OTRO EXISTIA UNA IMPORTANTE DEMANDA POTENCIAL DE DIVISAS, 

COMO RESULTADO DE LA GRAN DEPENDENCIA DEL APARATO PRODU( 
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TIVO EN MATERIA DE IMPORTACIONES, 

LA POLÍTICA CAMBIARIA.EN 1984, SE DIRIGIÓ A SUPERAR LA E~ 

CASEZ DE DIVISAS Y DE ESE MODO NORMALIZAR LAS RELACIONES 

EN EL EXTERIOR Y CONSOLIDAR LAS RESERVAS INTERNACIONALES 

DEL BANCO DE MÉXICO, CON ESTE PROPÓSITO SE MANTUVO UNA -

ESTRATEGIA DE TIPO DE CAMBIO REALISTA, LA CUAL RACIONALI

ZABA Y REGULABA EL USO DE DIVISAS, ASEGURANDO ~UE LOS IN

GRESOS GENERADOS POR LAS EXPORTACIONES SE CANALIZARAN A -

LAS IMPORTACIONES PRIORITARIAS, ALENTANDO LAS VENTAS AL -

EXTERIOR Y FORTALECIENDO LA SUSTITUCIÓN EFICIENTE DE IM-

PORTACIONES, POR ELLO, EL DESLIZAMIENTO DIARIO DEL PESO, 

DE 13 CENTAVOS, AUMENTÓ A 17 CENTAVOS EN DICIEMBRE DE - -

1984. DESPUÉS DE LOS CONSIDERABLES AJUSTES, LA TASA DE -

DEVALUACIÓN FUE FIJADA PARA CONTRIBUIP A LA DESACELERA--

CIÓN DE LA INFLACIÓN y, AL MISMO TIEMPO, PARA MANTENER UN 

TIPO DE CAMBIO REAL SUBVALUADO, CON EL FIN DE PROMOVER UN 

CRECIMIENTO ENCABEZADO POR LAS EXPORTACIONES NO PETROLE-

RAS, 

EN 1985, SE MANTUVO UNA POLÍTICA QUE APOYÓ LA PROMOCIÓN DE 

LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS Y LA SUSTITUCIÓN EFICIEN

TE DE IMPORTACIONES, AL MISMO TIEMPO SE BUSCÓ OUE LA POLl 

TICA CAMBIARIA FACILITARA LA DISMINUCIÓN DE LAS TASAS DE 

INTERÉS INTERNAS, SIN ELIMINAR EL PREMIO AL AHORRO NACIO

NAL CON RESPECTO A LA INVERSIÓN EN EL EXTRANJERO, POR -

DISPOSICIÓN DEL BANCO DE MÉXICO, EN MARZO DE 1985, AUMEN

TÓ DE 17 A 21 CENTAVOS EL DESLIZAMIENTO DIARIO DEL PESO -
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FRENTE AL DÓLAR Y ESTA NUEVA TASA SE APLICÓ TANTO AL MER 

CADO LIBRE COMO AL CONTROLADO, 

No OBSTANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIRE, LAS TENDENCIAS -

DE LA ECONOMiA MEXICANA NO FUERON, SIN EMBARGO, TODO LO_ 

DESEABLE RESPECTO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA; MÁS -

AÚN EN EL CURSO DEL AÑO, LA CRISIS FINANCIERA VOLVIÓ CON 

MÁS FUERZA AMENAZANDO CON UN COLAPSO A LA ECONOMIA; AL -

QUE SE TRATÓ DE EVITAR, EN JULIO DE 1985, CON UNA SERIE 

DE MEDIDAS QUE PRETENDIERON CORREGIR LAS PROFUNDAS DES-

VIAC IONES OCURRIDAS. LAS MEDIDAS ANUNCIADAS, FUERON DE

CREMENTO DEL GASTO CORRIENTE DEL GOBIERNO FEDEPAL CON -

DISCIPLINA Y SIN DISPENDIO; SUSTITUCIÓN DE LOS PERMISOS 

DE IMPORTACIÓN POR UN SISTEMA ARANCELARIO MODERNO Y EFI

CAZ; INDUCCIÓN A UN TIPO DE CAMBIO DEL PESO ANTE EL 

DÓLAR FLEXIBLE Y REALISTA; MEJORAMIENTO DE LA RECAUDA--

CIÓN FISCAL Y EVITAR LA EVASIÓN, ADEMÁS DE UN MÁS EFICAZ 

COMBATE AL CONTRABANDO; DE IGUAL FORMA SE PRETENDIÓ FOR

TALECER LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA PARA UNA MAYOR CAP

TACIÓN DE RECURSOS Y UNA CANALIZACIÓN SELECTIVA DE CR~D! 

TO HACIA LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS, 

ErJ MATERIA DE POLiTICA CAMBIARIA, A PAfZ DE LAS MEDIDAS 

REFERIDAS SE ANUNCIÓ LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

FLOTACIÓN REGULADA PARA EL TIPO DE CAMBIO CONTROLADO, 

QUE PERMITIÓ ADECUAR GRADUALMENTE SU NIVEL. ESTE SISTE

MA DE FLOTACIÓN TOMÓ ALGUNOS DIAS EL DESLIZ DE 21 CENTA

VOS DIARIOS Y SE MANTUVO HASTA PRINCIPIOS DE AGOSTO, MES 

• 
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A PARTIR DEL CUAL EMPEZÓ A FUNCIONAR EL SISTEMA DE FLOTA 

CIÓN REGULADA COMO TAL. ASIMISMO, SE MANTUVO EN SUS TÉR 

MINOS EL TIPO DE CAMBIO LIBRE DE DIVISAS. 

EN 1986, SE HA CONTINUADO APLICANDO UNA POLÍTICA CAMBIA

R IA FLEXIBLE, BUSCANDO COADYUVAR EFECTIVA Y PERMANENTE-

MENTE EL DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS Y 

LA SUSTITUCIÓN EFICIENTE DE IMPORTACIONES, PARA EL SE-

GUNDO TRIMESTRE DE 1986 EL TIPO DE CAMBIO CONTROLADO RE

GISTRÓ UNA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE 21,53% EN EL AÑO Y 

EL TIPO DE CAMBIO LIBRE MOSTRÓ ALGUNOS MOVIMIENTOS ESPE

CULAT!VOS, PARA POSTERIORMENTE ESTABILIZAR SUS VARIACIO

NES. EL DIFERENCIAL ENTRE AMBOS SE S!TUÓ EN 12.4%. 

EN CONCLUSIÓN, EN EL PND EL TIPO DE CAMBIO ES CONSIDERA

DO UN INSTRUMENTO PRIORITARIO EN LA ESTRAT~GIA DE nCAM-

BIO ESTRUCTURAL" Y SU MANEJO ES JUZGADO ESENCIAL. SIN -

EMBARGO, AL PRESENTARSE UN PUNTO DE VISTA POPULAR EN EL 

BANCO DE M~XICO, TAL CONCEPCIÓN, SE MANEJÓ A PARTIR DEL 

GRAN E INESPERADO AUMENTO DE LAS RESERVAS INTERNACIONA-

LES, LO QUE CONDUJO A CONSIDERAR EL DESEMPEÑO A CORTO -

PLAZO DE LA BALANZA DE PAGOS EN SU CONJUNTO, COMO EL ME

JOR CRITERIO PARA EL MANEJO DE LA POLÍTICA CAMBIARIA. 

4.3.5, COMERCIO EXTERIOR, 1980-1986 

EN EL ÁMBITO DEL COMERCIO EXTERIOR, EN EL PERIODO - - --

1980-1982 SE LLEVARON A CABO REFORMAS DIRIGIDAS A VINCU-
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LAR LA ECONOMÍA NACIONAL CON EL EXTERIOR EFICIENTEMENTE, 

FOMENTANDO LAS EXPORTACIONES Y RACIONALIZANDO LAS IMPOR

TACIONES, PARA ELLO, SE CONTINUÓ CON EL PROCESO DE SUSTl 

TUCIÓN DEL SISTEMA DE PERMISOS PREVIOS DE IMPORTACIÓN -

QUE SE APLICABA SIMULTÁNEAMENTE CON EL TARIFARIO, POR UN 

SISTEMA EXCLUS!VAMENTE DE ARANCELES, MÁS ELEVADO, QUE 

FUERA ELIMINANDO LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS AL CO-

MERCIO EXTERIOR, SIN EMBARGO, UNA DE LAS PPIMERAS CONSE 

CUENCIAS auE OR!GINÓ ESTE PROCESO, FUE EL SUSTANCIAL IN

CREMENTO DE LAS IMPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LAS --

FRACCIONES LIBERADAS (A PESAR DE ARANCELES DEL 100% EN -

OCASlílNES) QUE SE REFIEREN A RIENES SUNTUARIOS DEMANDA-

DOS POR LOS GRUPOS DE MAYORES !NGRFSOS DE LA POBLACIÓN, 

LA ELEVADA PROPENSIÓN A IMPORTAR, DERIVADA TANTO DEL PRQ 

CESO DE MODERNIZACIÓN ACELERADA DE LA ECONOMfA COMO DE -

LA MODIFICACIÓN DE SU INSERCIÓN EN LA ECONOMIA !NTERNA-

CIONAL, AUNQUE TAMBl~N DEL ATRASO RELATIVO DE CIERTAS RA 

MAS PRODUCTIVAS Y DE LOS CRECIENTES PAGOS A LOS FACTORES 

DEL EXTER!OR, DETERMINÓ QUE EL D~FICIT EN CUENTA CORRIEN 

TE CREC!ERA SUSTANCIALMENTE. 

LAS EXPORTPC!ONES MEX!CANAS SE BASARON PRINCIPALMENTE EN 

LA PLATAFORMA PETROLERA, CONSTITUYtNDOLA COMO EL EJE DI

NÁMICO DEL DESARROLLO ECONÓMICO, DEBIDO FUNDAMENTALMENTE 

A LA PtRD!DA DE COMPETIT!VlDAD DE LOS PRODUCTOS MEXICA-

NOS EN EL EXTER!OR Y AL ALIMENTO DE LOS !NGRESOS DERIVA-

DOS DE LAS EXPORTAC!ONES PETROLERAS EN VIRTUD DEL FUERTE 
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LAR LA ECONOMÍA NACIONAL CON EL EXTERIOR EFICIENTEMENTE, 

FOMENTANDO LAS EXPORTACIONES Y RACIONALIZANDO LAS IMPOR

TACIONES, PARA ELLO, SE CONTINUÓCON EL PROCESO DE SUSTl 

TUCIÓN DEL SISTEMA DE PERMISOS PREVIOS DE IMPORTACIÓN 

QUE SE APLICABA SIMULTÁNEAMENTE CON EL TARIFARIO, POR UN 

SISTEMA EXCLUSIVAMENTE DE ARANCELES, MÁS ELEVADO, ílUE 

FUERA ELIMINANDO LAS RESTRICCIONES CUANTITATIVAS AL CO-

MEP.C IO EXTERIOR, SIN EMBARGO, UNA DE LAS PPIMERAS CONSE 

CUENCIAS QUE ORIGINÓ ESTE PROCESO, FUE EL SUSTA~CIAL IN

CREMENTO DE LAS IMPORTACIONES CORRESPONDIENTES A LAS 

FRACCIONES LIBERADAS (A PESAR DE ARANCELES DEL 100% EN -

OCASIONES) QUE SE REFIEREN A RIENES SUNTUARIOS DEMANDA-

DOS POR LOS GRUPOS DE MJl.YORES 1 NGRf SOS DE LA POBLAC 1 ÓN, 

LA ELEVADA PROPENSIÓN A IMPORTAR, DERIVADA TANTO DEL PRQ 

CESO DE MODERNIZACIÓN ACELERADA DE LA ECONOMÍA COMO DE -

LA MODIFICACIÓN DE SU INSERCIÓN EN LA ECONOMÍA INTERNA-

CIONAL, AUNQUE TAMBIÉN DEL ATRASO RELATIVO DE CIERTAS R~ 

MAS PRODUCTIVAS Y DE LOS CRECIENTES PAGOS A LOS FACTORES 

DEL EXTERIOR, DETERMINÓ ílUE EL DÉFICIT EN CUENTA CORRIE~ 

TE CRECIERA SUSTANCIALMENTE, 

LAS EXPORTPCIONES MEXICANAS SE BASARON PRINCIPALMENTE EN 

LA PLATAFORMA PETROLERA, CONSTITUY~NDOLA COMO EL EJE DI

NÁMICO DEL DESARROLLO ECONÓMICO, DEBIDO FUNDAMENTALMENTE 

A LA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS MEX!CA-

NOS EN EL EXTER 1 OR Y AL AUMENTO DF. LOS I MGRESOS DERIVA-

DOS DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS EN VIRTUD DEL FUERTE 
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INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE ENERGÉTICOS EN EL MERCADO -

MUNDIAL DURANTE 1979 A 1980, AUNQUE SE INCREMENTARON 

LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN, ELLO ESTUVO MUY LEJOS DE 

COMPENSAR EL AUMENTO CONSIDERABLE DE LAS IMPORTACIONES,

POR TAL MOTIVO, LAS VENTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR (LAS NO 

PETROLERAS) SE ESTANCARON EN TÉRMINOS DE DÓLARES, AL - -

TIEMPO QUE LAS PETROLERAS SE MULTIPLICARON, 

LA PRESENCIA DEL PETRÓLEO MODIFICÓ MUCHOS DE LOS RASGOS 

DEL SECTOR EXTERNO DE MÉXICO Y DE SU INSERCIÓN A LA ECO

NOMIA INTERNACIONAL, QUE SE CARACTERIZÓ CADA VEZ MÁS POR 

UN GRADO CRECIENTE DE APERTURA EXTERNA, POR LA LIBERA--

CIÓN GRADUAL DE SU COMERCIO EXTERIOR, POR LA CRECIENTE -

PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y POR LA MAYOR 

PONDERACIÓN DEL CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA PRIVADA -

DENTRO DEL FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL RECIBIDO POR EL 

PAÍS, ASÍ COMO, LA DECISIÓN DE POSTERGAR INDEFINIDAMENTE 

EL EVENTUAL INGRESO DEL PAÍS AL GATT. 

A FINALES DE 1981 SE PRESENTA UNA TENDENCIA DECRECIENTE 

DEL CONSUMO MUNDIAL DEL PETRÓLEO DEBIDO AL ESTANCAMIENTO 

ECONÓMICO DE LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS, A LAS MEDIDAS 

IMPLEMENTADAS .PARA EL AHORRO DE ENERGÍA, A LA SUSTITU--

CIÓN DEL PETRÓLEO POR FUENTES ALTERNAS, AUNADO A LA UTl 

LIZACIÓN DE LAS CUANTIOSAS RESERVAS ALMACENADAS EN LOS -

PAf SES INDUSTRIALIZADOS LO QUE ORIGINÓ UN EXCESO DE OFER 

TA QUE DIO LUGAR A UNA TENDENCIA A LA BAJA EN LOS PRE--

CJOS INTERNACIONALES DEL CRUDO. AL ENTRAR EN UNA FASE -
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SUMAMENTE INESTABLE DE LA DEPENDENCIA DE LA ECONOMfA DE -

LOS INGRESOS PETROLEROS Y A LA CAÍDA DE ÉSTOS SE AFECTA-

RON LAS EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DEL TIPO DE CAMBIO, -

LAS DIFICU(TADES QUE ENFRENTÓ LA ECONOMIA MEXICANA SE GE

NERARON, DESARROLLARON Y AGUDIZARON A PESAR DEL ESTANCA-

MIENTO DE MAYORES CONTROLES Y EL RESTABLECIMIENTO DEL SI~ 

TEMA DE PERMISOS PREVIOS COMO MEDIDA DE RESTRICCIÓN A LAS 

IMPORTACIONES. 

A PESAR DE LOS ESFUERZOS POR CANALIZAR LOS INGRESOS PROV~ 

NI ENTES DE LAS EXPORTAC!ONES PETROLERAS HACIA ACTIVIDADES 

PRIORITARIAS; EL DESEQUJL!BRIO EXTERNO SE AGRAVÓ DEBIDO A 

UN AUMENTO CONSIDERABLE DE LAS IMPORTAC!ONES Y LA DISMIN~ 

CIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS, DE HECHO, LA -

CONTRIBUCIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO, TANTO DE LA SUSTI

TUCIÓN DE IMPORTACIONES COMO DE LAS EXPORTACIONES, FUE -

PRÁCTICAMENTE NULA DEBIDO A LA ATENCIÓN PRIORITARIA QUE -

SE DIO AL SECTOR PETROLERO, 

LA CRISIS DE 1982 AGUDIZÓ MÁS ESTAS TENDENCIAS AL ESTABL~ 

CERSE UN CONTROL TOTAL SOBRE LAS IMPORTACIONES E INCREMEtl 

TARSE LOS IMPUESTOS RESPECTIVOS, AUNADO A LOS DlVERSOS -

PROBLEMAS DE OR!GEN INTERNO Y EXTERNO, PROVOCANDO EL DES

PLOME DE LA ECONOMÍA Y UNA FUERTE CONTRACCIÓN EN EL VOLU

MEN DE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS CON EL EXTERIOR, Es 

POR ELLO, QUE A PARTIR DE DlCIEMBRE DE 1982 SE PONE EN -

MARCHA EL PIRE, CUYOS OBJETIVOS CENTRALES YA HAN SIDO MEtl 

CIONADOS, EN LO RELATIVO AL COMERC!O EXTERIOR, LA ESTRA-
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TÉGIA PRETENDE SUPERAR TRES PROBLEMAS FUNDAMENTALES DEL _ 

SECTOR INDUSTRIAL: EL TRADICIONAL PROCESO DE INDUSTRIALI

ZACIÓN BASADO EN LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES DE BIE-

NES DE CONSUMO; LA INCONSISTENCIA DE LAS POLÍTICAS MACRO

ECONÓMICAS Y SECTORIALES QUE PROPICIARON UN DESARROLLO !~ 

COMPLETO Y EL INSUFICIENTE TRATO ENTRE LOS DIVERSOS AGEN

TES QUE PARTICIPAN EN NUESTRO SISTEMA DE ECONOMÍA MIXTA, 

PARA EL A~O DE 1983, EL PROPÓSITO FUNDAMENTAL EN MATERIA 

DE COMERCIO EXTERIOR DURANTE EL PERIODO 1983-1986, FUE Gf 

NERAR LAS CONDICIONES PARA REINICIAR UN CRECIMIENTO INDU~ 

TRIAL, BASADO FUNDAMENTALMENTE EN RECURSOS PROPIOS, ELIMl 

NAR EL DESEQUILIBRIO ESTRUCTURAL DE LA BALANZA DE COMER-

CID EXTERIOR Y GENERAR EMPLEOS EN FORMA CRECIENTE. SIN -

EMBARGO, LA CRISIS ECONÓMICA QUE SE ORIGINÓ A FINES DE --

1982 IMPUSO LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS DE AJUSTE EN 

LA POLÍTICA DEL PAÍS; TALES COMO DEVALUACIONES DEL TIPO -

DE CAMBIO, AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO Y EL CONTROL G~ 

NERALIZADO DE LAS IMPORTACIONES. LA RECUPERACIÓN SIGillFl 

CÓ UNA REORDENACIÓN Y CAMBIO EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA -

DEL PAÍS, PARA FOMENTAR LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS, 

BUSCAR NUEVOS MERCADOS Y PROPICIAR LA SUSTITUCIÓN GRADUAL 

DE IMPORTACIONES POR LO QUE SE IMPLEMENTARON MEDIDAS EN -

MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, TALES COMO, LA ASIGNACIÓN -

SELECTIVA DE DIVISAS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES PRIORIDA 

DES: IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS INDISPENSABLES E INSUMOS N~ 

CESARIOS PARA PROCESOS PRODUCTIVOS PRIORITARIOS; FOMENTO 

A LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS, ASÍ COMO EL PAGO DEL -
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SERVICIO DE LA DEUDA; SE CONSTITUYÓ LA COMISIÓN MIXTA As~ 

SORA DE POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR PARA REALIZAR LOS -

CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS, ENTRE LOS QUE DESTACA -

PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO Y REGULAR LA OPERACIÓN DE EM

PRESAS QUE SE DEDIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE A REALIZAR A~ 

TIVIDADES DE EXPORTACIÓN Y QUE CONTRIBUYAN A LA CAPTACIÓN 

DE DIVISAS, GENEREN FUENTES DE EMPLEO Y COADYUVEN AL FO-

MENTO DE UN DESARROLLO REGIONAL, 

LA ESTRATEGIA A SEGUIR, EN TANTO SE CUMPLÍAN LAS METAS -.

DEL PIRE, CONSISTIÓ EN ESTABLECER LA INFRAESTRUCTURA LE-

GAL Y ADMINISTRATIVA PARA FOMENTAR LAS EXPORTACIONES, - -

PARA PODER ASi GENERAR LAS CONDICIONES, PARA REINICIAR UN 

CRECIMIENTO INDUSTRIAL BASADO FUNDAMENTALMENTE EN: LA LI

BRE IMPORTACIÓN DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRODUC

CIÓN DE LOS TRÁMITES ADUANALES EN ESPECIAL Y ADMINISTRATl 

VOS EN GENERAL; Y RESTABLECER EL DINAMISMO DE LA INDUS--

TRIA MAOUILADORA, 

EN TALES CIRCUNST~NCIAS, DURANTE 1983 SE CONSERVARON LOS 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL CON EL OBJETO DE CORR~ 

GIR LOS DESEQUILIBRIOS DE LA BALANZA DE PAGOS, RACIONALI

ZAR EL USO DE DIVISAS Y MANTENER EN O~ERACIÓN LA PLANTA -

PRODUCTIVA, EN PARTICULAR, SE PRETENDIÓ LOGRAR ESTOS OB

JETIVOS MEDIAtlTE EL USO DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN { EL -

CONTROL DE CAMBIOS, ADEMÁS, SE MODIFICARON LOS ARANCELES, 

CON EL PROPÓSITO DE DISMINUIR SUS EF~CTOS INFLACIONARIOS, 
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EN 1984 SE INICIÓ UNA MODERADA LIBERACIÓN DE IMPORTACIO

NéS MEDIANTE EL RELAJAMIENTO DE LOS CONTROLES Y LA SUSTl 

TUCIÓN DE PERMISOS POR TARIFAS ARANCELARIAS. AL DIFUN-

DIRSE EL PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO INDUSTRIAL Y COMER 

CIO EXTERIOR CPRONAFICE) EL PROPÓSITO DE LA POLITICA DE 

COMERCIO EXTERIOR COMENZÓ A CENTRARSE EN RACIONALIZAR LA 

PROTECCIÓN Y SE INICIÓ EL PROCESO .DE SUSTITUIR LOS PERMl 

SOS DE IMPORTACIÓN POR ARANCELES, LO QUE REPRESENTÓ EL -

16,5% DEL VALOR DE LAS IMPORTACIONEs. 23/ 

ASIMISMO, LA POLÍTICA ARANCELARIA SE DIRIGIÓ A REDUCJR -

LA DISPERSIÓN DE LOS ARANCELES, IMPEDIR LA ESPECULACIÓN 

DE PRECIOS EN EL MERCADO INTERNO Y SIMPLIFICAR SU APLICA 

CIÓN MEDIANTE REDUCCIONES DEL NÚMERO DE TASAS, LA ELIML 

NACIÓN DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN, SE DIRIGIÓ SOBRE TODO 

A REACTIVAR EL SISTEMA PRODUCTIVO, ESTABLECIENDO LAS BA

SES PARA SU APLICACIÓN MÁS INTENSA DE LA POLÍTICA EN 

1985. 

EN EL CONTEXTO DEL MEDIANO PLAZO PREPARADO POR LA SECRE

TARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL CSECOFI), FUE ES

TABLECIDO UN PROGRAMA DE ELIMINACIÓN GRADUAL (PERO REVER 

SIBLE) DE PERMISOS DE IMPORTACIÓN DE 1985 A 1989, JUNTO 

CON UNA RACIONALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIA CON 

SISTENTE PRINCIPALMENTE EN UN CONJUNTO DE MEDIDAS TEN---

231 "LA-POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR". COMERCIO EY.TE--
RlQR• VoL. 36, NúM. 8, MÉXICO, AGOSTO 1986. 
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DIENTES A ESTABLECER UNA ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN EFECTl 

VA Y UNIFORME; ASI COMO OTROS MECANISMOS DE FOMENTO, CO

MO LOS LLAMADOS DIMEX* TAMBl~N FUE FIRMADO UN CONVENIO -

BILATERAL riE ~OMERCIO ENTRE México y ESTADOS UNIDOS QUE_ 

REAFIRMABA EL COMPROMISO DE LIBERALiiACIÓN DE IMPORTACIQ 

NES Y ELIMINACIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LA EXPORTACIÓN, A 

CAMBIO, M~XICO OBTUVO DE LOS ESTADOS UNIDOS ALGUNAS DE -

LAS VENTAJAS NORMALMENTE RESERVADAS A LOS MIEMBROS DEL -

GATT. 

EN JULIO DE 1985, SE TOMÓ LA DECISIÓN, COMO PARTE DE UN 

PAQUETE QUE INCLUYA UN AJUSTE FISCAL ADICIONAL Y UNA DE

VALUACIÓN, ACELERAR SUSTANCIALMENTE EL PROGRAMA DE LIBE

RACIÓN CON FINES ANTI-INFLACIONARIOS, ESTOS AJUSTES SE 

DIRIGIERON A ENFRENTAR EL CRECIENTE DETERIORO DE LA Sl-

TUACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA EVITAR EL AUMENTO DE LAS 

PRESIONES INFLACIONARIAS Y AMPLIAR LA CAPACIDAD EXPORTA

DORA DE LA INDUSTRIA MEXICANA. 

LA DEROGACIÓN DEL PERMISO PREVIO DE IMPORTACIÓN PARA UN 

AMPLIO NÚMERO DE BIENES, SEGÜN EL PAQUETE ANUNCIADO, TI~ 

NE POR OBJETO HACER MÁS EFICIENTE LA INDUSTRIA NACIONAL. 

AL TRATAR DE CONCEBIR EL GOBIERNO MEXICANO UNA ESTRATE-

GI A DE NEGOCIACIONES COMERCIALES CON UN ENFOQUE ECONÓMI-

CO Y POLÍTICO INTEGRAL, SE REALIZÓ UN INTENSO EJERCICIO 

-¡¡--TÑsrfiür.1ENTO DE PROMOCIÓM PARA LAS EXPORTACIONES. 



152. 

NEGOCIADOR LLEVADO A CABO PARA LA ADHESIÓN DE MÉXICO AL -

GATT, QUE ES EL INSTRUMENTO JURÍDICO QUE NORMA LAS RELA-

CIONES DEL 85.0% DEL COMERCIO MUNDIAL Y DE MÁS DEL 90,0%_ 
. 24/ 

DEL COMERCIO DE LAS CONTRA-PARTES COMERCIALES DE MÉXICO.~ 

POR ENDE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1985, LAS GESTIONES P8 

RA EL INGRESO DE NUESTRO PAÍS AL GATT SE INICIARON UNA 

VEZ APROBADA ESTA DECISIÓN. 

Así EN 1986, SE MANTIENE EL OBJETIVO DE LOGRAR QUE LA ECQ 

NOMÍA MEXICANA PENETRE EN LOS MERCADOS MUNDIALES MEDIANTE 

LA PROMOCIÓN DE SU EFICIENCIA PRODUCTIVA. PESE A UNA DE~ 

FAVORABLE SITUACIÓN INTERNACIONAL, SOBRE TODO EN LO ílUE -

SE REFIERE AL MERCADO PETROLERO, SE HA DECIDIDO PROSEGUIR 

CON LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES QUE FORTALEZCAN LA CAPACl-

DAD DE DESARROLLO DEL PAÍS, POR TANTO, SE SEGUIRÁ CON LA 

POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA PROTECCIÓN, 

EVITAR EL SESGO ANTIEXPORTADOR DEL PASADO Y ESTABLECER -

UNA SÓLIDA ESTRUCTURA QUE SE BASE SOBRE TODO EN LOS ARAN

CELES, PERMITIENDO ASÍ QUE AUMENTE LA CAPACIDAD DE EXPOR

TACIÓN, POR TAL MOTIVO, EL GOBIERNO MEXICANO ADOPTÓ MEDl 

DAS DIRIGIDAS A LIBERAR A UN RÉGIMEN COMERCIAL TRADICIO-

NALMENTE PROTECCIONISTA QUE HA PREVALECIDO DURANTE MUCHOS 

Aílos, y DESDE MEDIADOS DE 1985 SE ESTABLECIERON y PARA --

1986 FORTALECIERON, LOS SISTEMAS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUES

TOS DE IMPORTACIÓN (DRAW BACK) ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE 

24/ MÉXICO, PRESIDENTE, 1982-1988 (MIGUEL DE LA MADRID 
HURTADO) IV INFORME DE GOBIERNO, lº. DE SEPTIEMBRE 
1986_, MÉXICO, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 1986, 
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IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA EXPORTACIÓN, EN ESTE CONTEXTO, 

SE UBICA TAMBIÉN LA CONCLUSIÓN DE LAS NEGOCIACIONES PARA_ 

EL INGRESO DE MÉXICO AL GATT, MISMAS QUE CONDUJERON EN J~ 

LIO DE 1986 CON LA FIRMA "AD-REFERENDUMµ DEL PROTOCOLO DE 

ADHESIÓN EN EL CUAL SE DESTACAN ASPECTOS FUNDAMENTALES, 

EL PROTOCOLO DE ADHESIÓN PROTEGE DE MANERA ESPECÍFICA AL_ 

SECTOR AGRÍCOLA, AL QUE SE LE RECONOCE EL CARÁCTER PRIORl 

TARIO QUE MÉXICO LE OTORGA. DE IGUAL MANERA CONSERVA LA_ 

VIGENCIA Y APLICACIÓN DEL PND Y DE LOS PROGRAMAS SECTOR!~ 

LES Y REGIONALES OUE DE ÉL SE DERIVAN, Y SE ASEGURA EL D~ 

RECHO DEL PAfS A ESTABLECER LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS -

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, INCLUIDOS LOS DE CARÁC-

TER FISCAL Y FINANCIERO. QUEDÓ PLASMADO EN EL PROTOCOLO_ 

DE MANERA ESPECIAL QUE, MÉXICO EJERCERÁ SU SOBERANÍA SO-

BRE LOS RECURSOS NATURALES, EN PARTICULAR EN EL SECTOR -

ENERGÉTICO, DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN, ASIMIS-

MO, SE RECONOCE QUE MÉXICO ES UN PAÍS EN DESARROLLO, POR_ 

LO QUE GOZARÁ DEL TRATO ESPECIAL Y MÁS FAVORABLE QUE EL -

ACUERDO GENERAL Y OTRAS DISPOSICIONES QUE DE ÉL SE DERl-

VAN ESTABLECEN PARA LOS PAISES EN DESARROLLO, 

LA POLiTICA COMERCIAL E INDUSTRIAL ENUllCIADA EN EL PIRE -

TAL Y COMO FUE CONCEBIDA NO DIO LOS RESULTADOS ESPERADOS, 

LA DEBILIDAD DE ESTA POLf TICA SE MANIFIESTA CLARAMENTE EN 

LA SITUACIÓN QUE SUFRIÓ EL PAiS CON LA INESTABILIDAD DEL 

MERCADO PETROLERO, DE ESTE MODO CON l.~ POLiTICA IMPLEME~ 

TADA NO SE LLEGÓ A LA INTEGRACIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO; 
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LOS PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA, EN ESPECIAL LA MANUFACTUR~ 

RA, SE CARACTERIZARON POR SU GRAN DEPENDENCIA DE LAS IM-

PORTAC IONES, ASf COMO SU ESCASA PRODUCCIÓN DE BIENES DE -

EXPORTACIÓN, LO CUAL SE TRADUJO EN UN PERMANENTE DESEQUI

LIBRIO EXTERNO, 
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Y. CONCLUSIONES 

l. EL ESTADO EN GENERAL; EN SU ESENCIA CUMPLE SU FUNCIÓN -

PRINCiPAL QUE ES,,, "LA FUERZA CONCENTRADA Y ORGANIZADA 

DE LA SOCIEDAD";!/ QUE.TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL PR~ 
SERVAR Y PERPETUAR LA ACTUAL SITUACIÓN DE LAS RELACIO-

NES SOCIALES, TANTO DE PRODUCCIÓN, CONSUMO, DISTRIBU--

CIÓN Y REPRODUCCIÓN EN LA SOCIEDAD CAPITALISTA EN GENE

RAL, DE LO CUAL NO ESCAPA EL ESTADOS MEXICANO, EN SU -

FIN ÚLTIMO Y PRINCIPAL; QUE ES LA REPRODUCCIÓN DEL CAP! 

TAL. 

2. EL ESTADO ACT0AL; EN SUS DIVERSAS FORMAS QUE ADOPTA PA

RA CONSOLIDAR INTERESES GENERADOS AL SENO DE LA SOCIE-

DAD ES UNA INSTITUCIÓN O UN CONJUNTO DE INSTITUCIONES -

DOTADAS DE PODER Y QUE ACTÚAN EN NOMBRE DE TODOS LOS -

CIUDADANOS, PERO ESA INSTITUCIÓN TIENE QUE SER DIRIGIDA 

POR ALGUIEN, EN PRINCIPIO CABRIA PENSAR ~UE SI EL PODER 

ES EL ESTADO SE EJERCE EN NOMBRE DE TODOS, TIENE QUE -

SER EJERCIDO POR TODOS, SIN EMBARGO, ES EVIDENTE TAMBI~N 

QUE LA' EXPRESIÓN 11 PODER EJERCIDO EN NOMBRE DE TODOS 11
, -

PARA QUE EL PODER FUERA EJERCIDO POP TODOS SERIA NECES~ 

RIO QUE TODOS FORMARAN UNA UNIDAD, OUE TUVIERA UNA VO-

LUNTAD UNITARIA, ES DECIR OUE LA UNIDAD DE LA SOCIEDAD 

EXISTIERA INCLUSO ANTES QUE EL ESTADO, PERO LA REALIDAD 

ES PRECISAMENTE LO CONTRARIO, EL ESTADO EXISTE PORQUE -

f7 9P.CIT~---CONDOVA, ARN1\LDO. PÁG. 21. 



ESA UNIDAD EXISTE Y FINALMENTE LAS DIFERENTES FORMAS 

QUE ASUME EL ESTADO YA SEAN DE CORTE KEYNESIANO, MO

NETARISTA, ESTRUCTURALISTA, RACISTA, ETC., ESTOY TO

TALMENTE DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE AFIRMACIÓN DE -

GUILLÉN ROMO, QUE NOS DICE LO SIGUIENTE: 

"EL OBJETIVO DE LA TEORÍA KEYNESIANA ES LA 

ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO: FRENTE AL 

EMPUJE OBRERO, HAY QUE FORJAR LOS INSTRU

MENTOS QUE PERMITAN EVITAR QUE ESTE SE D~ 

SARROLLE FUERA DEL CAPITAL, SE TRATA DE 

RECUPERAR LA AMENAZA QUE REPRESENTA LA -

CLASE OBRERA SOBRE TODO DESPUÉS DE 1917,

FECHA EN LA CUAL LAS RELACIONES DE FUERZA 

ENTRE LAS CLASES SE MODIFICARON EN SU FA

VOR", f./ 

AUNQUE ESTA EXPRESIÓN NOS ENFATISA A LA TEORÍA KEYN~ 

SIANA, PERO YO CONCLUYO QUE ESTA EXPRESIÓN PUEDE SER 

APLICADA A TODAS LAS DEMAS CORRIENTES QUE TENGAN CO

MO OBJETIVO PRINCIPAL, EL DE DETENER EL DESARROLLO -

DE LA CLASE OBRERA O DE LAS MASAS POPULARES EN SU -

CONJUNTO. 

3. A MANERA DE CONCLUSIÓN SE PUEDE DECIR, QUE EN ÚLTIMA 

INSTANCIA LA POLÍTICA ECONÓMICA: ES LA ADMINISTRACIÓN 

l/ GUILLÉN ROMO, H. OP,CIT. PÁG, 17. 
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DEL PODE_R POR_J:OJ, PODER J DONDE EL ESTADO ES EL ENCAR

GADO DE ADMINISTRAR ESE PODER, QUE PARA EL CASO DE -

M~XICO ESE PODER SE HA VISTO LIMITADO A FAVOR DE LAS 

GRANDE~ MAYORÍAS DE NUESTRA POBLACIÓNJ QUE SE REFLE

JA EN EL NIVEL DE INGRESO REAL, 

4, LA POLfTJCA ECONÓMICA ES UN PROCESO GENERADOR DE DE

CISIONES QUE TRASCIENDE HASTA LA CONVERSIÓN EN ACCIQ 

NES, PARA LLEGAR HASTA EL ACONDICIONAMIENTO DEL COM

PORTAMIENTO, DE LAS MISMAS PERSONAS, EMPRESAS Y LAS 

MISMAS DISTRIBUCIONES O PARTES PÚBLICAS, PARA UNA lit 

DUCCJÓN A LOS ENTES PERSONALES Y SOCIALES A EFECTUAR 

ACTOS ECONÓMICOS, O ORDENAR LA ABSTENCIÓN DE HABER -

CJERTOS ACTOS, O INFLUIR A QUE EFECTUEN DETERMINADA 

MANERA AUNQUE TENGAN DIFERENTE ESCENCIA O CONTENIDO 

POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO, 

5. EL CARÁCTER CRITICQ DE JuAN-Luc, CONTRASTA AMPLIAMElt 

TE, CON LO QUE EN LA ACTUALIDAD SE DICE RESPECTO A -

LA POLfTICA ECONÓMICA YA QUE EN ESTE CASO SE ANALIZA 

LA POLÍTICA ECONÓMICA, COMO UN INSTRUMENTO DEL ESTA

DO QUE PERMITE REGULAR Y NORMAR EL CRECIMIENTO ECON~ 

MICO, ESTA TENDENCIA SE HIZO MÁS EXTENSA A RAÍZ DE -

LA CRISIS DEL 29's, CUANDO KEYNES PRECISÓ QUE LA -

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA ECONÓMICO REOUERIA DE UNA MA 

YOR PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA CON OBJ~ 

TO DE PREVEER Y NORf·iAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO -

DEL CAPITALISMO, 
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6. EL USO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA SE CONVIRTIÓ EN UN -

INSTRUMENTO IMPORTANTE PARA SALIR DE LA CRISIS DE 

SOBRE-OFERTA EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS Y EN LAS 

ECONOMÍAS NO DESARROLLADAS EN BASE PARA DAR LUGAR AL 

LLAMADO PROCESO SUSTITUTIVO DE IMPORTACIONES Y POR -

TANTO LOGRAR LA "INDUSTRIALIZACIÓN" EN ESTOS PAÍSES, 

7. CONTEXTO NACIONAL: PoLfTICA ECONÓMICA Y EFECTOS PAR
TICULARES: 

EN LO INTERNO, LOS AJUSTES APLICADOS ORIENTADOS A RESAR

CIR LOS EFECTOS DEL MARCO INTERNACIONAL, HAN REPRESENTA

DO UN SOSLAYAMIENTO DE LOS ASPECTOS REDISTRIBUTIVOS DEL 

INGRESO: (EMPLEO, SALUD, ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA), EN CUtl 

PLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CON EL EXTERIOR 

(SERVICIO Y AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA, DÉFICIT FINANCIERO 

Y DÉFICIT COMERCIAL) Y EN MENOR MEDIDA AL COMBATE DEL -

RITMO INFLACIONARIO, VARIABLE QUE PRESIONA SENSIBLEMENTE 

A TODOS LOS AGENTES ECONÓMICOS. 

TODA VEZ QUE EL EMPLEO ESTÁ EN FUNCIÓN DIRECTA DE LA AC

TIVIDAD ECONÓMICA, SE TIENE QUE LA POLÍTICA ECONÓMICA -

GLOBAL INSTRUMENTADA DURANTE EL PERIODO DE 1980 A 1985 -

HA SIDO INCAPAZ DE RECOBRAR LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO_ 

DEL PRODUCTO EN TÉRMINOS REALES REGISTRÁNDOSE APENAS UNA 

TMCA DEL 1.7% SIN EMBARGO COMPARANDO EL ÚLTIMO AÑO DE R~ 

FERENCIA CONTRA 1981, AÑO DE MAYOR ACTIVIDAD ECONÓMICA,

ARROJA APENAS UN CRECIMIENTO DE CASI 1.0%. 
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DE LO ANTERIOR SE ARGUMENTA QUE, EL COMPORTAMIENTO MOSTR~ 

DO POR EL PRODUCTO HA SIDO INSUFICIENTE PARA SATISFACER -

LOS REQUERIMIENTOS DE PUESTOS DE TRABAJO QUE LA POBLACIÓN 

DEMANDA, ACENTUADA AÚN MÁS POR LA PRESIÓN DE LA POBLACIÓN 

QUE ANUALMENTE SE INCORPORA A LA PEA, LA CUAL HA TENIDO -

UNA TMCA DE 3.6% EN EL MISMO PERIODO, ESTO NO SE HA TRA

DUCIDO EN UN INCREMENTO DEL DESEMPLEO ABIERTO, YA QUE EN_ 

EL BIENIO 1984-1985 SE HA MANTENIDO EN 8.0%, SINO MÁS 

BIEN HA DERIVADO EN UN INCREMENTO DEL SUBEMPLEO Y DE LAS_ 

ACTIVIDADES TERCIARIAS DE LA ECONOMfA, 

ASIMISMO, EL INSIGNIFICANTE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO, DEL 

1.0% EN EL PERIODO 1981-1925, SE HA MANIFESTADO EN UNA -

CAÍDA DEL INGRESO, REFLEJÁNDOSE EN UN DETERIORO DEL INGRf 

SO PERCÁPITA EN -8.0%, INCIDIENDO POR TANTO NEGATIVAMENTE 

EN UNA CAÍDA DE LA DEMANDA GLOBAL EN -5,5%, 

EL MARCO GLOBAL DESCRITO LLEVA A EMITIR LAS SIGUIENTES --
' 

ASECERACIONES, SIGNIFICANDO SOLAMENTE UN JUICIO DE VALOR 

SUJETO A DISCUSIÓN: 

EL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CONSTITUYE 

UNA MANIFESTACIÓN DE LA DESARTICULACIÓN ESTRUCTURAL DE 

LA ECONOMÍA EN SU CONJUNTO, EXPRESADA SECTORIALMENTE -

EN UN REZAGO DEL SECTOR PRIMARIO FRENTE AL SECTOR IN-

DUSTRIAL EL CUAL INTERNAMENTE MUESTRA EL MISMO PROBLE

MA. lo ANTERIOR HA TENIDO LA MAYOR SIGNIFICANCIA EN -

LA TRANSFERENC[A DE VALOR DEL CAMPO A LA INDUSTRIA VÍA 



160. 

PRECIOS DE GARANTfA Y FUERZA DE TRABAJO, PRESIONANDO 

LA OFERTA DE PUESTOS DE TRABAJO URBANA Y REDUCIENDO 

SU CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, POR ENDE, ESTO SE HA TR& 

DUCIDO EN UN CRECIMIENTO DEL SECTOR TERCIARIO, EL -

CUAL NO HA CRECIDO POR LA DEMANDA DEL SECTOR INDUS-

TRIAL, SINO MAS BIEN POR LA INCAPACIDAD DE ABSORCIÓN 

DE ~STE; DE AHÍ LA TENDENCIA A LA TERCIARIZACIÓN DE_ 

LA ECONOMÍA EN CONDICIONES DE INFORMALIDAD. 

- LA CAPACIDAD DE CRECIMIENTO DE UNA ECONOMÍA ESTÁ TAt:J. 

BI~N EN FUNCIÓN DEL AHORRO QUE ~STA GENERE, TODA VEZ 

QUE DE ELLO DEPENDE EL FINANCIAMIENTO NECESARIO PARA 

SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL PARA SOSTE

NER Y AMPLIAR EL APARATO PRODUCTIVO Y POR TANTO, PA

RA LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, 

EN ESTE SENTIDO, EL BUSCAR MANTENER UN RITMO ALTO Y 

SOSTENIDO DE CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA -

SIGNIFICA GENERAR VOLÚMENES CRECIENTES DE INVERSIÓN, 

Así ENTONCES, EL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO EN fPOCAS 

DE AUGE (1980-19811 OBEDECIÓ AL COMPORTAMIENTO FAVO

RABLE DE LA INVERSIÓN FINANCIADA CON UNA GENERACIÓN 

DE AHORRO INTERNO INSUFICIENTE qUE FUE COMPLEMENTADO 

CON AHORRO EXTERNO E INGRESOS PETROLEROS; SIN EMBAR

GO A PARTIR DE 1982, LA ACENTUACIÓN EN LA INSUFI(IEtl 

CIA DEL AHORRO INTERNO SE AGRAVÓ AÚN MÁS POR LA CAÍDA 

DEL AHORRO EXTERNO Y DE LOS PETROPRECIOS, LO CUAL EX 

PLICA LA DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL RETROCESO 
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DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN ESE AAO Y EL SIGUIENTE, 

PARA 1984, NO OBSTANTE LA RECUPERACIÓN DE LA INVER-

SIÓN EN 7,5%, NO REPRESENTÓ NI EL 60.0% DEL NIVEL DE 

1981, EXPLICADO POR LA PERMANENCIA DE UNA INSUFICIE~ 

CIA DE AHORRO INTERNO Y UN DESARROLLO EXTERNO, 

EN 1985, EL DINAMISMO DE LA INVERSIÓN EN 15.2% OBED~ 

CIÓ FUNDAMENTALMENTE A LA RECUPERACIÓN DEL AHORRO, -

DESTACANDO EL COMPORTAMIENTO POSITIVO DEL AHORRO EX

TERNO QUE COMPLEMENTÓ LOS REQUERIMIENTOS DE FINANCI& 

MIENTO DE LA INVERSIÓN, 

RETOMANDO LO ANTERIOR, SE PUESE CONCLUIR QUE LA ECO

NOMfA MEXICANA NO HA SIDO CAPAZ DE GENERAR SUS PRO-

PIOS RECURSOS PARA RECUPERAR LA CAPACIDAD DE CRECI-

MIENTO, POR LO QUE HA TENIDO QUE CONCURRIR AL FINAN

CIAMIENTO EXTERNO. 

AUNADO A LO ANTERIOR, EL MANEJO DE LA TASA DE INTE-

R~S HA BUSCADO LA PERMANENCIA Y GENERACJÓN DE AHORRO 

INTERNO, SIN EMBARGO LA CONCURRENCIA DE FACTORES - -

COMO SON EL DESLIZAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO Y EL 

RITMO INFLACIONARIO MÁS QUE ALENTAR EL AHORRO, LO 

HAN DEPRIMIDO Y POR ENDE A LA INVERSIÓN Y POR SU - -

EFECTO MULTIPLICADOR AL EMPLEO. 

Asf ENTONCES, LA POLÍTICA F!NANC!ERA INSTRUMENTADA,-
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EN UN CONTEXTO DE BAJO FINANCIAMIENTO EXTERNO, MEDIANTE -

EL MANEJO DE LA TASA DE INTERÉS ALCISTA Y SIN PRECEDEN--

TES, HA BUSCADO INCREMENTAR LA CAPTACIÓN, SIN EMBARGO LA 

CRECIENTE NECESIDAD DE RECURSOS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA 

FINANCIAR EL GASTO Y DÉFICIT, HA DERIVADO EN UNA CONTRAC

CIÓN DEL CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO MEDIANTE UNA TASA ACTl 

VA EFECTIVA ELEVADA QUE HA DESESTIMULADO LA INVERSIÓN Y -

EN CAMBIO HA ALENTADO LA INFLACIÓN VÍA COSTOS FINANCIE--

ROS. 

ASIMISMO, LO ANTERIOR HA PROVOCADO UNA MAYOR DESINTERME-

DIACIÓN FINANCIERA CON EL CONSIGUIENTE DINAMISMO DEL MER

CADO EXTRABANCARIO, COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL 

SECTOR PRIVADO, 

EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS HA ESTADO ATADO AL CU0 

PLIMIENTO DEL DÉFICIT FINANCIERO, SEGÚN LO ACORDADO CON -

EL FM!. PARA ELLO EL MANEJO DE LA POLÍTICA FISCAL RESTRic 

TIVAMENTE (VÍA REDUCCIÓN DEL GASTO O INCREMENTO DE PRE--

CIOS Y TARIFAS), HA BUSCADO CONTENER EL CRECIENTE DÉFICIT 

FINANCIERO, ASÍ COMO AL COMBATE DE LA INFLACIÓN MEDIANTE 

LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA VÍA CONSUMO E INVERSLÓN PÚBLI

COS, AFECTANDO NEGATIVAMENTE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y AL_ 

EMPLEO SIGNIFICATIVAMENTE, AL EXPULSAR UNA PARTE IMPORTA~ 

TE DE FUERZA DE TRABAJO FEDERAL. 

POR EL LADO DE LOS EGRESOS, LA POLÍTICA DE GASTO SE HA -

ORIENTADO A DISMINUIR EL GASTO PROGRAMABLE, INCIDENTE DI-
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RECTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN CONTRAPARTE CON EL -

ASCENSO DEL GASTO DESTINADO AL SERVICIO DE LA DEUDA, EL_ 

CUAL HA REPRESENTADO EN LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN EN -

PROMEDIO EL 47,5% DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, ASÍ COMO 

EL 40.0% EN PROM~O!O DE LAS ASIGNACIONES CONTENIDAS EN -

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN.~/ 

ASIMISMO, CABE RESALTAR QUE LA POLÍTICA DE GASTO HA SIDO 

RESTRICTIVA, SOSLAYANDO A AQUELLOS SECTORES DE DESARRO-

LLO SOCIAL O BIEN DE ALTO USO DE FUERZA DE TRABAJO CON -

LO QUE AL NO CUMPLIR CON LA ORIENTACIÓN DEL GASTO PÚBLI

CO· SE DESVIÓ AL NO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE REDISTRI--

Bll!R EL INGRESO, 

EN MATERIA DE INGRESOS, SU POLÍTICA SE HA DIRIGIDO A IN

CREMENTAR LOS INGRESOS PRESUPUESTALES, CONDICIÓN NECESA

Rl A PARA ABATIR EL D~FICIT FINANCIERO, Y A COADYUVAR A -

UN FINANCIAMIENTO SANO DEL GASTO; SIN EMBARGO LAS MEDI-

DAS EMITIDAS HAN TENIDO DOS EFECTOS IMPORTANTES: POR UN 

LADO, AL INCREMENTAR LOS PRECIOS Y TARIFAS DEL SECTOR PQ 

BLICO SE HA ALENTADO LA INFLACIÓN, AL REPRESENTAR UN MA

YOR COSTO DE PRODUCCIÓN PARA LAS EMPRESAS, TRASLADANDO -

~STE AL PRECIO FINAL DE LOS PRODUCTOS; POR OTRO LADO, AL 

INCREMENTAR LOS IMPUESTOS INDIRECTOS (AL CONSUMO), SE HA 

REDUCIDO EL CONSUMO DE LAS FAMILIAS REPERCUTIENDO EN LA 

DEMANDA AGREGADA. Asl, ~MBOS FACTORES HAN REPRESENTADO 
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UN DETERIORO PARA LA DEMANDA AGREGADA, PARA LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y POR TANTO UN DETRIMENTO EN LA CREACIÓN DE -

PUESTOS DE TRABAJO, EXPRESADA SENSIBLEMENTE EN UN RETRO

CESO DE LOS NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN. 

EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, SE DEBEN DISTINGUIR DOS 

MOMENTOS: EN EL BIENIO 1980-1981, LA POLÍTICA ECONÓMICA_ 

SE ORIENTÓ A LIBERALIZAR LAS IMPORTACIONES EN DETRIMENTO 

DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS AL MANTENER UN TIPO -

DE CAMBIO SOBREVALUADO QUE ALENTÓ LA FUGA DE CAPITALES.

A PARTIR DE 1982, LA POLÍTICA COMERCIAL DIO UN GIRO HACIA 

EL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES CON LA CONSIGUIENTE RES

TRICCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MEDIANTE UN CONTROL DE LAS 

DIVISAS Y UN DESLIZAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO CON EL FIN 

DE EQUILIBRAR LA BALANZA DE PAGOS, PRINCIPALMENTE A TRA

VÉS DE UN SALDO POSITIVO DE LA CUENTA CORRIENTE PARA LA_ 

OBTENCIÓN DE RECURSOS DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PASIVOS CON EL EXTERIOR. 

RETOMANDO LO ANTERIOR, SE PUEDE EMITIR LAS SIGUIENTES -

ASEVERACIONES: 

- LA DESARTICULACIÓN DEL APARATO PRODUCTIVO SE HA MANI

FESTADO POR ALTOS NIVELES DE DEMANDA DE INSUMOS Y BI~ 

NES DE CAPITAL EXTERNOS, DE AHI QUE EL COMPORTAMIEN

TO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA OBEDESCA EN GRAN PARTE -

AL NIVEL QUE REGISTREN LAS IMPORTACIONES. 
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- A PARTIR DE 1983, El SALDO FAVORABLE DE LA BALANZA C~ 

MERCIAL NO TUVO EFECTOS MULTIPLICADORES SOBRE LA ACTl 

V!DAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO, TODA VEZ QUE LOS RECUR-

SOS SE DESTINARON AL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA, 

- EL MANEJO DEL DESLIZ DEL TIPO DE CAMBIO COMO UN INS-

TRUMENTO DE ESTIMULO A LAS EXPORTACIONES NO HA TENIDO 

RESULTADOS POSITIVOS SOBRE LAS MISMAS, EN VIRTUD DE -

TRES FACTORES: A) GRAN PARTE DE LAS EXPORTACIONES M~ 

X!CANAS SE COMERCIAN CON ESTADOS UNIDOS, POR LO QUE -

EL INCREMENTO DE LA DEMANDA ESTA EN FUNCIÓN DE LA AC

TIVIDAD ECONÓMICA DE ESE PAfS; B) LOS PRECIOS DE EX

PORTACIÓN SON FIJADOS EN EL EXTERIOR, DADA LA ESTRUC

TURA DE PRODUCTOS EXPORTABLES, NACIONALES, M~XICO SE 

CONSTITUYE EN UN TOMADOR Y NO EN UN FIJADOR DE PRE--

CIOS, POR LO QUE EL BUSCAR MANTENER UN TIPO DE CAMBIO 

SUBVALUADO NO TIENE EFECTOS SENSIBLES EN EL COMERCIO 

EXTERIOR Y C) LA IMPOSICIÓN DE NUEVAS MEDIDAS PROTE~ 

CIONISTAS (CONTROL DE CALIDAD) EN EL MERCADO MUNDIAL, 

ACTUA EN CONTRA DE LA EFECTIVIDAD DE DICHO DESL!ZA--

MI ENTO. 

ADEMÍIS, rrnrnrlAMENTE, EL DESLIZAM!EilTO DEL TIPO DE -

CAMBIO HA IMPACTADO NEGATIVAMENTE AL ALENTAR LA INFL~ 

C!ÓN VIA TASA DE INTER~S Y COSTOS DE PRODUCCIÓN, 

EN MATERIA DE EMPLEO; EL NIVEL DEL MISMO EN RELACIÓN 

CON LA DINÁMICA DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA MARCA LOS 
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SIGUIENTES HECHOS: 

TRASLACIÓN DE LA TERCIARIZACIÓN PRODUCTIVA AL EMPLEO, 

DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE A NIVEL DE LA ESFERA PRO

DUCTIVA LA TERCIARIZACIÓN SE DA VÍA UN CRECIMIENTO -

DEL SECTOR TERCIARIO PROVOCADO POR LA PRESIÓN QUE - -

EJERCE LA FUERZA LABORAL EXPULSADA DE LOS OTROS DOS -

SECTORES; Y NO, VfA CRECIMIENTO DEL SECTOR SECUNDARIO 

QUE DEMANDE LA APLICACIÓN DE SERVICIOS Y POR ENDE DEL 

SECTOR TERCIARIO, POR LO QUE LA TERCIARIZACIÓN DEL E~ 

PLEO IMPLICA LA FORMACIÓN DE UN COLCHÓN QUE CUMPLE 

LAS FUNCIONES DE AMO~TIGUADOR DEL CRECIMIENTO DEL DE

SEMPLEO ABIERTO, TRADUCIÉNDOSE EN SUBEMPLEO. 

- LA TENDENCIA DE LAS RAMAS PRODUCTIVAS A CONFORMAR - -

TRES GRUPOS, EN LOS QUE, EL NIVEL DE EMPLEO SE COMPOR 

TA: DE ACUERDO AL CICLO ECONÓMICO, EN EL PRIMERO, (M& 

NUFACTURAS, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN); ES DECIR, LOS 

MAYORES NIVELES DE OCUPACIÓN COINCIDEN CON EL AUGE -

ECONÓMICO, MIENTRAS QUE LOS MENORES NIVELES DE OCUPA

CIÓN SE DAN EN PERIODOS DE CRISIS; UN SEGUNDO GRUPO -

ACÍCLICO (AGROPECUARIO, COMERCIO, SERVICIOS FINANCIE

ROS Y SERVICIOS COMUNALES), DONDE LOS MAYORES NIVELES 

DE EMPLEO COINCIDEN CON LA CRISIS; Y UN TERCER GRUPO 

AJENO AL CICLO ECONÓMICO QUE RESPONDE AL CONTEXTO IN

TERNACIONAL (MINERÍA) DEBIDO A QUE SU PRODUCTO ESTÁ -

ORIENTADO AL MERCADO EXTERNO, 
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DE LO ANTERIOR SE DERIVA QUE, LA PRODUCTIVIDAD DE LA ECQ 

NOMfA EN SU CONJUNTO SE VIENE DETERIORANDO DEBIDO FUNDA

MENTALMENTE AL CRECIMIENTO DEL SUBEMPLEO, POR OTRA PAR

TE, ESTA ESTRUCTURA MUESTRA LIMITACIONES PARA DAR UNA SQ 

LUCIÓN SATISFACTORIA AL DESEMPLEO, PORQUE SI EL CRECIMIE~ 

TO DEL EMPLEO SE BASA EN LA TERCIARIZACIÓN Y EN LAS RAMAS 

QUE DEPENDEN DEL SECTOR EXTERNO, POR SU NATURALEZA ÉSTAS 

NO PUEDEN GENERAR UN PROCESO CONTINUO DE CREACIÓN DE EM

PLEOS PERMANENTES, ADEMÁS LA FALTA DE INTEGRACIÓN AL CON 

JUNTO DE LA ECONOMÍA NO PROVOCA EFECTOS MULTIPLICADORES 

SOBRE EL EMPLEO, 

FINALMENTE NO SE PUEDE DEJAR DE HACER REFERENCIA A UN -

PROBLEMA EN S[ PREOCUPANTE: 

"AUN DE~TRO DE SUS MEJORES PERSPECTIVAS, EL 

CAPITALIJMO MEXICANO PARECE ENCAMINADO SIN 

RETORNO A AHONDAR EL PROCESO DE DIFERENCIA 

CIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE SU POBLACIÓN, -

MERCED A SU INICUA CONCENTRACIÓN DEL INGR~ 

SO, No SÓLO EL ABISMO ENTRE BURGUESÍA Y -

PROLETARIADO SE ACRECIENTA; DE LOS TRABAJA 

DORES POBRES PARECE AUMENTAR DE MANERA IN

CESANTE, SIN VANAS PRETENSIONES PRO~ÉTI-

CAS, ESTO PODRÍA LLEVAR AL CAPITALISMO ME

XICANO, DE OCURRIR UN DETERIORO DE SU EN-

TORNO MUND 1 AL, A UM CALLEJÓN SIN SALJ]A -

SEME,JANTI;_[\L DEL PORF IR 1 A_IQ", !:J/ 



CUADRO 1 . 
PRINCIPALES OBJETIVOS Y RESULTADOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE 

1983 - 1985 

1.t!ELMJÓN (D1c,D1c.> PRECIOS AL CONS!J. 
MIDOR (%) 

PROYECC 1 ONES OR 1G1 NA LES FM 1 l/ 
ÜBJETIVOS REVISADOS (GOBIERNO) 
DESEMPEÑO REAL 

QW rn_m_~E.(:.IQ!LI'J,íJl_LJ_~Q_J.L~fil 

PROYECCIONES ORIGINALES FMll/ 
OBJETIVOS REVISADOS (GOBIERNO) 

DESEMPEÑO REAL 

CUENI.8..l91IBJJ:liIL!.l_E;_J,.A BA~A!:t~UE PAQ.9..§. 

PROYECC 1 ONES OR 1G1 N/\LES FMJ 1f (% P IB) 
DESEMPEÑO REAL (% PIBl 
OBJETIVOS REVISADOS (GOBIERNO) 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 2/ 

DESEMPEÑO REAL (MI LES DE MILLONES DE 
DÓLARES) 

CB_EC U:filNTO Dj: L_f'J!J. ( % ) 

PROYECCIONES DRIGltlALES fM¡l/ 
OBJETIVOS REVISADOS (G0!3IERtl0)2/ 

DESEMPEÑO REAL 

1982 

98.9 

17.6 

-2.7 

-4.9 

-0,5 

1983 

55.0 

80.8 

.a:5 
8,5 

8.9 

-2,2 
5.7 

s.s 

o.o 

-5.3 

1984 

30.0 
t¡O,O 

.59.2 

5s· 
'-~5.5/ 

6.5 
5 .7 

-1.8 
3 .4 

O.DI 
0.5 

4.2 

3.0 
O.O/ 
1.0 
3,7 

,• 

168, 

1985 

18,0 
35.0 
63ó7 

3,5 
s. l/ 
5,6 ~/ 
9.'6 

-1.2 
f) ,0 

l.01 
2.0 

0,5 

6.0 
3,0/ 
4,() 

3.4 
--------·------------ ----------··-----------·----·-·--------·- ·---------·--
FUENTE: 1/ PRoYECCION~S MACROECONÓMICAS ORIGINALES DEL FMJ (FINES DE 1982) 

~/ PRESIDENCIA DE LA REPÚBLIC~. CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECO
- tlPJ:U_(/\_, Docu1mno PRESEtni\110 AL-CoNG_R_Esó"Ef'/NO-VI EMBRE-:·.l:JTC"1uiBfüº-: 

DE CADA AAO Y PRESENTA LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DE POL)TICA ECO
NÓMICA PARA EL ARO SIGUIENTE, 

~_/CARTA DE INTENCIÓN AL FliJ (tlAYO DE 1985), ESTE OBJETIVO FUE MODI
FICADO A 4.7% DEL PIB, SIN EMBARGO, NINGUNO DE LOS OTROS FUE REVl 
SADO PARA ASEGURAR LA CONSISTENCIA INTERNA, 



M E s 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

CUADRO 2 

CRECIMIENTO MENSUAL DEL INDICE NACIONAL DE PRECIOS 
AL CONSUMIDOR CINPCl 

1983 - 1986 
(VARIACIÓN PORCENTUAL) 

1983 1984 1985 

10.9 6.4 7' Lj 

5.4 5,3 4.2 

4.8 4.3 3.9 

6.3 4.3 3.1 

4.3 3.3 2.4 

3.8 3.6 2.5 

4.9 3.3 3,5 

3.9 2.8 4.4 

SEPTIEMBRE 3.1 3.0 4.0 

OCTUBRE 3.3 3.5 3.8 

NOVIEMBRE 5,9 3,4 4.5 

DICIEMBRE 4.2 

r~·~o~:No··-ñ·1srJ-or~BLt . ·-··-------

169, 

1986 

8.8 

4.4 

4.6 

5.2 

5.6 

6.4 

5.0 

8.0 

6.0 

N,D, 

N,D, 

N .D. 

FuENT E: BAMco DE M:.XIC!, _Ui,lLt:;L~UORES EcoNóMit;_Q.?_, MÉx1co, 1986, 
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CUADRO 3 

COSTO PORCEtITUAL PROM:DIO DE CAPTACION (' •• P.P.l 

1980 - 1986 
(VARIACIÓN PORCENTUAL ANUALl 

.. 

ME s 1920 1981 1982 1983 1984. 1985 1986 

ENERO 17.9'.l 25.46 47.17 68.55 

FEBRERO 18.39 25.98 . 33.43 . •'54,24 55.16 47,33 70.30 

MARZO 19.20 26.59 33.67 56.16 71.79 

ABRIL 19.83 26.91 34.39 57.21 73.48 

MAYO 20.39 27.22 36.26 58.14 50.12 53.76 75.02 

JUNIO 20.47 27.66 39.59 58.63 50.38 54.92 76.97 

JULIO 20.53 28.42 43.23 58.73 50.E9 57.00 

AGOSTO 20.82 29.50 IJ6.42 58.23 50.93 59.06 

SEPTIEMBRE 21.51 30.45 47.88 57.78 50.60 fD.98 

ÜCTUBRE 22.42 31.22 45,99 57.14 49.34 62.29 

No1/IEMBRE 22.77 31.77 45.51 56.82 48.31 63.39 

ll!C!EME!:r:: 2~1.25 31.81 L¡6.J2 56.44 L¡7 ,54 65.66 

--------·- ---- ---·-----------~-·----------· 
FUENTE: BANXICO, "INDICADORES ECONÓMICOS", r-'ÉXICO 1986, 



CONCEPTO 

OFERTA GLOML 

PRODUCTO ltífERflO !JRUTO 

!MPOH f/\C IONES CI F 

[~'lo\.\! !01\ GLOBAL 

tDilSU:·'.O TOT1\L 

PRIV:·DO 

PúEL/r.o 

liNER:;¡(¡¡¡ TOTAL 

FOPJ'1/\C 1 ÓN BRUTA DE 
CAP !TAL FI,10 

PRJWIDA 

PúBLI CA 

E>:PORT~CJOílES FOB 

CUADRO 4 

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 1980-1985 
(M¡ LLONES DE PESOS) 

1970=100 

962 lffl 1 C53 489 99~ 924 919 267 

PAl 854 938 765 S03 839 856 174 

120 326 144 m 91 005 53 093 

962 ls:J 1 r53 ·439 994 9211 9)9 267 

6"f.J 4ffi 69J 207 707 796 f,59 91-ie 

574 9)3 6}f¡ 706 r.23 3'ifi 576 GU 

74 958 82 501 ?A l¡l¡{) 85 _;::;:; 

235 97lJ 272 7P2 1()4 4% 146 050 

197 364 226 427 191 313 137 2111 

112 494 128 l'.,·, 106 020 l?O 334 

PJI 870 98 262 f:4 21J2 'i6 '.")/ 

7E 746 81 ')Ji) 'lí' (jlQ 103 271 

17] 

19353-/ 

9'51 2111 'E5 370 

s,g¡r ft.7 917 830 

63 567 77 5/j() 

9Sl 214 995 37fJ 

WJ 016 703 !!&) 

591 fJ72 612 ?Bn 

88 9'14 91 200 

157 070 181 (}X) 

ll~¡ 815 158 fffj 

87 575 101 700 

57 21¡() 56 9f{) 

ll{l¡ 129 111) 89') 

------•·>---·-·--·· -· -- .. -------·--·· ------~---- - ---·· - . ··-··- --------- ----·- -----------------
FUHITE: 11 f:l1.FINSA, l¿_~.!J!lP'JJAJ:~:;<LQILlf~.!:Ji.CJE!ll0, l'b:1co, 1984. 

21 SH'. SJ.!ilEJ:\h _P.E.iYELITA?_ Nf\..CJQ!li\),f.S' VM I os Núr1f.ROS' f"!' <I co. 
~I C!LM:.X-WHl\RTON. e~B?PJJT.IYJl.?.f.cc¡:{Yi!C!§_ p¡;_ftX!J.'.O. 1"!11•!. lS\%. 



Ñ CUADRO 5 ..... 
rl 

ESTRUCTURA FURCENTL\lil... Y TASA.S OC CRECIM!ENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRlJTO Y SUS DmRMitwm:S 19SH985 

~TROCTURA PoRW[U!i!. TASA~ DE CRE~ 1M1 ENTO 
co·NCEPTO 

19ooli 19Bl.J/ 1# 19832/ 1~ 19352./ 1980- 1981- 1982- 1983- 1984-
1981 1982 1983 19AA 1985 

PRorucro 1 NTERNO BRUTO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.1) 100,Q 7.9 -0.5 -5.3 3,6 3.4 

CoNSLMJ TOTAL 77.1 76.9 78.3 77.1 76.6 76.6 7.6 1.2 -6.7 3.0 3.4 

PRIVADO 68.2 67.8 68.9 67,4 66.5 f.6.7 7.3 1..l -7.5 2.5 3.6 

PúBL!CO 8.9 9.1, 9.4 9.7 10.1 9.9 10.0 2.3 -t.3 6.8 2.5 

llNERSiéN TOTAL 28.0 30.0 21.5 17.0 17.7 19.7 15.6 

fORMAc 100 BRUTA 
DE CAPITAL 

FIJO 23.4 24,9· 21.0 16,0 16.3 17,3 14.7 9.5 

PRIVADA 13.3 14,1 11.7 9.3 9.8 11.1 13.9 -17.3 . ~24.2 . 9.0 16;1 

PúBLICA 10.1 10.!! 9.3 6.7 6,5 6.2 15.8 . -14·2 ·-32;5 ·- Q,6 -4.9 

ExPORTACiotlES FOB 9.1 8.9 10.2 12.0 12.8 12.1 6.2. 13.7 -:-ll,5 10.5 -2.8. 

IMPORTACIONES CIF 31.3 31.8 10.1 6.2 7.2 8.4 20.3 -37.1 -41.7 19.7 21.9 

·-
FUENTE: Y NAFINSA, LA EcüfKlMIA f'EXICAflA EN Q.FRAS, Jl)ftj, 

21 SPP • s I ST~JlLC!lfNT AS ~].Q!j8JJ:~ ' V AR I os NLMEROS • ~XI ca ' 
2.1 CIOO-~HMTON, ~.El<SPEQIVAS EC_QNÓ'\l~./l.S.P.E.nl<Jm. f1AY01 1986. 



173. 

B I B L I O G R A F I A 

RAMOS SÁNCHEZ, PABLO. 

RAMOS SÁNCHEZ, PABLO, 

Los OBJETI vos DE LA PotJ TI CA ECONÓMICA. CECADE. 
(MIMEO), MEXICO, 1981. PAG. 34. 

tos INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. - -
CECADE CMIMEO), MÉXICO, 1981. PÁG. 51. 

LICHTENSZTEJN, SAMUEL. ENFOQUES Y CATEGORÍAS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
(PRÓLOGO Y CAPS. 1 Y 11), PÁG. 67, 

COULBOIS, PAUL, LA POLÍTICA CUYUNTURAL, PÁG. 5, 

RAMOS SÁNCHEZ, PABLO, ETAPAS DEL PROCESO DE POLÍTICA ECONÓMICA, 
PÁG, 3, 

LESSA, CARLOS. POLÍTICA ECONÓMICA. UNA INTRODUCCIÓN METODOLÓ
GICA, SANTIAGO DE CHILE, 1967. PÁG. 15, 

CÉSAR, J, L. MÉXICO: LAS PERSPECTIVAS DE LA PoLITICA DE - -
ESTABILIZACIÓN EN 1983, PÁG. 27. 

SPP - HACIENDA. CRITERIOS GENERALES DE PoLfTICA ECONÓMICA PARA 
1984. 

PINTO, ANIBAL. ESTILOS DE DESARROLLO: CONCEPTOS, OPCIONES, -
VIABILIDAD. T.E.F.C.E. (VOL, XLV, NúM. 179, -
JULIO-SEPTIEMBRE 1983) MÉXICO. PÁGS. 557-610. 

ALTVATER, ELMAR, POLÍTICA ECONÓMICA Y CRISIS, CUADERNOS POLÍTI 
cos, No. 22. mx1co, 1979. PÁGS, 22-36. -

VUSKOVIC, PEDRO. SOBRE LOS CONCEPTOS DE PLANIFICACIÓN: SIGNIFI
CADO Y APLICABILIDAD, C!DE. MÉXICO, 1980. - -
PÁG. 7. 

VusKOVIC, PEDRO. TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN, ILPES, SANTIAGO DE 
CHILE, 1973. PÁG. 23, -

NUDELMAN, PABLO, SISTEMAS NACIONALES DE PLANEACIÓN, ASPECTOS -
CONCEPTUALES, PROCADE-ONU, MÉXICO, 1981. - -
PÁG. 29, 



17LJ. 

S.P.P. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1983-1988. SÍNTE
SIS GRÁFICA, MÉXICO, 1983, PÁG. 36, 

RAMOS SÁNCHEZ, PABLO, EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

HARWENRER, M. 

ENGELS, F. 

CóRDOVA, A. 

MARX, K, 

SEMO, E, 

V, 1, LENIN, 

WI YTH, M, 

POULNTZAS, N, 

SWERZY, P. 

VI LLARREAL, R, 

J, HERCHEI, F, 

ECONOMÍA INTERNACIONAL, DEUDA-CONFERENCIAS 
CONTROLES DE LECTURA, 

"Los CONCEPTOS ELEMENTALES DEL MATER 1 ALI SMO -
ftiSTÓR!CO". PÁG. llJ3. 

"EL ÜR !GEN DE LA FAMI Ll A: LA PROPIEDAD PRIVA
DA Y EL ESTADO", MÉXICO 198LJ; LA RED DE JONAS 
PREMA. ED!T, !TORA (MARXISMO), PÁG. 149, 

"SOCIEDAD Y ESTADO EN EL MUNDO MODERNO"; MÉXI 
co, D.F. 1976; EDIT. GRIJ/\LBO, (TEORIA Y -
PRAXIS), PÁG. 21, 

"EL CAPITAL" T. l. (TR, ROCES) PÁG. 8411 

"HISTORIA DEL CAPITALISMO EN MÉXICO; Los OR!
GENES 1521/1763", MÉXICO 1976, EDIT, ERA. - -
PAG, 101. 

PÁRRAFO DE MARX CITADO EN EL ESTADO Y LA RE-
VOLUCIÓN", EDIT. PROGRESO lloscu. PÁG. 276. 

"CONTRIBUCIÓN A LA CRÍTICA DE LA TEORÍA DEL -
CAPITAL MONOPOLISTA DEL ESTADO", MÉXICO, D.F. 
fTR, MARIA D. DE LA PENA] No, 12/13; 1979, -
En1T. CABALLITO, PÁG, 218, 

"PODER POLITICO Y CLASES SOCIALES EN EL ESTADO 
CAPITALISTA", EDIT, SIGLO XXI. PÁG, 43, 

TEORIA DEL DESARROLLO CAPITALrSTA, EDIT, SIGLO 
XXI. PÁG, 275, 

LA CONTRARREVOLUCIÓN MONETARISTA: TEORIA POLI
CA ECONÓMICA E IDEOLOG[A DEL NEOLIBERALISMO, -
MÉXICO, D.F. 1985, EDIT. ÜCÉANO, PÁG. 559. 

"POLÍTICA EcoNóMicA•, MÉXICO 1984. EDIT, SIGLO 
XXI, (COLECCIÓN MfN!MA), PÁG. 50, 



175. 

ROMO, HÉCTOR GUILLÉN. ORfGENES PE LA CRISIS EN Mtx1co 1940/1982, 
ED!T, ERA, MÉXICO 1985, PÁG. 140. 

TORRES, GAYTÁN, R. EL COMERCIO INTERNACIONAL. PÁG, 1114, 

J, L. MÁRTINEZ MARCA, COYUNTURA: LA CRISIS INTERNACIONAL Y LA NACIO
NALIZACIÓN DE LA BANCA EN MÉXICO, [COYUNTURA -
JULIO-DICIEMBRE 19~2, Nos. 11-121 PÁG. 4. 

SACRISTÁN COLAS, A. "INFLACIÓN, DESEMPLEO Y DESEQUILIBRIO CoMER--
CIAL EXTERNO", CIDE. MÉXICO 1978. PÁG. 138. 

GRIFRIN 1 f, "LA TRANSMISIÓN INTERNACIONAL DE LA DESIGUAL-
DAD", REY 1 STA COMERC 1 O EXTERIOR, AGOSTO 1975,
MÉXl CO, PÁG. 12. 

GRIBOMONT, C. Y R!MEX 
M. "LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO DE LUIS -

EcHEVERRÍA 1971/1976", EL TRIMESTRE ECONÓMICO 
Ocr-D1c. 1977 No. 176. MÉx1co 1977. PÁG. 772. 

SERRA, JOSÉ 
(COMPELADOR) "DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y OPCIONES DE DESA-

RROL LO", DESARROLLO LAT l NOAMER 1 CANO EtJSAYOS _:: 
CRfTICOS. SERIE LECTURAS F.C.E. No. 6, 

VILLARREAL, RENÉ, "EL DESEQUILIBRIO EXTERNO EN LA INDUSTRIALIZA
CIÓN DE MÉXICO (1929-1975). UN ENFOQUE ESTRUC
TURALISTA. MÉXICO 1981. PÁG. 8. 

BLANCO, JOSÉ, "GÉNESIS Y D~SARROLLO DE LA CRISIS EN MÉXICO -
1962-1979", INVESTIGACIÓN ECONÓMICA No. 150, -
Ocr-D1c. 1979, UNAM. MÉXICO, PÁGS. 21-88. 

GUTIÉRREZ, ANIBAL. "Doce AÑOS DE INEQUIDAD POLÍTICA ECONÓMICA - -
1970-1982". ECONOM!A INFORMA No. ENERO 1983, -
UNAM. PÁGS, 25-29. 

GONZÁLEZ, EDUARDO' "LA Polir 1 CA ECONÓMICA 1970-1976, Ir INERAR 10 -
DE UN PROYECTO INVIABLE", INVESTIGACIÓN ECONÓ
MJCA No. 3 JuL10-SePTIEMBRE 1977 UNAM, MÉx1co. 
PAG, 30, . 

NAFINSA. LA ECONOMÍA MEXICANA EN CIFRAS, MÉXICO 1974, -
PAG, 15, 



AYALA, JOSÉ, 

SACRISTÁN COLAS, A. 

TELLO, C, 

S.P .P, 

PROGRAMA DE ENERGÍA, 

S.P.P. 

BANCO DE MÉXICO, 

176. 

"AUGE Y DELINEACIÓN DEL INTERVENCIONISMO ESTA
TAL 1970-1976"' 1 NVESTI GAC J ÓN EcONÓM 1 CA No' 3' 
JULIO-SEPTIEMBRE 1977, UNAM, MÉXICO. PÁGS.71-86 

"LA SITUACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL Y MÉXICO!' Ca-
LECCIÓN ECONÓMICA No, 1 C!DE, MÉXICO 1980. - -
PÁGS, 29-51, 

"LA PoLITICA ECONÓMICA EN MÉXICO 1970-1976", -
SIGLO· XXI, MÉXICO, PÁG. 194, 

LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS BÁSICOS 1976-1982, 
T. ¡¡, MÉXICO 1982, PÁGS, 34-40. 

"OBJETIVOS Y PRIORIDADES", MÉXICO 1980, PÁG,15 

"EXAMEN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO" -
MÉXICO EN CIFRAS, BANAMEX, ~ÉX!CO 1983 <BoLE-
TiN MENSUAL DE INFORMACIÓN ECONÓMICA, SPP), -
PÁG. 13. 

ECONOfl [A 1 NFORMA, No, lf!4, MAYO DE 1983 UNAM, -
MÉXICO 1983, SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE 
MÉXICO, PÁG. 24, 

INDICADORES DE MONEDA Y BANCA, 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. El Estado en el Modo de Producción Capitalista
	II. El Estado y la Política Económica
	III. La Evolución de la Política Económica en México
	IV. La Crisis Económica Mundial y su Impacto en la Política Económica en la Década de los 80's en México
	V. Conclusiones
	Anexo Estadístico
	Bibliografía



