
/ / / ·. 

_:z;_ 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO \) 

FACULTAD DE ECONOMIA 

1Funciones11 Medio§ y 
Formas de na llntervenci6n 

Estatall en México 

TESIS PROFESIONAL 
Que para obtener el título de: 

LICENCIADO EN ECONOMIA 

Presentan: 

JORGE EDUARDO PI OROZCO 

RAFAEL BUENOIA GARCIA 

México, D. F. Junio de 1987. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

INTRODUCCION.GENERAL. 

CAPITULO PRIMERO 

ESTADO - ECONOMIA 

PAG. 

1 

:rn trodÚcc.i6n. l.O 

1. Breve esbozo de algunas de las más comunes 
interpretaciones o concepciones del Estado 
en el marxismo clásico. • 17 

1.1 .• El. Estado como superestructura del modo 
de producci6n capitalista. · 18 

1.2. El Estado como instrumento de domina-
ci6n de clase. 25 

2. Sobre las relaciones estructurales entre la 
Economta y el Estado en la sociedad capi
talista. 34 
2.1. El capitalismo Monopolista de Estado. • 35 

2.1.1. El enfoque sovi~tico. 37 
2.1.2. El enfoque franc~s. 45 

2.2. El llamado estructuralismo franc~s 
(Poulantzas) • 61 

2.3. La Escuela L6gica del Capital. 71 

2.4. La Crisis Fiscal del Estado. 
(J. o•connor). 99 

CAPITULO SEGUNDO 
.EVOLUCION HISTORIA DE LA INTERVENCION DEL ESTADO 

MEXICANO, 1877,1970 

Introducci6n. • 119 



l. El Estado y la formaci6n de capital en el 
Porfiriato (Í877-1910). . • •. 

2. El intervencionismo econ6mico estatal en 
los años 1921~1934. 

3. La institucionalizaci6n de la intervencidn 
econ6mica estatal, 1934~1940 

4. Estado-Economía en la· fase de la primera 
acumulaci6n industrial, 1940-1954. 

S. Estado-Economía en la fase de crecimiento 
con estabilidad, 1955-1970. 

cnPITULO TERCERO 

ESTADO-ECONOMIA l970-1976 
EL DESARROLLO COMPARTIDO 

l. La situaci6n econ6mica y social al ini-

., 

ciarse la década de los setentas. • 261 

2. La alternativa de política econ6mica plan
teada por el gobierno del presidente 
Echeverr!a. Lineamientos generales. 279 

3. El manejo del g~sto público. 298· 

4. La inversi6n pública. 314 

5. Las empresas del F.stado. 341 

6. El financiamiento del Gasto Público. 365 

7. Otros instrumentos de intervenci6n. 
(La Política Monetaria). 384 

CAPITULO CUARTO 

ESTADO ECONOHIA-1977-1982. UNA ESTRATEGIA 
PARA SALIR DE LA CRISIS. 

l. El contexto econ6mico al iniciarse la ad
ministraci6n del presidente L6pez Portillo. 390 



2. Lineamientos generales de pol1tica ccon6mica 
de la administraci6n LOpezportillis·ta. 401 

3. El manejo del Gasto Pllblico. 424 

4. La rnversi6n Pllblica." 

5. Las Empresas del Estado. 

6. El Financiamiento de1 Gasto Pllblico~ 

7. Otros instrumentos de intervenci6n. 

CAPITULO QUXNTO 

EL PERIODO RECIENTE 1983-1984 

l. Programa rnmediat:o de Reordenaci6n 
Econ6mica (PIRE) y El Plan Nacional de 
Desarrollo, 1983-1988. 

2. Evaluaci6n del Programa rnmediato de 
Reordcnaci6n Econ6mica. • 

CONCLUSXONES GENERALES 

BIBLIOGRAFXA 

FUENTES DE INFORMACXON ESTADISTXCA 

• 442 

• 454 

481 

497 

508 

521 

• 527 



IfffRODUCCiürl GENERAL 

Parecería ser, que l~ presencia en las dlti~;.: 

mas décadas de desequilibrios económicos, sociales y 

políticos importantes en las economías capitalistas 

y la discusi6n del por qué y cómo interpretarlos, ha 

puesto de relieve un aspecto central en el estudio -

del funcionamiento de estas economías, que es la re-

laci6n entre el Estado y la Economía. 

Si bien, reconocernos que lo señalado ante--

riormente en cierta forma es cierto, nosotros creemos 

que la necesidad del estudio del Estado y su interve!!.· 

ción en la Economía, no está dada tan solo por la pr~ 

sencia de estos desequilibrios, sino que y sobre todo 

en países como el nuestro de incorporación tardía al 

capitalismo, la explicaci6n y por lo tanto el enten~ 

dimiento del proceso de desarrollo económico, pasa -

necesariamente por el análisis del papel del Estado 

en su relaci6n con la Economía. 

As~ las cosas, en este nuestro trabajo de -

tesis, nos hemos propuesto analizar la relación entre 

el Estado y la Economía en el desarrollo económico de 



Méxi:co, para lo cual consideramos que ante la 

tencia de una Teoría General del_ Estado ampliamente .;i 

aceptada que desde la 6ptica de la Economía Política 

de respuesta a J.os cu"'stionarnientosque surgen en el· 

desarrollo de la investigación, era necesario dedicar 

el primer capítulo al. an~lisis de las interpretacio-

nes o concepciones que desde el punto de vista de la __ 

Economía Política han pretendido escl.arecer el por - '· 

'qué, el p:ira qué y mcdinnte qué forn'.as y medios se 

da la intervenci6n del Estado en la Economía. 

En este sentido, el primer capítulo est~ 

dedicado a la revisi6n y sistematizaci6n de: J.as con

cepciones más comunes del Estado en el Marxismo cl~

sico; la revisi6n de la teoría del capitalismo mono

polista del Estado en dos de sus más importantes ex
ponentes, por un lado el PCF con los trabajos de -
Boceara y por otro lado el PCUS con los trabajos. de 

Ryndina y Chérnikov; el llamado estructuralismo fran. 

cés, exclusivamente los planteamientos de Nicos Pou

lantzas; las diferentes formulaciones te6ricas que se 

han agrupado dentro de la llamada Escuela L6gica del 

Capital y por último la teoría de la Crisis Fiscal -

del Estado desarroll.ada por James O'Connor. 



~i pretendi~ramos justificar la existencia 

de este capitulo, pensamos que más que plantear sus 

.alcances habr!a que señalar las limitaciones no s6lo 

de nuestro trabajo sino del conocimiento teórico ac~ 

mulado en relaci6n al Estado y su intervención.econ~ 

mica. 

Adentrarnos en el camino de dar respuesta -

del por qu~ de la intervención del Estado en la eco

nomía, avanzar sobre el estudio de las funciones, los 

medios, las formas y los limites que éste desarrolla 

y encuentra, es a grandes rasgos la inquietud que m~ 

tiv6 la realizaci6n del trabajo, es importante para 

nosotros no solo reconocer sino hacer hincapié en las 

limitaciones propias de un trabajo como éste, en don

de la complejidad del tema, la ausencia de una teor!a 

ampliamente desarrollada y aceptada que nos serviera 

de respaldo teórico, las pretenciones de revisar en ~ 

forma seria una cantidad considerable de material as! 

como la amplitud del periodo de estudio propuesto,nos 

han llevado a plantear en este primer intento conclu-. 

siones de carácter general, que más bien debieran ser 

consideradas como acotaciones que necesariamente debe

rán pasar por un proceso de discusión y seguramente 

de reelaboración. 
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.-~ ,-- . 

Por otro lado, es necesario aclarar que pa~ 

·ra la ·realizaci6n de nuestro trab~jo, hemos adoptado 

el esquema· de periodizaci6n del desarrollo.'capitalis

ta de México, propuesto por Rolando Cordera y Clemen

te Ruiz Durán (*) el motivo principal de ~sto, es que 

el esquema de periodizaci6n planteado por ellos, pre

tende considerar en su diferentes fases o periodos al 

conjunto del proceso de desarrollo y dar cuenta a su 

vez1 de articulaciones especificas entre la· economia 

y la pol!tica. As1 las cosas, una vez realizada nue~ 

tra investigación, lo que cabria señalar en la medida 

de lo posible es si realmente a la periodizaci6n adop-

tada corresponde en cada una de sus fases, una rela-

ción característica y sustancialmente diferente del -

Estado y la Econom!a. 

El segundo capítulo comprende el periodo que 

va de 1877 a 1970, el objetivo central es documentar 

y describir la intcrvenci6n del Estado en la Economía 

(*) Cordera, !blando y Clenente Rliz l>.lr:úl, "Esquana de 
periodizaci6n dcl Desarrollo Capitalista en ~k:o. 
Notas", en Invcstigaci6n Econ6mica No. 153, Vol. lOOCIX, 
Julio-septienbre de 1980, Facultad de Econan1'.a UNl\M, 
Ml?xico. 
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desde 1a época ~el Porfirismo hasta e1 término del -

1lamado desarrollo Estabilizador. Estamos conscien

tes de que es un período de estudio bastante largo.

pero c'reímos que era indispensable retomar1o en cua!!_ 

to que partimos de la hip6tesis general de que en los 

países de incorporaci6n .tardía al capitalismo, e1 Es

tado juega un papel central y fundamental como produ~ 

tor, organizador y di.fusor de entre otras cosas de -

las relaciones de producci6n capitalista. 

El capítulo se divide en cinco subperiodos: 

el primero inicia en la segunda mitad de la d~cada -

de los años setentas del siglo pasado y termina con 

el inicio del movimiento arITado de 1910; el segundo 

inicia en :i.,Js años inmediatos al t6rmino de la revo-. 

luci6n y termina justamente antes de la llegada al -

gobierno del presidente. Cárdenas (1934); el Cardeni~ 

mo, es un apartado de este capítulo por la importan

cia que cobra la participaci6n del Estado en la Eco

nomí<i-, si fuera necesario definirla en pocas palabras, 

habría que decir que el Cardenismo en buena medida -

significa la institucionalizaci6n y consolidaci6n de 

la in.tervenci6n del Estado en la Economía, con una -

característica distintiva y fundamental, el respaldo 
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de las masas populares; el cuarto periodo llamado de 

la primera acumulaci6n industrial, comprende de 1940 

a 1954; y para finalizar este capítulo se analiza la 

fase de crecimiento con estabilidad 1955-1970. En -

todas y cada uno de esto_s s1;1bperiodos, se intenta 

profundizar en el análisis de la intervenci6n del Es

tado en la economía, a partir del seguimiento del 

comportamiento de algunas variables como el orígen, 

el monto ··1 dcztino Cel ga::;to ·_¡ !..:t invcr!:OilSn ptiblica··. 

Los capitules tercero y cuarto, son tambi6n 

hist6ricos; el primero de ellos comprende de 1970 a 

1976, período que fue conocido como la etapa del de

sa.rrollo compa.rtido, a instancias _del propio gobier

no; el segu.~do se ubica en los siguientes seis años. 

1977-1982; y corresponde al sexenio de gobierno del 

presidente L6pez Portillo, en ambos· capítulos, la -

forma de abordar el estudio de la intervenci6n del -

Estado es prácticamente id6ntica por varias razones: 

porque en los dos periodos, la crisis tal 
par~ce, se convirti6 en permanente, lo ~ 

que provoc6 una intervenci6n más explíci
ta tanto en el accionar como en los dis

cursos políticos; 
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porque en ambos el aspecto social fue re
conocido y puesto como princ·ipio Msico -

en los planes de gobierno, sin embargo a 
pesar del reconocimien.to, las grandes c.a
pas de la poblaci6n vieron posterga.do su 

cumplimiento para una mejor ocasi6nr 

porque los instrumentos de política econ6-
mica usados fueron casi los mismos, lo que 

definir1a tal vez una cierta continuidad 
en el accionar del Estaco. 

Así las cosas, en los dos capítulos señala-

dos, se pretende ubicar la intervención estatal con-

forme a los lineamientos y objetivos de sus respecti

vos planes de gobierno y de acuerdo a lo realmente 

efectuado, es decir, conforme al análisis de la inte~ 

sidad y sentido de la intervención. 

El ültimo capítulo corresponde en forma muy 

breve y a manera de conclusión general, al análisis 

del periodo reciente, se recuperará la historia des

crita y tratará de contestar si efectivamente existe 

una nueva relación Estado-Economía en nuestro país; 

y de ser ~sí, se pretende en pocas líneas plantear un 

esbozo de caracterización preliminar de ésta. 
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.Queremos agradecer los comentarios de Jorge 

Casteil, Clemente Ruiz y Enrique Quintana, aclarando 

que la responsabilidad de lo aquS. escrito es exclus~ 

vamente nuestra. 
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INTRODUCC ION 

En el sistema capitalista, el Estado es un 

elemento fundamental cuya importancia ~rece a medida 

que el capitalismo avanza a etapas superiores y compl~;· 

jas de desarrollo. As!, en el actual desarrollo del 

sistema, el Estado ha asumido.nuevas for~~s y medios 

de invervenci6n, los cuales tienen el objetivo de ha--

cer ro.is eficaz el proceso de acumulaci6n. 

Lo anterior puede observarse en la prolifar~ 

ci6n de ensayos y discusiones acad6micas, los cuales -

buscan explicar del por qué el Estado interviene. Por 

ot~a parte, las autoridades gubernamentales han acept~ 

do la necesidad de la intervenci6n estatal, as! tene~-

mos que en los discursos oficiales y la elab,>raci6n de 

planes para el desarrollo se observan una mayor asign~ 

ción del papel que juega el aparato econ6mico del Est~ 

do. 

Cabe destacar, que la participación estatal 

no es una característica recien observada sino por el 

contrario puede a~irmarse que el Estado y su interve~ 

ción naci6 con el propio modo de producción capitalis-

ta, ya que si se analizan las diferentes etapas de de

sarrollo, el Estado siempre aparece. Ejemplo.de ello,-
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es la etapa del capitalismo mercantil donde el papel -

jugado por éste ente se circunscribía a desempeñar el 

papel administrativo, de opresi6n, de generaci6n de se~ 

vicios,etc., éstas acciones coincidí<>.n en crear las 

condiciones generales que el capitalismo requiri6 en 

~se momento_. A esa forma µe intervenci6n la han calif! 

cado como propia del llamado· Estado Liberal, donde en 

t€rminos generales dicha intervención se presentaba en 

la periferia del proceso de acumulaci6n pero que su im

portancia no dej6 de ser menor. 

No obstante, el reconocimiento por parte de 

la sociedad, acerca de la intervenci6n del Estado es 

quiz:ls a partir de la crisis de 1929, donde se ubica y 

se define su relaci6n con lo econ6mico dejando a un la

do la concepci6n del Estado como algo super~structural. 

Esto se refleja en la llamada revoluci6n I<eynesiana, 

cuyo pensamiento econ6mico asign6 un papel activo al 

Estado por medio de instrumentos fiscales Y. monetarios 

que permitieron crear condiciones para superar la cri

sis de ese año. 

Por otra parte, en el pensamiento marxista la 

vieja coricepci6n superestructural se mantuvo debido, 

entre otras razones, a su perspectiva de que el sistema 

capitalista se derrumbaría. 
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Sin embargo, en el periodo de 1929~1945, el -

Estado asumi6 nuevos medios y formas que ayudaron a -

crear ·esas condiciones generales a pesar de que en esos 

años la cconom!a capitalista se traslad6 en fases adve~ 

sas a la idea del crecimiento arm6nico (v.gr. depresi6n 

-ligera recu_p(>rac i6n-recesi6n) • As!, el gasto prtblico 

fue un medio bastante utilizado en esas fases, as! como 

las políticas fiscales. 

A partir de la f inalizaci6n de la segunda gu~ 

rra mundial, el Estado retom6 formas y medios para ase

gurar el proceso de acumulaci6n que durante la guerra -

se crearon. Estas formas y medios se enmarcaron en un 

coriccxto de desarrollo de la tecnología a través del --

gasto militar. La importancia de éste papel se ob_serv6 

en los Estados de los países europeos cuya p<J.:ticipa

·ci6n fue trascendental para la reconstrucci6n y en el 

Estado norteamericano, cuyos gastos militares hicieron 

posible la expansi6n de las industrias y del sistema en 

general, lo cual permiti6 una planeaci6n industrial. 

En esa misma etapa de expansi6n, los pa!ses -

llamados periféricos experimentaron un impulso del de

sarrollo ihdustrial donde el Estado jug6 un papel tam

bién importante. 
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Por otra parte, cabe hacer menci6n que a pa~ 

,tir de .la d6cada de los cincuenta y con la aparici6n -

del bloque socialista, el Estado c.apitalista asign6 \.'na 

mayor importancia a los rubros asistenciales que con-

sistieron en la creaci6n de una serie de partidas pre

supuestales y organismos con el fin de apoyar y elevar 

el nivel de vida de ciertos sectores de la poblaci6n -

que se encontraban marginados del desarrollo, ejemplo 

de ello son los seguros contra el desetnplev, para la -

vejez, asistencia m6dica, fomento a la educaci6n ,etc. 

Paralelamente, el desarrollo de complejos e~ 

presariales que rebasaron sus fronteras nacionales, i~ 

fluy6 al Estado ha adoptar mecanismos que impulsaron a 

este tipo de empresas y que coadyuvaron a un mayor di

namismo del proceso de acumulaci6n. Esta situaci6n d~ 

termin6 que ciertos analistas calificaran al Estado 

como instrumento de los monopolios y que todo el acci~ 

nar realizado por 6ste fuera con el prop6sito de cons~ 

lidar la acumulaci6n del capital de los mismos. 

As! pues, en esta etapa de cxpansi6n el Est~ 

do más que un obstáculo fue un elemento que permitió -

la consolidaci6n de las relaciones de producci6n capi

talista y sent6 las bases para el desarrollo de las -

fuerzas productivas. 
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Sin embargo, el análisis del Estado en esos 

años, se enmarc6 básicamente en estudios de finanzas -

pl:tblicas y en la comprensi6n y diseño de nuevas formas 

de intervenci6n que ayudarán a la consolidaci6n de la 

fase expansiva del capitalismo. Los trabajos de Musgr~ 

ve, Heilbroner, Galbraith, Ferguson y Schurnpetcr son -

ejemplos de ello. 

Es hasta finales de la década de los sesenta 

y más exactamente en los años setenta, cuando el anál~ 

sis sobre el Estado rebasa las fronteras de los instr~ 

mentos de política econ6mica, ya que el sistema capit~ 

lista se traslad6 a la fase recesiva siendo m.ís aguda 

en algunos países, y en particular en las naciones en 

vías de desarrollo y subdesarrollados. En este per!o-

do surgen nuevos enfoques, entre ellos podemos mencio

nar al monetarismo y a los postkeyncsianos por un lado, 

y por el otro, a una serie de corrientes dentro del ·e~ 

foque marxista; entre los cuales los más representati-

vos son el estructuralicmo francés, la concepci6n del 

capitalismo monopolista de Estado, la escuela 16gica 

del capital y la llamada crisis fiscal del Estado. 
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Los primeros, se ubican en la esfera de la -

polítíca econ6mica, cuyo objetivo es explicar y'encori

trar nuevos instrumentos que coadyuven a la recupera-

ci6n y cl sostenimiento de esta fase del ciclo. Los 

segundo se ubican en lo estructural, en encontrar el 

lugar exacto del Estado en _el modo de producci6n capi

talista, explicar las funciones, formas y medios que -

adopta este mismo para solucionar las contradicciones 

que el procc:::o Ce ".r2.lo!."'iz.:ici6n genera. 

No obstante, cl desarrollo de concepciones 

te6ricas acerca del Estado y su accionar, puede obser

varse que no existe un consenso debido a diferencias -

corrceptuales y a veces contradictorias entre sí, ya que 

en su objeto y fin de estudio son variados. 

debe agregarse el velo idcol6gico. 

JI esto, -

Así pues, la recupcraci6n del papel econ6mi

co del Estado es todavía un vacío que ha conducido a -

seguir profundizando en ambos niveles (política econ6-

mica y economía política) con el fin de aclarar lo que 

parece un camino sinuoso, má'.s aan cuando en los paí

ses llamados periféricos no existe un planteamiento·-

ad-hoc para los mismos. Es entonces, que en las si---

guientes líneas su objetivo será mostrar lo que hasta 
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hoy, ciertos enfoques del segundo bloque señalado han -

avanzado en el estudio de la relaci6n Estado-Economía. 
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1. BREVE ESBOZO DE ALGUNAS DE . LAS H.~S COHUHES 

XNTERPRETAC:IONES O CONCEPCXOtlES DEL ESTADO 

EN EL MARXISMO CLAS:ICO. 

Consideramos importante señalar que no exis-

te wta teor!a marxista del Estado capitalista amplia-

mente aceptada y desarrollada que d~ respuesta a loa -

cuestionamientos que surgen cuando se plantea la nece

sidad dP. descifrar y analizar la relaci6n entre el Es

tado y la Econom!a¡ estos cue~tionamientos podr~amo• 

resumirlos o ejemplificarlos de la _siguiente manera: 

a) 

bl 

/ ,.. 

La determinaci6n del Estado en la sociedad 

capitalista. 

El sentido, los limites, las formas y fun

ciones de la intervenci6n del Estado en la 

economS:a. 

Ahora bien, con la revisi6n breve y esi¡ue~

tica que a continuaci6n desarroilamos de las interpre

taciones m4s comunes del Estado en el marxismo cl&sico, 

pretendemos hacer notar que existen determinaciones -

te6ricas del Estaao, ias cuaies no solo dirieren entre 

17 



al sino que al. asimilar al. conc.epto de. Es~ado funcione• 

y rel.aciones aparentemente comp1ementarias son incompa

tibl.es y contradictoria•• 

Anal.izaremos s6l.o dos de l.as concepcione• o 

determinaciones ~.as comunes del. Estado que han estado 

l.i9adas a l.as versiones popul.ares de l.a "Teorla Marxi.s

ta del Estado", l.o que no quic=e decir que sean l.a• dn! 
cas pero sl l.as ~s caracterlsticas y asimil.adas por -

· l.os· estnd:i.osos de ~sta temática: el. Estado coma supe~ 

estructura del. modo de produc~i6n capital.ista y el. E•

tado como instrumento de dominaci6n de el.ase. 

1.1. 

_.,.,-' 

El. Estado como superestructura del 

modo.de producci6n éapitaiista. 

Esta concepci6n del. Estado como superest·ruc-

tura del modo de producci6n capitalista, est4 basada -

en la idea de que el Estado no es m4s que· un mero epi

fen6meno que refl.eja un estado dado de correspondencia 

entre l.as fue~zas productivas y l.as relaciones spcia

l.es de producci6n. 

18 
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....... ' .... 

Esa forma de concebir al Estado, rna'.s que co

rresponder a una concepci6n de los cl&sicos del 111ar-

xismo (Marx, Engels), es consecuencia y resultado de 

la interpretaci6n mec4nica y parcializada de algunoa 

de los textos claves de la teor1a marxista. Xnterpr.!. 

taci6n que reduce a la supe~estructura (lo pol!tico e 

ideol6gico) a ser un simple reflejo de la infraeatru:, 

tura (lo.econ6mico). 

Algunos de los textos cl4sicos de Marx y - -

Engels, por la excesiva acentuaci6n que dan al papel 

que. desempeña lo econ6mico dentro del ·funcionamiento 

de la sociedad capitalista, "se prestaban" o ~s bien, 

fueron utilizados como referencias para respaldar esa• 

interpretaciones. 1/ 

Si ubicamos hist6ricamente.1os trabajos de -

Marx y Engels en el contexto en que fueron escritos,

encontrarnos que la fil~aof1a idealista jugaba· un pa-

pel fundamental dentro del pensamiento filos6fico, y 

y v&se: Hu:x, Carlos, "Prt5logo de la Contribuc:it!n.a la 
=!ti.Ca de la Eo:nan!a Pol1tica · "m Mux y -
:Hels, Cbras E!ICOgidas en Dos 'l'c:roos, M::>iiCd,· 

· torial Pxogreeo. · 

mg&is, Federico, "LUdwing Feuexb!lch.y e1 Fin 
de la Filosof1a CUsica Al.E511a!la", ~;_ gt~ ,pp. 
394-395 y del misro autor "Contr:ibüCIZ!ila la 
Historia de la Liga de los canunistas", ~.cit. 
pp. 342-343 
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que ~ata atribu!a a 1a vo1untad y a1 pensamiento de -

1os.hombres 1a causa fundiunenta1 de 1os fen6menos so--

cia1es, 1o que justi~ica e1 marcado inter~s de 1os c1! 

sicos marxistas por resa1tar 1o econ6mico como deter

minante en ~1tima instancia. 

De hecho, 1a teor!a marxista y m:ls concreta

mente 1a concepci6n rnateria1ista de la historia desa-

rro1lada por Marx y Enge1s, no s6lo tuvo que enfren

tar a 1a corriente predominante de idea1istas, sino -

tambi~n a los 11amados materialistas de los siglos -

XVII y XVIII, as! como al materia1ista alem4n Ludwinq 

Feuerbach, de quienes la falla fundamenta1 de su ma:t~ 

ria1ismo, a decir por Marx: 

y Marx, 

".~.reside .en que s6lo capta la causa (Gegenstand) 1 

la .z:eal.idad, lo sensible, bajo la fcmna de ct>jeto 

{Cbjext) o de la. ccratenplación .(AA.sdiumg), no oatD 

actividad hunana sensorial, c0ro p~ctica: no de un 
lDXlo slbjetivo. De ah_! que el lado activo 'f- -

desan:ollado por el idea1isro, el cual naturalmen
te, no conoce la actiVidad real. SEnSOrlal. en cuanto 
ta]..• y 

carios· y Enge1s, Federico. La Ideolog:fa .Alanma 
Critica de la Nov1'.sinn Filosofía Alerena en tai 
Fersalas de sus Fepresentantes Feüerliad1; B~ -
Bauer y Sti.rner, y del ScX:ialism:> A!iiñ&i en 1ii 
de sus Diferentes Profetas., MiGdco, F.dfukííies 
de CU1tura POiiliii'·, p. 665. 
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Ast las cosas, para combatir posiciones de 

este tipo", Marx y Engels en varios de ious trabajos, 

tuvieron que hacer ~nfasis en lo moterial, en lo eco~ 

n6mico como determinante.en dlti:nla. instancia de lo -

polttico e ideol69'ico. Estos textos de los cl4sicos 

del marxismo, sacados del contexto.ideo~69ico y polí

tico en el que.fueron producidos y vistos as! parcia

lizados •como verdaderos• han sido utilizados para -

respa1dar falsas interpretaciones de la teor1a marxis

ta, o inSs bien, de la concepci6n materialista de la -

historia. 

Pero, volviendo a la concepci6n del Estado 

como superestructura del modo de producci6n capitali.!. 

ta, no son pocas las referencias de los cl!sicos del 

marxismo que se utilizan para respaldar esta concep

ci6n, por ejemplo E~gels en su trabajo sobre Feuer--

· bach señala: 

"Por C<DSiguiente, aqu1 ¡:x>r lo nenes, el Estado, 

el ~inen pol!tico, es el elarento subal.t:elDO, 

y la sociedad civil, el reino de las rel.acia\e$ 

ecal6nicas el el.emento decisivo. ( ••• )si nos -

detenemos a :ilidagar esto, veremos ·que en la -
"historia ITOderna la voluntad del Estado ci:>edeoe, 

en general, a las .-:esidades variables de l& 

scx:iedad civil, a la sq:>rernacía de tal. o 'cuiJ. 
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c:laae. y en di.tima instancia, a1. desanollo de laa 
.fUerzas pro&Jctivas y las caidici.onei¡¡ de int:e1'alla

bio •. Y si a~ en ~ ~pcx:a cuno la m:idexna, ccn -
gigantescos nedi.os de producci!n y de qaiunicacio

nes el Estado no es un can¡:o independiente, ecn un 

desari:ollo propio, sino que su existencia y ~ 
llo se explican, en al.ti.ore. instancia, por las ccn
di.cia1es ec:cn6nic:e.s de vida de la sociedad.• y 

Ahora bien, interpretaciones equivocadas y -

en no pocos de los casos tendenciosas de textos como 

el anteriormente citado, han conducido entre otras -

coaaa a: 

Tratar de encontrar y -encontrar• en lo eco-

nCSmico la explicaci6n de todo lo o·currido en 

el campo de lo pol!tico, jurtdico e ideo16-

gico, sin concebir que también la pol!tica, 

la idcolog!a, etc., repercuten entres! y·a2 

bre la base económica en cuanto que la rela-

ción entre lo econCSmico y lo pol!tico e idee 

lCSgico en su relación de determinancia se --

vuelve en una relación contradictoria en una 

relación dialécticar 

:Engels, Federico., "LOOwing Feuexbach y el Fin. de la 
Filosof!a Cl4sica Alenena"., en Marx y Engels, 
<:p. cit. , Taro I. , p. 394. . 
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Ha conducido tambil!n·a plantear que el Esta

do en cuanto simple reflejo de.las condicio-

nes de correspondencia entre las fuerzas pr2 

ductivas y las relaciones sociales de prodU!:, 

ci6n, carece de ope_ratividad propia, en tan

to que obedece en forma mec&nica a las dete!: 

minaciones que surgen de la base econ6mica1 

La respuesta cr!tica a estas faltas y tend"!! 

ciosas interpretaciones del marxismo fue dada por el 

propio Engels, en septiembre de 1890 y enero de 1894 

en su correspondencia con Bloch y Starkenburg y puede 

ser resumida de la siguiente ~anera: 

Segdn la concepcidn materialista de la hist2 

ria el factor que en Qltima instancia deter

mina la historia es la produccidn y reproduE. 

ci6n de la vida real, decir que es el ~ 

factor es una tergiversaci6n de esta concep-

Que la ideolog!a, la pol!tica, la religi~n, 

etc., desempeñan un papel importante por au 
constante interrelacidn entre ellas y con.la 

econom!a, papel que aunque no decisivo, si 
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necesario de contemplar en el. an&lisia de'; 

los hecho·s hist6ricoa1 

Engels reconoce, que el. hecho de que al.gunoa 

"?;uevos Marxistas" acentt1en en forma· muy llia!: 

cada el aspecto eccn6mico como determinante, 

en cierta forma es cul.pa suya y de Marx, que 

frente a los adversarios se vieron obl.igadoa 

a subrayar •este principio cardinal. que se -

negaba", pero no por eso se justifiCAJ 

El. manejo de lo.que se cree l.as tesis funda

mental.es de una nueva teor!a que no siempre 

l.o son ha conducido a interpretaciones prec,! 

pitadas y equivocadas como· en el. caso de l.o 

econ6mico como determinante "t1nico" de l.o -

superestructural.1 

Por t1l.timo, que el ~e sea l.o econ6mico lo -

determinante en t1ltima instancia, no quiere 

decir que sea lo dnico activo y todo lo demla 

pasivo, el. Estado en su cotidianidad es un • 

.. ente activo. ~/ 

y Engels, F., "Carta a J. Bloch del 21-22 de Septieni>xe de 
1890" y "carta.a H. starkenburg del. 25 de enero 
de 1894", 9?.cit., pp. 490-492 y 507-509 · 
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A manera de conclusi6n, s6lo resta indicar -

que por todo lo señalado anteriormente, la concepc,i<Sn 

del Estado como superestructura del modo de producci6n 

capitalista, queda descalificada como instrumental - -

te6rico, que permita analizar la relaci6n estructural 

entre el Est~do y la Econ~a. 

1.2. Ei Estado como instrumentó tle dominaéie~ 

de clase. 

Si una •concepci6n• o determinaci6n del Es~ 

do est4 presente en los escritos de los cl4sicos del 

marxismo, es aquella que define al Estado corno inst~ 

:mento de la clase dominante (en el siglo XIX la bur-

gues!a ;y la "clase• de los latifundistas) cuya funci6n 

primordial es asegurar su dominaci6n sobre la clase -

trabajadora, ya que al Estado es concebido como el 

instrumento del que se valen las clases dominantes 

para mantener por v1'.a legal o por la 'fuerza a la cla

se explotada en las condiciones de opresi6n determi

nadas por el modo de producci6n existente. 

Esta forma de caracterizar o definir al. Est~ 

do est4 presente desde El Manifiesto del Partido Ca-

25 
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munista escrito por Marx y Engels entre diciembre de -

1847 y enero de·l848, en el cual se afirma quei •zi -

poder pol!tico, hablando propiamente, es la violencia 

organizada de una clase para la opresi6n de otra•, ~/ 

hasta casi todos los textos clásicos marxistas ulteri2 

rea. §/ 

5/ Marx, Carlos y Engels, Federico, "Manifiesto del Partido O:m1 
- nista", en .Mazx y Ehgels, (!?.cit., T.I., p. 22 -

§.! 1'.1 respecte> véase: 

Engels, Federico. "El Origen de la Familia, La propiedad Pri.
vada y el. Estado", en Mane y Engels., Op. cit. ,¡:ip. 168-325, 
Taro II, en especial págs. 322-323. · 

Enqel.s, Federico. "Contril:.uci6n al Problera de la Vivienda en 
Marx y :Engel.s~, 9"· cit., T-Il:, pp.527-613, en especial R?• 
497-502, 553 y 583-586. 

Engels, Federiex>, "lntrocñx:ci6n de 1891 a la Guerra Civil en 
Francia de MillX", en M3xx y Engels, ~-; T-II, pp. -
543-465, en especial, p. 465. 

Engels, F..;:Jeri.co. "cOntribu:i.6n a la Historia de la Liga~ 
los Gamnistas", en Maxx y Engels, ~-, T-Il:, pp.335-336. 

Engels, Federico, "tal SociaJ.ismo Ut09ico al SccialisnD Cie!:!. 
t!fico" en MaJ:X y Engel.s-, Op. cit., T-II, pp.88-153, en ea
pecial pp. 146-148. 

Mn:x, Carlos, "La Guerr'1 Civil en Francia", en MarX y Engela, 
g>. cit., T-ll, pp. 466-525, en es¡:ecia1 p. 497. 

Má= Carlos. "El Dieciocho Bn.maro de Luis Bcmaparte• • en 
Marx y Engels, ~., T-I, pp.226-323. 

Marx, Carlos, "Ias Lu::has de Clases en Francia de 1848 a 1850• • 
en MarX y Engels, ~·· T-I, pp. 124-225, en especial R>• 
131-139. 
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Por la importancia que tiene el trabajo ~e -

Lenin El Estado y la Revoluci6n, desde.el punto de -

vista de la teor!a pol!tica, no pod!amos dejarlo de -

lado, sin embargo para nosotros,.Lenin no desarrolla 

con mayor profundidad (no &ólo en este trabajo aino a 

lo largo de su obra), 21 ·la caracteriz.aci6n, hecha 

por los cl4sicos del marxismo~ que como.hemos señala

do anteriormente, se reduce a definirlo como un ins--

trumento de la clase dominante para reprimir a la el~ 

se explotada, sino que hace suya esta caracterizaci6n, 

sobre todo retomando los planteamientos que Engels -

hace en su trabajo El Origen de la Familia, la Propie

dad Privada y el Estado. Para Lenin: 

"El estado es produc_to y manifestaci6n 
del car~cter irreconciliable de las -
contradicciones de clase. El Estado 
surge en el sitio, en el momento y en 
el grado en que las contradicciones de 
clase no pueden objetivamente, con~i
liarse. Y viceversa: la existencia del 
Estado demuestra que las contradiccio
nes de clase son irreconciliables ( ••• )•, 

7/\Jéase tambiifu: "Acen:a del Estado" c:aú:erencia prenunciada 
- ·en la Universidad de Sl/erdlov el 11 de julio de 

1919 en (!)ras Escogidas, Taro Ill, pp. 258-274 y 
en especial ~g. 273. 
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"Segdn Marx (señala Lenin refutando a lo• 
ide6lo9os burgueses y pequeñoburgue•e•), 
el Estado es un 6r9ano de dominaci6n de 
clase, un 6rganó de opresi6n de una clase 
por otra, es la.creaci6n del "orden• que 
legaliza y afianza esta 'opresi6n, amorti
guando los choques entre las clase•.".!/ 

Por otro lado, es necesario reconocer el gran 

JNSrito que tiene este trabajo de Lenin, el cual fue 

escrito entre Agosto y Septiembre de 1917 cuando el 

procesó revolucionario s~ encontraba en pleno desarro-

llo. 2/ 

El no reflexionar cr!ticamente sobre la val! 

dez de esta "concepci6n" del Estado, puede conducir a 

asumir posiciones te6ricas y 'pol!ticas total1nente CO!l 

tradictorias y equivocadas: 

e/. I.enin, v.:t., "El Estado y la :Revoluciát"_;cp. cit., 'l't:m:> :tI, 
- pp. 298-299. 

9/ Al i:especto vdase: el Art!o.il.o de Lucio COlleti, "El Estado 
- . y la reveluci!in de I.enin", en Cr!tica.s de la F.ca!O-

mS'.a ~lttica, F.diciones l.atinoanericana, M&doo 1977, 
F.dici.ales El Caballito, No. 2 (Ene~) ,¡:p.5110. 
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El Estado seglln ~sta •concepci6n• es reduci

do a se·r un instrumento de do:ninaci~n de el~ 

se. De acuerdo con la concepci6n materiali•
ta de la historia, las clases !;O.cia~es y ·aua 
contradicciones se constituyen a nivel econ~ 
mico y utilizan al Estado como herramienta 

exterior para la consecuci6n de sus fines, en 
el capitalismo ya sea para mantener, reforzar 
y ampliar las relaciones capitalistas de pro
ducci6n o bien para su abolici6n y/o extermi
nio, lo que se traducir!a en que; si a·swnimoa 

ésta ".concepci6n" del estado como vlllida, re
sulta que la abolici6n y superaci6n revolucio
naria del modo de producci6n capitalista de
pende entonces, fundamentalmente de las rela
ciones de fueza en el campo de lo pol!tico, -

puesto que se podr!a deducir que basta la po

sesi6n del Estado por la clase obrera para -
que se produzcan los cambios necesarios ten
dientes a la desaparici6n del modo de produc

ci6n capitalista, lo cual es contradictorio 
con lo arriba señalado1 

La inexistencia de una teor!a marxista del 
Estado y el asumir como vAlida la "concep
ci6n" del Estado como instrumento de domina
ci6n de clase, se ha traducido en el campo -
de la teor!a por un lado, en no poder dar. -

respuesta a los cuestionamientos planteados 
en relaci6n a las funciones, medios y formaa 

que asume el Estado en la sociedad capita
lista y por otro, en elaboraciones te6ricaa 
parciales y endebles, que si bien en 
muchos de los casos han significado 
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aportaciones val.iosas, son incapacea de dar 

respuestas sol.ventes a l.os cúestionamiento• 
antes apuntados. 

Un ejempl.o importante l.o constituye el. tra

bajo de Al.thusser Ideol.og1a y Aparato• Xdeo
l.6gicos del. Estado, en el. cual si bien, re1:2 

nócc que no existe una teor!a marxista-1.eni

nista del. Estado, parte por aceptar y asume 
como al.ge incuestionabl.e aunque poco desarr2 

l.lada esta uconcepci6n" de l.os cl.:ísicos dal. 

marxismo que define al. Estado como inst~B 
to de dominaci6n de el.ase¡ 10/ 

"Presentada en esta forma la 'teor!a' manci~ 

ta-leninista del. Estado toca l.o esencial., y 
no hace fal.ta pensar más para advertir que -

efectivamente se trata de l.o esencial..• ·:!J:./ 

Sin ser m!nime.mente nuestro objeti~o analizar 

la el.aboraci6n te6rica de Al.thusser, es conveniente -

señal.ar que bas~ndose en argumentaciones poco convin-

centes al. desarrol.lar su teor!a de l.os apar~tos ideo-

16gicos del Estado, desvirtua l.a separaci6n caracte--

AJ.thusser, Lo.lis. "Ideolog!a y .Aparatos Ideoll5gic:ice del. 
Estado. En la Filosofía.cano al:llla de la :cevtilu
ci6n", cuadernos de Pasado y Presente. No. 4, 
6a. Edici&i, Buenos Aires, Argentina, 1974, pp. 

·97-140. 

" .!Y -~· p. ios 
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rlstica del Estado con relaci6n a la sociedad, separa

ciOn que la concepci6n materialista de la historia ha 

considerado como un rasgo desti.ntivo del Estado mode.=_ 

no, del Estado de la sociedad capitalista. 

Nosotros creemo·s que m:l:s que considerar como 

punto de partida ~a "concepci6n" del Estado como ins

trumento de dominación de clase, para la elaboraci6n 

de una teor1a del Estado, habr!a que remitirnos en 

forma directa al estudio y an4lisis de la relaci6n en

tre las clases sociales y el poder polltico, es decir, 

a la relaci6n entre la sociedad civil y el Estado, -

cuesti6n que rebasa los objetivos del presente traba-

jo. U/ 

Esta caracterizaci6n de el Estado moderno,. -

del Estado de la sociedad de clase,_ dista mucho de ser 

una concepci6n acabada y desarrollada, por los cl4ai

cos del marxismo, el p~opio Marx, en una carta a 

Kuqe~mann en 1862, hacta expl!cito su proyecto en el 

sentido de que una vez conclu!do su an4lisis del ca

pital en general "el desarrollo de lo subsiguiente 

lY... En relaci6n a esto v&se: c6rilcba, AJ:nal.do~ ·Sociedad Y 
Estado en el M.lndo Moderno, Editorial Grijalbo, -
Mi§iiCO 1976, sobre todo apartado V:U, pp. 249-261. 
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(con excepci6n por ejemp1o de 1a relaci6n entre 1as 

diversas formas estatales con las diferentes estructu-

ras econ6micas de 1a sociedad) podrían realizar1o -

otros sin dificultad basllndose en lo entregado.• ;!,11 

Proyecto que Marx no pudo rea~i~ar, y que si 

bien en a1qv.nos de sus trab~jos mSs importantes, exi.!. 

ten planteamientos te6ricos que pueden ser considera

dos como "suficientes•, para partiendo de ~stos, e1a-

borar 1a teoría marxista de1 Estado, así entonces po

demos afirmar que hasta hoy existen diferentes e1abo

raciones te6ricas, pero que ninguna puede ser consid~ 

rada y aceptada como la teoría marxista del Estado,1o 

que no niega sus aportes tendientes a la construcci6n 

de ~sta. .!!/ 

13/ Esta nota fue tatada del trabajo de Tilnan Evers, El Est;adg 
en la oeriferia caoitalista, ~=• 1981, Siglo -
Veintiuno F.ditores, p. 48 (e1 subrayado es nuest:xo). 

14/ En~ otras resaltan aquellas que tienen ocm:> dJjetivc 
- desarrollar: . 

a) La Critica :Ideol6gica de la Teoría Burguesa del 
Estado¡ 
b) La Teoda sob:re 1a SUperacit:n Re\/Oluci.ala.ria del 
Estado Bur<;JUl!s: 
c) Estudios scb:re 1a G&lesis y Funcialllln:iento de1 
Estado en la Sociedad capitalista1 · 
d) La Definici(n y Desarrol.10 Te6rico de las Helacio

. nes Estructurales ent:re la F.conan!a y el Estado, en 
la s=iedad Capitalista. 
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De las diferentes elaboraciones te6ricas, por 

-el objetivo de nuestro trabajo, nos centraremos b4s.i~ 

inente en la exposici6n (resumida), y an4lisis de las 

_corrientes o escuelas que se han· avocado a continuar 

el proyecto de Marx, en el sentido de esclarecer la -

relaci6n entre el Estado y la Econom:!'.a •. . 
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2. SOBRE LAS REIACIONES ESTRUCTURALES 

ENTRE LA ECONOHIA Y EL ESTADO EN LA 

SOCIEDAD CAPITALISTA. 

Destacan por su importancia cuatro grandes -

escuelas o corrientes tedriéas, las cuales si bien -

pretenden un mismo objetivo (esclarecer la relaci6n -

entre el Estado y la Econom.ta) tienen diferencias fU!! 

damentales en la forma de abordar y concebir el pro--.. 

blema, lo cual hace que en algunos aspectos aparezcan 

como irreconciliables y en otros como complementarias. 

Analizaremos cu~les son los determinantes, -

funciones, medios y formas y l.tmites de la interven

ci6n del Estado en la Econom.ta, segdn: 

a) 

. b) 

Las diferentes formulaciones te6ricas del 

Capitalismo Monopolista de Estado, en dos de 

sus m4s impor~antes corrientes, por un lado 

la corriente sovidtica y por otro, la fran

cesa, estrechamente ligada al Partido comu

nista Francds1 

El llamado "estructuralismo francds•, repr~ 

sentado por Nicos Poulantzas1 
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c) 

d) 

2.1. 

La escuela cuyos intentos est4n orientado• a 

deducir el Estado del Capital, conocida COlllO 

la Escuela ~gica del Capital' 

La llamada escuela de la Crisis Fiscal, re-· 

presentada por 'J. ó•connor. 

El Capitalismo Monopolista del Estado. · 

En la actualidad, es imposible hablar de· una 

teor1a dnica y ampliamente aceptada de Capitalismo M:!2, 

nopolista de Estado (en adelante CME), corresponde~ 

m4s bien, hablar de la existencia de un n~mero con•.! 

derable de eormulaciones te6ricas con respecto al -

origen~ funcionamiento y desarrollo del CME en cuanto 

que entre estas formulaciones te6ricas, existen as! -

corno similitudes, diferencias fundamentales en la fo~ 

ma en como conciben no tan solo las causas que dan 

orig"!n al CME sino tambi~n, la ubicaci6n hist6rica y 

definici6n de los elementos constitutivos_ y caracte

rtsticos de ~ste. ll/ 

15/ si desea profundizar sct>re las diferencias entre las diatin 
tas co=ientes te6ricas del. CME, véase el txabiljo diii 
Elmar Alvater y Carlos Maya. "Jlcerca.del Desarrollo 
de la Teoda del CM!~ después.de.la.Segunda Gleaa -
Mlndial. en cuadernos Poltticos No. 29, jul-sept.1981, 
PJblicaci.6n tr.imestral., Editorial Era, pp. 7-24 
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La importancia de las elaboraciones te6ricaa 

del CME radica fundamentalmente para nosotros, en -

que constituyen el primer gran intento por analizar -

las caracter1sticas que asume la relaci6n entre el Ea

tado y la Econom1a como resultado del proceso de ree~ 

tructuraci6n del sistema'. capit~lista. 

Por los objetivos particulares de nuestro 

trabajo, nos vemos obligados a l.imitar el an4lisis de 

J.a •teor1a • del C!-!E a la forma en c6mo se concibe al 

Estado y su relaci6n con la econom!a, en dos de las -

formulaciones te6ricas más desarrolladas por un lado, 

nos referiremos y analizaremos a la corriente "sovig~ 

tica" (b4sicamente el trabajo de Ch~rnikov y Ryndina), 

y por otro, -a .. la corriente o escuela francesa (P. Bo-

ccara), 

16/ G. Wrnikov y M. Ryn<Üna. "El capitalisrro.M:lncpOlista.de 
Estado", ni varios autores, Econcriúa l'Ol!tica del 
capitalisro, In. .... -ituto CUbano del Libro,Editorial 
Orbe, 1.a l:lahana, 1976, pp. 211-235 •. 

·P. Boceara, "CME: I:efinici& del. prd:>lel8", en P. Boocara 
y otros. caoital. 1-t:>nopolista de Estado, F.dit:orial -
Grijal.00, Colecci&i 70, No.90, Mffidco 1970,pp.~34. 

P. Boceara y.otros. ca~ital.isno M::n~list:a deºEstad:>. -
Tratado Muxista e EccnCiñta tica, en cuatro vo-
lClrlmes, Editorial Seara Nova, Brasil 1976," ICld.ste 
edición en español.por E:liciones de eultura l'l:>pJ.lar). 
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2.1.1. El enfoque soviético. 

Para ésta corriente te6rica, la causa princ! 

pal del surgimiento del CMI:, est& en la creciente 

agravaci6n de la contradicci6n fundamental del modo de 

producci6n capitalista, la contradicci6n entre la pro-

piedad privada y la cada vez mayor socia1izaci6n de la 

producci6n, contradicci6n que en la etapa del desarrollo 

capitalista definida como capitalismo mono~lico, enge~ 

dra lo que ellos llaman un fen6meno nuevo, la ensambla-

dura del Estado Burgués con los monopolios privados, lo 

que significa el surgimiento del CME. }::!_/ 

Señalan también como causas importantes de la 

aparici6n del CME, por un lado, la tendencia deseen-

dente de la tasa media de ganancia y por otro, la --

aparici6n y desarrollo del socialismo. 

Es precisamente por la aparici6n inicial de 

la llamada crisis general del capitalismo, cuya mani-

·festacil5n estar!a dada por lo anteriormente señalado, -

que surge y se desarrolla el CME, como el medio prin

cipal y necesario para la adaptaci6n y salvaci6n del 

QI el, CMiñikov y Ryndina, cp; cit., p. 211 
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sistema capitalista a nivel mundial, dicho en otras 

palabras; 1a fusi6n del poder del Estado y e1 poder 

de los monopolios privados, es la respuesta del sist~ 

ma a la crisis general que lo arnenaza. '!!!./ 

As! las cosas, e1 CME es seqdn ~sta corrien-

te, una fase cualitativamente superior y nueva del -

desarrollo del Imperialismo en la cual el proceso de 

reproducci6n del capital monopolista se hace imposi-

ble sin la intervención del Estado: 

"El surgimiento y el desarrollo de los mono
polios, la conquista por 4stos de las posi
ciones dominantes en la economta de los pa!

ses capitalistas, la ensambladura de los -
monopolios con el Es.tado para formar un me
canismo ~nico con fines de defender el r~g~ 
rnen capitalista y asegurar el enriquecimiea 
to de la oligarquía financiera, l.a transfo!: 
maci6n de dicho mecanismo en condici6n obl.i
gada de la reproducci6n capital.isto y la -
consolidación sobre esta base, de la dicta
dura de los monopolios, a l.a vez que crecen 
las premisas materiales y organizativas del 
socialismo, tal es el contenido fundamental 
del concepto de capitalismo monopolista de 

Estado." .!2/ 

.18/ Cf. Íbid, p. 212 y 213 

121 Jbid, p. 215 
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La forma en c6mo se manifiesta e1 proceso de 

ensamb1aje entre e1 Estado y 1os monopo1ios toma dos 

direcciones: 

Por un 1ado, e1 crecimiento de 1a monopo1iz~ 

ci6n de1 Estado, ·que no signif~qa otra coaa 

más que e1 proceso mediante e1 cua1 1a bur

gues1a monop61ica se apodera de 1os recursos 

y posibi1idades de1 Estado y1 

Por otro 1ado, a 1a amp1iaci6n cuantitativa 

y cua1itati_va de1 proceso de estatizaci6n de 

1a econom1a, 1o que se traduce en una amp1i~ 

ciOn de1 campo de actividad de1 Estado (1a 

industria, el comerc.io, la banca, etc), te!!, 

diente a regular 1a reproducci6n capita1ista. 

Ahora bien, en este mecanismo ttnico conform~ 

do por el ensarnb1aje de los monopolios y el· Estado, y 

subordinado a los intereses de los primeros, e1 Esta

do p·osee en cuanto condici6n necesaria para el propio 

funcionamiento del CME, una cierta autonom!a relativa 

gracias a la'cua1 el Estado actaa en lo general, no 

en funci6n de 1os intereses particulares de a1gan ca

pital monopOlico .individual sino que se orienta en 
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general de los monopolios enau 

· .conjunto; ·l!}/ 

El. surgimiento del CME provoca cambios illlpos_ 

tantea en las caractertsticas ~sicas del Imperialis

mo que a~ectan directamente a la estructura mono~li

ca en cuantotbase econ6mica de éste, éstas transfor-

maciones y su manifcstaci6n, constituyen las caracte-

rtsticas b4sicas del CME, sin embargo dado el objeti-

vo e intenci6n de nuestro trabajo no podemos abordar 

el an4lisis de todos los aspectos que caracterizan -

(segdn esta corriente) al CME, nos limitaremos a se-

ñalar y analizar aquellos que consideramos esenciales 

para definir la concepci6n del Estado de ésta corrie.n, 

te. 

El surgimiento del CME sobre la base de la -

fusi6n del poder del Estado y la fuerza de los mono

polios representa una nueva fase del desarrollo del 

imperialismo, caracterizada por: 

20/ Cf. lE.!!i• p. 213 
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Un cambio o transformación fundamental que distin

gue al CHE de la fase anterior (capitalismo mono

p6lico), que se manifiesta en que la base econ&ni

cad del sistema no son m!s ya los monopolios sino 

el mecanismo llnico que resulta del ensamblaje de 

los monopolios y el Estado, a tal grado que con 

el desarrollo del CME se d~ tambi~ la ensambla

ci6n de los ~=-ganos de dirección (personas) del -

Estado con los dirigentes de los monopolios priva 

dos, los cuales se desarrollan siguiendo dos dire~ 

cienes: altos funcionarios del gobierno ocupan -

puestos importantes en los monopolios privados o 

bien, los monopolistas ocupan los cargos de mayor 

responsabilidad del gobierno, lo que se traduce de -

acuerdo con esta corriente teórica, en un control 

directo del Estado por los monopolios, en el solll!! 

timiento del aparato estatal al poder de la oli

·garqu!a 1 

- Junto con el crecimiento y desarrollo de los mon2 

polios privados aparecen y crecen en importancia 

tanto cualitativa como cuantitativamente, los mo

nopolios del Estado, (empresas industriales y -

de servicios), las cu~les en cuanto que su m6vil 

no es la obtención de ganancias y que tienen ga-
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rantizado e1 financiamiento por el presupuesto na

cional, cumE>len la funci6n de transferir p1usva1Ía . . 

a los monopolios privados a trav~s de los precio•, 

lo que redunda en un aumento de la ganancia de -

los monopo1ios; 

El mercado estatal reviste una gran importancia 

para el funcionamiento y desarrollo del. proceso 

de acumulaci6n de capital, as! como tambi~n la ·1a 

fluencia que el Estado puede ejercer sobre la·de

manda, a trav~s del sistema de cr~dito y de los -

pag.os a la poblaci6n, lo que no niega, que 1as P2 

sibilidades del Estado para regular la demanda 

global en el mercado son bastante limitadas, el -

Estado no est~ en posibilidades de suprimir ni la• 

cr~sis ni las irregularidades que provocan el paro 

forzoso,as! como tampoco puede ~arantizar el fun

cionamiento de las empresas a toda su capacidad. 

En que en el diseño e implementaci6n de la pol~t! 

ca econ6mica, dada la relaci6n de los monopolios 

y el Estado, son considerados los intereses y me

didas adecuadas a ~stos, que redundan en la obten 

ci6n de beneficios por los monopolios privados1 
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En la fase del CME • ••• e1 capita1 financiero sig

nifica tanto la ensambladura de los monopolios i~ 

dustriales con los bancarios como la de unos y 

otros con e1 Estado, lo cua1 aumenta e1 control -

de la oligarguia financiera sobre 1os recursos -

econ6micos y la esca1a de enriquecimiento de la -

misma. Dentro de 1a oligarquía financiera se va 

cristalizando una capa de representantes de 1a -

m~s alta burocracia estatal. El capital financi!á_ 

ro monopolista de Estado se erige en fuerza domi

nante en todos los eslabones decisivos de la ac

tual reproducci6n capitalista." ~/ 

En esta tercera fase del desarrollo capitalista -

surge el neocolonialismo el cual debe ser enten

didp (segGn esta corriente te6rica) como un sis~ 

tema de medidas monopolistas de Estado tendien

tes a restablecer y reforzar las posiciones eco

n6micas y· pol!ticar, del Imperialismo1 

- El Estado, tiene en esta fase la funci6n de desa

rrollar, financiar y organizar la investigaci6n -

cient1fica y tecno16gica orientada a la creaci6n 

de nueva tecnolog1a aplicable a la pro'ducci6n,lo 

.w Ibid, p. 218 
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que se traduce en forma directa en un beneficio 

para·e1 capital monopolista1 

El estado tiene tambi~n como"funci6n bSsica la -

redistribuci6n de la renta nacional en beneficio 

de los-monopolios1 

La implementaci6n de la prograrnaci6n ccon~rnica en 

la fase del CME, adquiere una importancia central 

asumiendo nuevas caracter!sticas y formas la reg.!! 

laci6n de la economía por el Estado • ••• la pol!ti . -
ca econ6mica del CME cuya sl'.ntesis son los progr.!. 

mas estatales de fomento de la econom!a, refleja, 

ante todo, los intereses estrat~gicos de la oli--

garquía financiera. Asentada en el poderío manc_g 

munado de los monopolios y del Estado Burgu~s, la 

programaci6n es eficaz hasta cierto punto como m~ 

dio de enriqueciniento suplementario de la oliga_!'. 

.,quía y de 9onsolidaci6n de su dominio en la econ2 

mía capitalista. La prograrnaci6n se plantea, m.Ss 

que nada, la satisfacci6n de los intereses de 

unos a otros grupos monopolistas y la soluci6n de 

los problemas mSs complejos de todo el capital ·1112 

nopolista"1 lll 
E! lbid, p. 229 
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Por Gltimo, esta corriente te6rica considera que 

con e.l. surgimiento del. CME se agudizan todav!a 

m4s las contradicciones de clase, lo que se tra

duce en una amp1iaci6n de las funciones policiaco

militares del. Estado, el. cual. es util.izado por 

l.os monopol.ios para réprimir a los movimientos y 

organizaciones de los tral:Jajadores y para ll.evar 

a cabo l.a ofensiva sobre su nivel. de vida. 23/ 

El. enfoque franc~s. 

La corriente francesa estrechamente vincul.a-

da al. partido comunista franc.c!!s, es, l.a que 

ha desarroll.ado en forma más ampl.ia l.a teor!a del. CME·, 

tal. y como señal.amos anteriormente, nos centraremos -

en l.a definici6n y anál.isis de la concepci6n del. Es

tado y su rel.aci6n con la economía que esta· corriente 

pl.antea, para l.o cual nos vemos obl.igados a re.sumir -

en forma por dem.!s esquemática l.os planteamientos ne

cesarios que nos permitan una apreciaci6n lo más com

pleta .posibl.e de 6sta. ·24¡ 

23/ .cf. lbid, p. 231 

W Para l.o cual. nos basaxem:is en el. trabajo de Paul .Bocc:4ra y 
otros autores O Capitalismo.tl'oofulista de Estado, 
Tratado Marxista de Econañli Pol tica, filit:adO en N 
taros por Seara Nova Brasil, 1976. 
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Al igual que la corriente soviética, los aut2 

.res del tratado (de aqu! en adelante ser4 la forma en 

,c6mo neis referfremos a la corriente francesa del CHE) , 

.Parten de la periodizaci6n del desarrollo capitali•ta, 

del cual distinguen tres grandes estadio81 

El estadio primitivo que va del siglo xv1;..

hasta finales del siglo XVIII; 

El.estadio clásico o de libre competencia 

que abarca hasta finales del siglo XIX YI 

El estadio monopolista-imperialista, el "cual 

subsiste hasta ahora y que constituye la -

dlti.ma fase del desarrollo capitalista. 

Para los autores del tratado, la etapa o es

tadio imperialista del desarrollo del capitalismo se 

caracteriza por transformaciones internas sustantiva& 

.que son resultado de su propio desarrollo, las cuales 

posibilitan distinguir dos fases diferentes del desa

rrollo imperialista; el capitalismo monopolista sim

ple y el capitalismo monopolista de Estado. 

En este sentido, los aspectos fundamentale• 

que caracterizan al capitalismo monopolista simple -

son: 
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- E1 desarro11o de empresas de car4cter 

monopoÍistas, que provoc6 transfonnacio-

nes esencia1es en las condiciones de -

concurrencia, del estadio clásico ante-

- El desarrol1o del capita1 financiero 

producto de la fusi6n de1 capital indu~ 

trial y el capi~al bancario: 

- Por altimo, la exportaci6n sistem.1tica 

de capitales. 25/ 

"El estadio imperia1ista es pues marcado por 
aspectos contradictorios. Una vez que el -
c~rácter social de las fuerzas productivas. 
aumenta rSpidamcnte y, la explotaci6n de las 
masas trabajadoras y capas. intermedias por 
un namero cada vez m!s pequeño de monopolio• 
capitalistas. Esta contradicci6n,por su -
propia naturaleza apunta hacia un modo de ~ 
producción superior: E1 Socialismo. Apoya~ 

dose en ésta socializaci6n acelerada de 1as 
fuerzas productivas, el movimiento revolu• 
ciona~io y democrático puede, hablando obj~ 
tivamente, transformar más rápidamente 1aa 
relaciones de producci6n. Es en este sen-

~ Cf. P. Boceara, ~t., T. :t, pp. 22-23 
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tido que el CME constituye de acuerdo con 

la expresi6n de Lenin 'La antec&mara del 

socialismo~ • • 26/ 

Es precisamente la contradicci6n entre el 

desarrollo de las fuerzas p~oductivas y el freno u 

obst.!culo que a este desarrollo ofrecen las relacio

nes sociales de producci6n la causa profunda de la -

trans.t:ormación del capitalismo monopolista simple al 

CME, lo que no quiere decir que sea la tmica causa, -

pero si la más importante (los autores señalan 

tambi~n que aunque con carácter secundario hay elemea 

tos de orden pol1tico y militar que no hay que dejar 

de lado). 

Ai.·.:. las cosas, el CME surge como una respue.! 

ta y fÓrma de solventar los problemas que enfrenta el 

desarrollo del capitalismo, respuesta que tiene como 

caracter1stica fundamental y distintiva, el alarqa-

miento y ensanchamiento de la intervenci6n del Esta

do, 27/ para evitar el derrumbe o decadencia del modo 

de producci6n capitalista, de aht que el CME sea con

cebido como una· fase nueva y particular del desarro-

llo imperialista. 

ll:>id, T.I., p. 23 (Tradu::ci6n nuestra). 

Más adelante cuando nos refirarros a la sobreacunulaci& y 
a la dcsvalor;b.aci(n del capitaI, precisareros esto. 
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Es precisamente por esto, que los autores del 

tratado, conciben ál Estado del CME, como e1 ente pr! 

mordia1 de 1a sobrevivencia de 1as re1áciones capita

listas de producci6n, y a la interacci6n entre el Es

tado y los monopolios, como resultado del propio desa

rrollo contradictorio del capitalismo, en-cuanto que 

~sta _.fase el CME surge como c~ntinuidad y como ruptu

ra de la fase monopolista simple: 

"Continuidad en el sentido de que el CME 
representa un proseguimiento de las trans

formaciones del capitalismo monop6lico,
esto es, un reforzamiento de la hegemon!a 
de los monopolios sobre el conjunto de la 

.sociedad y por lo tanto sobre el aparato 
de Estado. Este reforzamiento es doble 
consecuencia de la acumulaci6n crec~ente 
de capital y de1 carácter cada vez m.!s -
social de la acci6n de las fuerzas pro

ductivas ••• " 

" ••• ruptura con la fase precedente"en el 

sentido de que el Estado se ve cada vez 
más directamente bajo el con~rol de los 
monopolios, y se acentOa su papel res

pondiendo objetivamente a las necesida
des e intereses de los grandes grupos 
"monopolistas". ~/ 

28/ :rbid, T.I., p, 26 (tradu::ciOO nuestra) 
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Asi las cosas, el desarrollar la acumulaci6n 

y concentraci6n del capital, el aumentar el beneficio 

de los· ·grupos monopolistas• y el reforzar la explota

ci6n capitalista, aparece en el CME como el fin y ob~ 

jetivo comlln de los monopolios y el Estado entre loa 

cuales no hay fusi.6n ni separaci6n sino. interacci6n, 

correspondiendo el papel pred~minante y determinante 

a los monopolios, es por esto que el CME es concebi-

. ·do como una total.idad org~nica que no s6lo inc1uye -

elementos econ6micos y sociales sino tambi~n pol!ti

cos e ideo16qicos. 

Para los autores del tratado, si bien las 

primeras formas del CME surgen desde el inicio del 

estadio imperialista, su desa~rollo se verá ampliado 

a trav4s de: la primera Guerra Mundial; los efectos 

de la depresi6n de los 30's y fundmnentalmente la se

gunda Guerra Mundial., a tal grado que afirman que los 

años que siguieron a 4sta, marcan el inicio· de una -

nueva etapa de la rel.aci6n entre los grandes monopc>

lios y el Estado capitalista¡ el CME caracterizado -

por1 

El financiamiento p~blico de la acumulaci6n y 

producci6n privadas¡ 

50 



La ampliaci6n y desarrollo del ll_amado sector 

pGblico. 

El incremerito significativo del consumo del Estado1 

El desarrollo de los planes y programaci6n ptlbli

cos 1 

El desarrollo e importancia de la exportaci6n de 

capitales pCblicosi 

As! corno, aunque con importancia secundaria la -

rnilitarizaci6n de la econorn!a, el reagrupamiento 

de las fuerzas reaccionarias y las tendencias ha

cia el autoritarismo pol!tico. 

Ahora bien, lo hasta aqu! señalado corresPD!!, 

de en términos generales a la concepci6n que del-Es

tado tienen los autores del tratado, la cual no se di· 

fercnc!a en grar. ::iedida de la concepci6n de la corrien

te soviética anteriormente descrita, la particulari

dad en el planteamiento francés es que corno veremos,

. fincan su analisis te6rico en la llamada ley de la -

tendencia descendente de la tasa media de beneficio, 

de cuya manifestaci6n en la realidad, resulta que pa~ 

.te del capital monop6lico no encuentra d6nde ubicarse 

en condiciones aceptables de rentabilidad, lo que se 

_traduce en la existencia de capital excedente, es 
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decir, en una.crisis de sobreacumulaci~n de capital.

que en la baaede CHE aswne un caracter de general.iza

ci6n, lo cual dife.renc!a a esta fase del. monopoliamo 

simple, en la cual tambi~n se manifestaba pero no con 

un.car!cter general.izado. ~/ 

La imposibilidad §e superar la crisis (sobr~ 

··acurnulaci6n de capital) por los mecaniSll!os de desva

lorizaci6n del capital, en el CME "coincide con la -

necesaria" (para los te6ricos de esta corriente), apa

rici6n del Estado como el organizador del modo de pro 

ducci6n capitalista. 

29/ la exposici& i:esulta &!masi.ado esquemlitica, debido a la 
- in;:~ibilidad de profundizar p::ir no correspc:nder 

a nuestros qbjetivos; si se desea profu'ldizar y 
a~s ca\sultar un enfoque cr!tico al respecto 
de la teor!a de la sobre.:!.C\..~aci&-desvalorizaci&l 
del capital \éSE!& 

- va1ier, . Jac:ques, . El . Partido Cam.mista · ~s y el c.api
talisno McnopC?llsta de Estado, Eí:iit. Era,1"1.Kico, 
u~. . 

- .'l'heret, Bruno y Wievio?:lca , Michel, Cr!tica de la TeOrta 
del Capitalismo Mcni?polista del Estado,. F.dit. Tem 
Nova, ~~º· 1980. 

- Margaret Wirth, "Contr:i.buci& a la cr1tica de-la teor!.a' 
del capitalismo !-lcnopolista de Estado", En cr!tieaa 
de la F;oonanta Pol!tica, D:lici6n Latinoaneri.Cañíl, 
No. 16-17; julio-diciembre de 1980, M!xico, Eii.Cu,.;. 
nes El Caballito, ¡:p. 193-233. 
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· Como producto de la contradicci6n entre el 

desarrollo de las fuerzas productivas y las relacio

nes sociales de producci6n capitalista que.frenan y 

obstaculizan el desarrollo de las primeras, la compo

sici6n orgánica del capital monopolista se incrementa, 

proceso que trae aparejado la manifestaci6n de la te~ 

dencia hacia la baja de la tasa de ganancia, la cual 

cobra su significado m~s claro en una sobreacumulaci6n .•. 

de capital generalizada (en el CME), en el cual parte 

del capital monop6lico no encuentra ubicaci6n para su 

valorizaci6n1 para que ~stos capitales logren una ub~ 

caci6n y vaiorizaci6n satisfactoria (rentable), es·n_!! 

cesario reconstruir las condiciones adecuadas, es de

cir, es necesario desvalorizar parte del capital so

cial. ~/ 

En la fase del capitalismo monopolista sim

ple. 6ste proceso de desvalorizaci6n del capital se -

realizaba sin la intervenci6n decisiva y fundamental 

del Estado, a trav~s. b~sicamente de tres mecanismos: 

La desvalorizaci6n les era impuesta a los secto

res no monop6licos, en beneficio del capital mo

nop6lico1 

W Cf. ~..sll.·• T.I., pp. 28-38 y 87-88 
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Por la acci6n del capital financiero que saqueaba 

a l.os peque.ños capitales y el ahorro de la pobla

ci6n imponiéndoles tasas reducidas YI 

A través de la eY.porta.ci6n sistem4tica de capital, 

el cual deja de valorizarse al. interior, en bene

ficio del capital monop6lico nacional. 

La transici6n a la fase monopolista de Esta

do estar~ dada por la insuficiencia de estos mecanismos 

tradicionales de desvalorizaci6n, para restablecer ia 

tasa de beneficio de los capitales monop6licos, papel 

que de acuerdo con ésta corriente es asumido por el Es

tado., o sea que el Estado es concebido como el aparato 

··O medio eficaz de la desvalorizaci6n del capital. 

·,.' 

" ••• el. Estado del. CME, es _entendido como· una 
forma de contrarrestar l.a baja tendencial de 

l.a tasa de ganancia, por cuanto promueve 1a 
desval.orizaci6n, apropiándose la ganancia de 
los ~ectores no m?nop6licos, o el ahorro de 
las capas pequeñas burguesas e inclusive -

parte del salario obrero a través de la tri
butac ~6n, para por v1a del financiamiento -
p6blico de la producci6n monopolista, o de 
los gastos destinados a l.os medios de produ~ 

ci6n o circulaci6n colectivos, o de l.a aswn!. 
si6n de producciones o servicios sin reclamar 
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ganancia o reclamando una inferior a la med! 

da, restablecer, la tasa de ganancia de los 
sectores monop6licos.• 1l,I 

La desvalorizaci6n del capital es de acuerdo 

con los autores del tratado, la funci6n esencial que -

cumple el Estado en el CME, ~sta desvalorizaci6n e• -

concebida como la solución a la crisis =e sobreacumul~ 
ci6n de capital y consiste en la existencia de capita-

les que no se valorizan o que se valorizan a tasas re

ducidas y que adetNís, transfieren total o parcialmente 

sus ganancias al sector monop6lico, todo esto a través 

de la intervenci6n del Estado. 

El financiamiento pdblico, representa la 

principal forma de desvalorizaci6n de capital, que ti~ 

ne como finalidad elevar la cuota de ganancia de los 

sectores monop6licos, este financiamiento pdblico de 

la producci6n y acumulaci6n monopolista se d~ a tra

vés de dos mecanismos: 

A trav~s de ayudas de todas las especies al capi-

tal monop6lico YI 

V!ctor l'tlnuel M:ricayo. "El Estado un agente de.desval.ori-· 
=i6n del capital.", ·en cdticas de ta Eoc:'1anta - · 
PoH.tica, No. 16-17, julio-diciembre de 1980, ?b!i
ciones El Caballito, ~ico 1980, pp. 130-160. 
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A trav~s de•que el Estado se hace cargo de un cie~ 

to ndmero de capitales, los cuales no obtienen be~ 

neficio, contribuyendo as! a la desvalorizaci6n de 

una parte del capital social (nacionalizaciones). 

De entre las diferentes medidas que L~p1emen 

ta el Estado del CME para financiar la acumulaci6n mo

nop6lica, las más importante~ son: 

Las subvenciones: 

Los créditos a intereses y cond·iciones favorables 

para los monopolios: 

Las bonificaciones de intereses1 

Las concesiones fiscales: 

Las compras del Estado y los contratos pablicos en 

condiciones ventajosas para los monopolios, 

Las empresas pablicas y de econom!a mixta: 

La nacionalizaci6n de empresas. ~/ 

En resumen, el financiamiento pablico a la -

acumulaci6n privada es segan ésta corriente del CME,el 

me.dio principal de la intervenci6n del Estado en la -

· Economla :. 

32/ Cf, P. Boceara, 9>. cit., T.:t., pp. 43-54 

56 



."En todos l.os pa!ses capital.istas desarroll~ 

dos, el. financiamiento pGblico a la produc

ci6n monopol.ista es ahora la caracter!stica 
dominante del CME. No ~s la tlnica, mas es 
irreprochabl.emente la IM'.s importante. Fi-
nanciando una parte esencial. de la produc-
ci6n, el. Estado garantiza el beneficio de 
l.os diferentes grupos rnonopol.istas. Indire,E 

tarnente, por intermedio del Sector Pdblico 
y por el. reforzamiento por parte del. Estado 
de los mere.u.dos pC:bl.icos, más igualmente y 
cada vez mas, de una manera directa median

te la contribuci6n pablica a la acurnul.aci6~ 
del capital privado as! corno a trav~s de t2, 
mar bajo su cargo algunas empresas, cr~di
tos, subvenciones y garant!as del Estado a 

l.os Empresarios de los grupos monopol.istas, 
desempeñan ahora un papel deterrninante."'.~i/ 

Como ya l.o hemos señal.ado el objetivo de l.a 

revisi6n de l.as distintas teor!as o concepciones mar

xistas del Estado, es básicamente escl.arecer de qud -

manera es concebida la relaci6n entre el Estado y la -

Econom!a, esclarecimiento cuya funci6n es la de serviE 

nos como referencia te6rica al anál.isis de caso que -

pretendemos real.izar en este trabajo, en ese senti~o -

cabr!a preguntarnos partiendo de lo señalado anteri.or

mente en.relaci6n a las forinulaciones te6ricas del CME 

33/ lbid, p. 43 
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¿C&no es que se concibe 1a re1aci6n entre el Estado y 

la.Econom!a?, y por 1o tanto, ¿Cu~:es sori los determi

nantes, funciones, medios y 1!mites de 1a ~ntervenci6n 

del Estado en 1a Econom1a?. 34/ 

La relaci6n entre e1 Estado y 1a Econom!a en 

las diferentes formulaciones te6ricas de1 CME, est&' 

dada b4sicamente, como una rel.aci6n entre l.os monopo-

1ios y el Estado, en la cual. el. pape1 determinante co-

rresponde a l.os monopol.ios. El. determinante esencia1 

del intervencionismo estatal. es l.a crisis, que segdn -

·estas formul.aciones te6ricas, en esta ültima fase de1 

desarroll.o capitalista (el. CME) adquiere un car&cter -

general.izado tanto en lo que se refiere a l.a produc-

ci6n como a 1a acumul.aci6n de capital. 

Ccnsideram::>s irr.,artante señal.ar que no pretendemos dados 
1os objetivos de nuestro trabajo ni desenmascarar 
ni hacer una critica a l.os fundammtos te6ricos 
de las diferentes corrientes del OlE, sino ~ 
flexionar en cuanto a la forma en c6tD ccnciben 
al Estado y su relaci~ ccn l.a Ec:C41an!a, l.a cr! 
tica de estas teor!as desde diferentes puntos 'iJe 
vista ha sido realizada ya en los trabajos de M. 
Wirth, Bruno 'llleret y !'.icheJ. Wievioi:ka, Victor 
Mmuel M:mcayo, Jacques Valier anterior11EJ1te ci
tados. 
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Para los teOricos de la corriente francesa y 

m&s en particular para Paul Boceara, que es quien desa

rrolla la teor!a de la sobreacurnulaci6n/desvalorizaci6n 

del capital, la funci6n principal del Estado en la fase 

del CME, es la de encargarse de 1a desvalorizaciOn de -

una parte del capital social,. para de esta manera can-, 
batir la baja tendcncialen la tasa de ganancia y 1a so-

breacumulaci6n de capital, funci6n que es asumida por 

.el Estado porque los mecanismos tradicionales de desva

lorizac i6n del:. capital por las nuevas cardcter!sticas -

del desarrollo capitalista, son incapaces de efectuarla 

por s! s61os. La intervenci6n del Estado corno instru

mento de la desvalorizaci6n del capital social, tiene 

corno finalidad asegurar la ganancia y acumulaci6n del 

capital monop~lico. 

El medio fundamental de la.intervenci6n esta-

tal en la fase monopolista de Estado, es el financiamie!!. 

to pdblico a la producci~n y acumulaci6n del capital -

rnonop6~ico, el cual constituye el mecanismo por excelen

cia de la tlesvalorizaci6n del capital social, y cobra -

significado a tray~s de las po11ticas de cr~dito, fiscal 

y monetaria, as! corno a trav~s del mercado estatal y de 

las empresas estatales. El financiamiento pdblico a la 

producciOn y acumulaciOn de capital constituye la carac-
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ter!stica principa1 y distintiva de1 CME. 

Por ~ltimo y a manera de conc1usi6n, podemos 

afirmar que las diferentes formulaciones te6ricaa de1 

CME, no ofrecen un planteamiento claro en re1aci6n a 

1os límites del intervencionismo estata1, y ~ato ae 

debe a su enfoque y concepci6n instrumentalista de e1 

Estado. El capital y e1 Estado son concebidos como -

dos entidades separadas org4nicamentepero en permane~ 

te interacci6n; el Estado as1 concebido por fuera·de 

la 16gica del capital, como algo ajeno a $~Ste y a su 

desarrollo, es decir, a 1a acumulaci6n de capita1, 

puede situarse por encima de las leyes de la aculnu1a

ci6n y por lo tanto aparecer como el ente (instrwne~ 

to) capaz de resolver las contradicciones propias de1 

sistem~. 
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2.2. El llamado estructurálismo fráñcda 

(Poulantzas) 

Dentro del planteamiento estructuralista 

acerca de la relaci6n Estado-Econom!a destacan en pa~ 

ticular los aportes realizado.s por Nicos Poulantzas ,

quien a trav~s del an~lisis de la relaci6n Esta~o y -

Sociedad (lo pol!tico) lleg6 a explicar el por qu~ de 

la intcrvcnci6n del Estado en la Economía y de los·l! 

mites de ~sta misma. 

En este sentido, el Estado es concebido como 

un factor de cohesi6n de la.unidad de una formaci6n -

social determinada, ya que el Estado surge del antago

nismo de las clases y se desarrolla, a medida que las 

fricciones son irremediables. 

Sin embargo, para Poulantzas el Estado se 1112 

difica a medida que el sistema se desarrolla. Su pa

pel en lo econ6mico cada vez adquiere mayor importan

cia sin menoscabo de su relevancia en lo pol!tico. 

Por otra parte, resalta que la acci6n del -

Estado en lo econ6mico ha sido por una serie de ·ru¡:ft~ · 

ras en el·sistema que se han expresado en distincio

nes cualitativas del mismo (v.gr. Estado liberal, - -
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Estado benefactor y el Estado del capitalismo monopo-

1.ista., etc. ). As! tenemos que: 

"Para concretar esta diferencia hay que captar 

exac:tan-ente 1a articul.acidn actual. de lea -
pacios rec.tpr=os. de :J_o pol.!tico (el ~.do} y 
de la reproduc:ci& del. capital, de la ecananra. 
as! ecm:> l.os efectos de esa art.iculac:.i&l en· la 

delimitaci6n misrra de l.os esP<tcios res¡.ectivcs 

del. Estado y de la eccrian.ta.. 35/ 

Es entonces, que estos dos espacios siempre 

se han presentado con l.a diferencia en que uno de - -

ell.os interviene cada vez m~s en el. otro. Sin embargo, 

ante este contexto, lo que nos conduce es a preguntar

nos el. ¿por qu~ el. Estado (lo pol..ttico) interviene mis 

en lo econ6mico?. ·La respuesta nos remite a reflexio-

nar en varios elementos. 

Primero, exis~e un proceso de acumulación que 

se e~presa en la valorización del. capital y en la 9es

ti6n-reproducci6n de la fuerza de trabajo. Segund~, -

al. establecimiento de sus vincul.aciones con las rela--

cienes de producci6n y l.a división social del trabajo 

Poulantzas, Nicos. EstaOO. Poder y SocialiS!JQ. Siglo 
Veinti\%\o Editores, Es¡;aña, 1980., p. 200. 
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y el tercero, como consecuencia de 1os anteriores, a 

una 1ucha de c1ases que se traduce en un conjunto de 

acciones y 1a organizaci6n-de1imitaci6n de 1os espa-

cios. 

Es entonces que a1 conjugarse .d~chos elemen

tos, el papel econ6mico de1 Estado se observa en cada 

momento. No obstante, la intervenci6n estatal no pu~ 

de connotar un car~cter de exterioridad, es decir, no 

podemos -nQs dice Poulantzas- definir como una presen

cia desde afuera, puesto que correr1amos el riesgo de 

suponer que el Estado se situa por encima de la soci~ 

dad y de la econom1a. 

As1, tenemos que los espacios entre el Esta~ 

do y la econom1a se inscriben en la acumulaci6n y re

producci6n. En otros t~rminos, el desarrollo de las 

llamadas fuerzas productivas es desigual en las dis

tintas. ramas de actividad econ6mica por lo ~ue las r~ 

laciones de producci6n, explotaci6n de la fuerza de -

trabajo, as1 como su reproducci6n, la· divisi6n del -

trabajo y la extracci6n de plusvalía son diferentes -

unas de otras. El desarroll.o desigual y que a ·su voz 

coexisten estos elementos, ha conducido a que adquie

ran nuevos sentidos y dominios~ 
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Bajo ~ste contexto, la acumulaci6n puede.va

riar expres~ndose en una baja de la tasa de qanancia 

en general, y en particular de ciertos sectores de la 

econom!a. Pero, ~sta baja de la'qanancia no es con

cebida s6lo en su monto sino tambi~n como tendencia. 

Est:a situaci6n, hace que el Estado apli_q~e pol~ticaa 

con el objetivo de cambiar dicha tendencia, las cua

les establec~n una articulaci6n orgánica entre el Es-

tado y la econom1a. ~/ 

]fil 

"'En la exacta nedida en que (a causa de las tredifi
caciones en las rel.acia:ies de producc~n, la divi.;., 

siro del trabajo y la reproducx:i6n de la fuerza de 

trabajo, la extra=i6n de la plusval!a y la explo

tacilSn) una serie de dcsninios antes "n<1rginales• 

(cualificaciál de la fuerza de trabajo, w:baniSllD,· 

transportes, sanidad, nedio ar.biente, e!.!.;.) pasan 

a integrarse direct=te en el espacio-proceso 
mismo de la reproducci6n y valorizaci6n del capi

tal., anplHindolo y no:lificándolo; en esta miSllB 

madida, el. papel del Estado en todos esos daninios 

adquiere un nuevo sentiéb." El 

cabe destacar que para Pculantzas, las acciones instru
nentadas por el. Estado tienen un carácter de ccn
tratendencias. En tal virtud que alteran el pro
oeso de acunul.aci6n. 

E./ :El::ltll.antzas, N. , Op. cit. , p. 202 



El cambio, en lo que denomina espacio-proce

so econOmico, determina la operaci6n y·la magnitud -

del Estado hasta el. punto de aprox.imarse cada vez m&a 

en el mismo proceso de producci6n del capital. Asi

mismo, el espacio del Estado se ampl!a y se modifica 

en la medida en que los procesos de valorizaci6n y de 

reproducci6n y explotaci6n de.la fuerza de trabajo se 

insertan directamente en el Estado expres~ndose en su 

seno mis.'1lo: 

"Por ccnsiguiente, hoy trenos que nunca pUeden 

diluirse las funciones ecx:in&tlcas del Estado 

en las funciones particulamente, de eje=ici.o 
de la violencia legítima de reproducci&-iricul

caci6n de la idcolog!a dcminante. Esas funcio

ms econ&ú.cas se articu1an directamente.al. -
ritmo propio de l<l ac=Úlacioo y reproduC.d.lSn 

del capital." ~ 

Por otra parte, las acciones del Estado no -

pueden evitarse o comprimirse ahora, sino <iie debe C\J!!! 

plirlas en la medida en que los casos y coylltlturas lo 

impongan. Sin embargo, se hace m's diftcil para el -

Estado ajustar sus estrategias y pol!ticas a su orga

nizaci6n .de hegemonta, de factor de cohesi6n, incluso, 

generando graves problemas a los sectores hegem6nicos 

y monop6licos de la economía. 
l8 / ibia. P• 203 
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Ahora bien, ante esta situaci6n contradicto-

ria del Estado, Poulantzas explica que hay que remi

tirnos al concepto de autonomta relativa, que es adqu~ 

rida y permite que exista autonomta hacia con las el~ 

ses dominantes y las dominadas. Dicho ast, reconoce -

que la lucha de clases ejerce presiones que el Estado 

tiene que responder unas veces en favor de las masas 

populares y en otras, a las fracciones dominantes no 

monop6licas y monop6licas. 

" .•• el papel del. Estado ccn respecto a las masas 
populares no puede reducirse a un engafu, a una 

pu..'"a y s:inple mistificaci6n id..."016gica, tanp:xx> 

puede reducirse al de un Estado-Proll'idencia ocn 

!:uncicnes purarrente "sociales". El Estado orga

niza y reproduce l.a hegenr::n!a ele clase fijando 
un campo variable de ccrrprcmiso entre las cla

ses danl.nantes y las clases daninadas, itrpc:ni~ 

do incluso a nen\ldo a las clases daninantes -

ciertos sacri!ici.os material.es a corto plazo a 
fin de hacer posible .la reproducci6n ele su do

minaci6n a lru:go plazo." 221 

Debe precisarse, adem~s, que la extensi6n del 

sector pttbl.ico (aparato econ6rnico del Estado) y sus -

acciones, no tan solo corresponden a necesidades eco-

n6micas, sino también a necesidades pol!ticas, ya que 

39/ ll>id. p. 224. 
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el aparato econ6m:ico se situa en intereses polariza

dos. Por un lado, intereses de capital en su conjun

to, as! como de la fracci6n hegem6nica y monop6lica de 

~ste y por el otro, los intereses impuestos por la lu

cha de las clases explotadas. Esta situaci6n por con

siguiente, permite una ciert"n regulaci<5n pol!t~.ca en 

el "que hacer" econ6mico, lo que conlleva que las ac

ciones estatales son producto de la misma lucha de 

clases lo que evita des<5rdenes incontrolables por el 

mismo Estado. 

Siguiendo esta l!nea de an~lisis,Poulantzas 

reconoce que en la pr~ctica, las acciones sociales y 

las econ<5micas no existen en su forma pura, tampoco 

existen funciones del Estado favorables a las masas 

popular~s, impuestas por ellas mismas en forma·ad-hoc, 

as! como las orientadas hacia el ca~ital en estricto 

,sentido, sino que e~ Estado se hace cargo de las me

didas esenciales amalg>' .• nandolas para establecer consea 

so del sistema1 

.. 
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"El Estado se hace cargo de las nedida.s eaen

ciales a favor de la acunulaci& anpl.iada del 
capita1 y las elal::ora ¡x>U:ticanente tenienCb 

en cuenta la rel.acioo de f1Jenas ca\ las cla
ses daninadas y sus resistencias, o sea, de 

nodo tal que esas r.edidas ¡::uedan, JIE!diante -

ciertas ==sit:lnes a 1as el.ases ó::minadaa -

(las oonguistas p0pwares) , garantizar la ~ 
p.rodu::ci6n de l.a hegem::nfa de clase y de la 

daiú.naci& del. ccnjunto de l.a burguesta sci>:re 

las masas ¡x>¡;:ulare s. " · 4 O/ 

Estos argumentos, hacen que el. Estado y su 

aparato econ6mico posean una textura pol.!tica, por 

l.o que la materializaci6n de las funciones econ6micas 

alimenten falsas il.usiones sobre el carácter social. 

del Estado. Un ejemplo de ello, nos dice el. autor, 

son l.as nacionalizaciones que no significan una soci..!_ 

l.izaci6n de l.os medios de producci6n sino que es l.a -

propiedad estatal bajo.mecanismos legal.es del. orden 

pQbl.ico que fácilmente pueden ser presentados como n~ 

cesidades t~cnicas, pol!ticas, econ6micas y social.es 

del sistema1 pero que al. final del. camino se impone -

l.a seguridad del mismo sistema, incl.uso es el .Estado,. 

quien·cumplc con mayor eficacia el desarroll.o del ca

pital nacionalizado. 

40/ lbid, p. 225. 
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Cabe hacer menci6n, que para Poulantzas, el 

hilo conductor de la intervenci6n estatal tanto en su . 

.anfoque econ6mico como pol!tico es el proceso de valo

r izaci6n del capital, y al interior de ~ste, el de la 

reproducci6n de la fuerza de trabajo·. Esta base te~ 

rica hace que a su vez haya una delimitaci6n y limita

ci6n de la intervenci6n. 

Este 11mite se ve reflejado en lo contradic

torio de la din4mica del proceso de valorizaci6n, ya 

que nos indica que el Estado Capitalista est! consti

·tu!do por un l!i:nite negativo general a sus intervenci2 

nes, ya que si bien la intervenci6n se inserta en este 

. proceso tampoco interviene en una forma espec!fica en 

el ndcleo esencial de las re~aciones de producci6n ca-

pita lista. 

Ahora bien, este l!mite negativo general crea 

todo un conjunto de l!mites llamados de seqUndo grado, 

que se manifiestan en las mismas relaciones de produc

ci6n a trav~s de los mecanismos de circulaci6n, distr~ 

buci6n, consumo y las relaciones financieras, los cua-

les perfilan la estructura del Estado. No obstante,

reconoce que esos l!mites.nos remiten a la acci6n di~ 

recta de la lucha de clases. 
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•Lfmites que no son terreras sinpletente extexn11a 

·a la accl6n del Estado: en la neiida en que esaa 
l.uchas son ccnstituti.vas de1 Est:adq catD cxndenÍia-

. c:U!n naterial. de una rela~ de fuerzas entre laa 
clases, nos enocnt::ram:>s con l!mites relati'llO:JS a la 

esttuct:ura misma del Estado, y a la fomeci&I de 

su pi:>Utica = :re!!'-'ltante de sus divisiaies ~ 

te:mas, en l.a medida ~ que éstas e:Xp:iesan ocn~ 

dicciones de clase.. El 

Por otra parte, si a ~sto agregamos que el -

se encuentra limitado por sus recursos materi~ 

y que ~stos var!an en funciOn de las fluctuacio

nes de la tasa de ganancia, el campo de acciOn del -

Estado se ve reducido sobre todo en fases recesivas 

'del sistema. Da ah! que, sus acciones en estas fases 

sean ex-post. 

__il/ ll>id, p. 235 (subrayado en el originil.) • 
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2.3. La escueia 16gicá dei capitál. 

Como Escuela Ll5gica del Capital (o Escuela 

Alemana por tener su sede en Berl!n), son conocidos a 

partir del inicio de los años 70's los intentos de d,!. 

ferentes autores que se han propuesto aval\za.r: de acuc.:, 

do a la teor!a marxista en la caracterizaci6n y an&li

sis del Estado y sus funciones en la sociedad capita

lista, a partir de deducir las relaciones estructura

les que existen entre la econom~a y la pol!tica, las 

cuales de acuerdo a su planteamiento corresponde en -

~orma espec!fica al propio funcionamiento del modo de 

producci6n capitalista. 

Si bien al interior de esta corriente de es-

tudio existen diferencias las cuales m~s adelante se-

ñalaremos y analizaremos en forma breve, en t~rminos -

generales, en cuanto a la corriente en su conjunto po-

demos afirmar que el supuesto b~sico comdn es que con

sideran que el Estado de la sociedad capitalista: 

" ••• no es tan s6lo un hecho superestruct:ural 

sino que forma parte de la base reproductiva 
misma de la econan!a capitalista; y que por 

consiguiente, su ~lisis no se sitt'.la sola

nente en el plano de lo poUti=, sino tambidn 

en lo socioecan~=· El Estado bJr~ no es, 
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segdn ~ llnea te6rica, tan sélo un fen&.!no . . . 
hist6rico, sino una categoría lógica .de la -

econanra pol!tica. J\l misno·tisrpo, se dis

tingue de tedas las dem'!is categodas de. la -

~a poUtica en que no se queda m el.· 

nivel. da la reproducci6n ~y de sus 
perscni.fi.caciones social.es, sino que condensa 

las deterrni.nucio:"'.es est.l:ucturales que parten 

desdo. la i..'l=rnestructura hacia l.a supe~ 

tura.• il/ 

De ah! que ~sta corriente de estudio se pro-

ponga deducir 43/ al. Estado en su forma y en su modo 

de funcionamiento a partir del an~lisis del proceso 

social de reproducci6n capitalista y de las leyes -

42/ Tilnen Evers., ~., p. 50 

Q/ Es necesario señalar que probablemente debido a prd:Jle
mas de tradu=i6n se hable por referirse al pro
cedindento utilizado por esta o:i=iente indistin
taltcnte cl.e "~ivaci6n" y de "Deducci6n". En la 
mayoría de los trabajos traducidos al Español. se 
habla de dcducci6n pero en Holloway y Piccioto, 
State and Capital. An M3:rxist Debate, Londres 1978, 
as! corro en el trabajo de Laclau, E., "Tecr!as -
mu:xistas del Estado¡ Debates y perspectivas• .en 
Lechner Norbert, Estado y Polttica en Am&ica Ia
tiJ'la, Siglo XXI Editores, U~x1co, 1981, se habla 
de "Oerivaci6n", es inp:>rtante señalar esto poi:que 
~stos t&minos no $0"1 sin6nim:>S sino que rretodol.6-
gicarrente se refieren a dos procedimientos dife;. 
rentes. Nosotros ccnsideram::is que el niitodo em
pl.eado corresponde nás a un m!Stodo l.:5gico deducti
vo que derivativo, por lo tanto nos referimos en 
lo qire se refiere al procedimiento a 1a "deducc:ü5n• 
del Estado. 
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propias de ~ste, 1o que se diferenc!a en mucho de 1ae 

teorS:as q·ue ven e1 Estado como parte integrante de 1a 

superestructura, como un mero reflejo de la infraea-

tructura, diferenciaci6n-dada fu~damentalmente en -

cuanto que la escuela 16gica dei capital, pretende 

empezar por ubicar el lugar estructural.del Estado en 

lri sociedad capitalista. 

Una cuesti6n que es fundamental para los in-

tegrantes de la escuela l6gica del capital, es que 

_concebir al Estado de la sociedad capitalista como un 

Estado de clase o como un instrumento de dominaci6n -

de clase es limitado, en cuanto que ~sta forma.de con

cebirlo, no corresponde en forma específica al Estado 

de la sociedad capitalista y ~ue por lo tanto no per

mite distinguirlo de otras formas de Estado de socie

dades no capitalistas, mas precisamente, de formas -

correspondientes a sociedades anteriores al capitali~ 

mo. 

De ah!, que planteen que el Estado y las fu~ 

ciones que cumple en la sociedad capitalista, hay que 

deducirlo de la forma específica de producci6n, apro

piaci6n y disrribuci6n del modo capitalista de produ~ 

ci6n, deducci6n tendiente a caracterizar la especifi-

cidad propia del Estado Burgués. 
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Si bien es posible afirmar que en t~nninoa 

generales hay un reconocimiento y aceptaci6n por loa 

diferentes integrantes de esta escuela de la existe~ 

cia del Estado Burgués, separado de la sociedad civil 

como encarnaci6n ilusoria del inter~s general y de la 

necesidad de su existencia para garantizar las condi-

cienes generales necesarias del proceso de reproduc

ci6n, existen en los trabajos realizados diferenciás 

fundamentales en cuanto a la argumentaci6n del por -

qué de su existencia y del por qué de su necesidad. 

De acuerdo con Tilman Evers, ~/ los traba-

jos realizados por los diferentes integrantes de esta 

escuela, pueden ser agrupados por sus caracter!sticas 

en dos grandes apartados: por un lado, aquellos que 

se abocan a investigar y dil.ucidar en qu!ó consisten -

las funciones que debe de cumplir el Estado en la so

ciedad capitalista, como instancia separada de la so

ciedad civil; y por otro lado, aquellos cuyo objetivo 

se centra en investigar de qu~ parte del análisis 

hecho por Marx de la econom!a capitalista, debe partir 

cit., w. 49-63. No solo la agrupaci6n tem4tica sino 
fundamentalll'ente las referencias de los trabajos ·que 
no han sido traducidos al idiana español o ingll!s, 
est:an basadas en esta Cbra, la cual nos ha sidO de 
gran utilidad para tener una visi6n de caljunto da 
amplia sobre la Escuela USgica del Capital. . · 
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1a.deduccit5n 16qica del Estado Burgués. Estos 1Sltimoa, 

no ser!n anal!z~dos porque salen de los ~bjetivos del 

capS:tulo. 

Con respecto a las funciones que debe de C'IJ!!! 

plir el Estado en la sociedad capitalista, es conve

niente señalar que si bien ~sta es la te~tica general 

de varios de los trabajos de los integrantes de la es

cuela Alemana, existen diferencias importantes entre -

~stos, los cuales sin ser precisamente antag6nicos 

sino en cierta forma complementarios representan las 

variantes más significativas y sustanciales de los i~ 

tantos de esclarecer las funciones del Estado Burquds, 

cuesti6n que nos plantea analizar en forma breve los 

diferentes desarrollos te6ricos. 

Es bSsicamente en los trabajos de M. Wirth, 

J. Hirsch y E. Alvater .!2,/ en donde se encuentra un 

mayor intento de sistematizaci6n de las funciones que 

45/ 

. . 

Joadum, Hirsh, "Elementos para una Teor!a.Materialista del 
Estado" en Cr!ticas de la Eca1an!a Pol!tica, Fdici.tSn 
Latinoam:.ricana No. 12/13, Julio-Dic1E!iibre 1979,M!xi 
co, Ediciones El caball.ito, pp. 193-233. -

Elmar Al vater, "N:>tas sobre alqunos prcblemas del -
intervencionisrro.de I:st:ado" en H.R •. Sonntag.y H.Vale
cillos, El Estado en el Capitalisno Co.'1tesrporSneo, 
Siglo XXI Editores, Mmti.o:i 1977. PP• 88-133. 

Margaret Wirth, Q:>. cit. 
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cumple el Estado de 1a sociedad capitalista, de algu

na forma en los estudios de estos autores hay consen-. 

so en lo que se refiere a la existencia en la socie~ 

dad capitalista de funciones sociales indispensables 

para su supervivencia y desarrollo, las cuales ya no 

surgen de los propios mecánismos del mercado, sino -

que tienen que ser procurados por el Estado como ins-

tancia separada de la sociedad civil. 

De acuerdo con Margaret Wirth, al apoderarse 

el Capital de la producci6n, o sea, al convertirse el 

modo de producci6n capitalista en dominante, las re

laciones sociales sobre la base de las cuales exist!an 

formas estatales m~s antiguas, sufren transformacio

nes sustanciales las cuales ~e manifiestan en: la se

paraci6n del productor directo de los medios de pro

ducci6n, proceso que engendra al trabajador asalaria

do doblemente libre, libre de los medios de produc

ci6n (en cuanto no propietario ) y libre de vender su 

mercancta fuerza de trabajo en el mercado. Esta libe~ 

tad en cuanto condici6n necesaria de existencia del 

trabajador en el marco de la reproducci6n capitalista, 

se manifiesta a su vez como una libertad relativa, en 

tanto que el trabajador desposeído de los medios de 

producci6n es a la vez libre y no libre, es libre de 
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vender.· su mercancta fuerza de trabajo en e1 mercado 

al capital personificado para el capitalista, con el ~ 

cual establece una relaci6n de igual· a igual YJ no l!. 

bre en lo que se refiere al gasto efectivo de su fue,!_ 

za de trabajo en el proceso de producci6n (proceso de 

valorizaci6n del capital)~ 

Este acto de venta (por el trabajador) y de 

compra (por el capitalista), aparece como un acto vo

luntario y consciente que responde a la conveniencia 

particular de ambos intercambiantes, esta relaci6n 

entre individuos, como individuos libres e iguales se 

convierte en la apariencia que oculta las relaciones 

reales, la circulaci6n aparece como el lugar de medi.!!, 

ci6n de la relaci6n social lq que significa que· el -

car~cter social del trabajo se efectda a espaldas del 

productor. !~/ 

As! 1.as cosas, él proceso 91.obal. "de reprodu!:_ 

ci6n del capital. en tanto que reproducci6n de las el~ 

ses sociales, tiene en la esfera de la circulaci6n -

(en donde se realiza el intercambio entre las clases), 

su propia garant!a en cuanto que oculta la re1aci6n -

capitalista de explotaci6n y la hace aparecer como una 

· 46/ Cf. M. Wirth, c:p. cit., p. 215 
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re1aci6n consciente y vo1untaria entre individuos igu~ 

1es. Dado que la re1aci6n entre las clases se da a -

partir de que e1 trabajador 1ibre (no propietario de -

medios de producci6n), se ve obligado para sobrevivir 

a vender su fuerza de trabajo a1 capital (a la clase 

capitalista) y el capitalista con su dinero adem4s de 

intercambiar con otros capita1istas para su reproduc

ci6n, requiere intercambiar con la clase trabajadora 

(comprar fuerza de trabajo), es en la circu1aci6n, en 

donde la re1aci6n social entre trabajadores y capita

listas cobra una forma independiente de los individuos 

lo que se traduce como seña1amos anteriormente en ga

ran t!a de la posibilidad de la reproducci6n del capi

tal social. 

Para M. Wirth, es precisamente de la contra

dicci6n antes señalada entre 1a libertad formal del -

trabajador (en tanto propietario de su fuerza de tra

bajo) y la no libertad real (en tanto productor de -

plusval!a de la cual se apropia el capital) que en su 

resoluci6n atenta en forma directa contra la ·supervi

vencia de la relaci6n capitalista, en donde surge la 

necesidad del Estado como instancia separada de la so

ciedad civil pero sometido al capital abstractamente 
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en cuanto condici6n para su reproducci6n, corno el ni!. 

dio para garantizar el cumplimiento de las reglas del 

mercado y por io tanto, la reproducci6n del capital.,

lo que a su vez significa la reproducci6n de las el~ 

ses. 

Queda enconces que para M. Wirth, la funci6n 

principal del Estado Burgu6s es la de garantizar la -

reproducci6n del capital social, a partir de " ••• ga

rantizar la conservaci6n de la relaci6n de clases en 

la reproducci6n de las clases en cuanto tales. El -

Estado se transforma, entonces, de haber sido un me

dio para mantener la dominaci6n de una clase sobre -

otra, en un medio para mantener la dominaci6n del ca

pital sobre la sociedad." ~/ 

Lo que no quiere decir que el Estado a tra-. 

v~s de su intervenci6n suprima la contradacci6n que 

da origen a su existe~cia (contradicci6n de las cla

ses; capitalistas-trabajadores), sino que el Estado 

al nivel de su forma y del contenido de su acci6n -

corno.elemento constitutivo de la relaci6n capitalis

ta, se ve sometido a los movimientos del capital, lo 

cual constituye el limite real y principal de la in

tervenci6n del Estado. 

47/ M. Wirth., Ibid., p. 218 
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En su intervenci6n la forma_ de la actividad 

del Estado se remite a los individuos (poseedores de 

mercanc!as} como individuos librés e iguales1 los me

dios a trav~s de los cuales el Estado interviene en 

las relaciones entre estos, expresan y velan por la 

existencia de esa igualdad formal. 

M. Wirth señala como medios de la intcrvcn

ci6n del Estado por un lado, al Derecho en tanto el 

medio idoneo para mantener y respetar la igualdad -

formal de los poseedores de mercanc1as, igualdad que 

está constantemente amenazada por los intereses par

ticular~s de las clases y, por otro lado, el Dinero, 

ya que el Estado a trav~s de sus diferentes medidas 

de pol!tica financiera, se refiere a los individuos 

en tanto poseedores de dinero, la intervenci6n del 

Estado a trav~s de este medio se limita básicamente 

al plano de la repartici6n, a trav~s de est!mulos, -

subvenciones, empr~stitos, etc. 

El Bstado burgu~s en tanto elemento consti

tutivo de la relaci6n capitalista,.en.~ accionar -

tendiente a garantizar la reproducci6n del capital 

social, encuentra limites, los cuales de acuerdo a 

M~ Wirth, podemos resu.~ir de la siguiente manera: 
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REllativo a la inforni"aci6n. Que se refiere 
b4sicamente a: eri qu~ medida el Estado ,· (l.a 

Burocracia de Estado) c9noce cuales son y. 

c6mo se presentan las necesidades de la r~ 
producción del capital social, as1 como 

tambi~n cu~les deben ser las medidas adec~ 
das que debe implementar el Estado, pára -
que ~stas necesidades del proceso de repro

ducción del capital no se transformen en -
una crisis general del mismo; 

Relativo a la capacidad financiera. Para 
garantizar la reproducci6n del capital so
cial el Estado requiere de invertir, finan
ciar y <CT<pliar cada vez más sus gastos so
ciales, lo que se traduce y se agrava mucho 
mas en tiempo de crisis en una "escasez -
financiera crónica", dadu que la fuente de 

financiamiento del Estado es el producto 

nuevo. 

J. Hirsch trata de ir más al fondo de las -

cosas, se propone partir de lo que ~l llama las bases 

materiales de la teor!a marxista del Estado (desarro-

lladas por los cl~sicos marxistas), para de esta ma

nera y a partir de considerar las condiciones y nor

mas del proceso de reproducci6n del capital, deducir 

al Estado en su forma y en ·su modo de ac·tuar. 
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Para Hirsch, la particularizaci6n del Estado 

que aparece con el desarrollo hist6rico de la socie

:da? de p~o~ucci6n mercantil, corresponde tambi~, a 

la definici6n más general del Estado aur'3Ués, es 

decir, el Estado como encarnaci6n ilusoria y contra

dictoria de la totalidad social. La cuesti6n te6rica 

fundamental para él es no quedarse al nivel de esta -

definicí6n sino trascenderla, deduciendo también, ast 

como al Estado las definiciones concretas de las fUB 

cienes que éste debe cumplir en la sociedad capita

lista, para lo cual es preciso concebirlo no al lado 

o por encima de la econom1a, sino ubicar su lugar es

tructural a partir de considerar y analizar el proce

so de producci6n capitalista, en tanto que proceso de 

acumulaci6n de capital. !!!_/ 

Ahora bien, partiendo de lo anterior se de~ 

duce que el propio desarrollo contrádictorio y salp! 

cado de crisis del capitalismo ha modificado y acre

centado las funciones del Estado Burgués, a tal gra

.do que si se pretende realizar una sistematizaci6n de 

éstas, respecto a su relaci6n con el proceso de acu

mulaci6n de capital, es necesario reconocer que los 

determinantes de la acci6n estatal (intervencionismo 

~/ Cf. J. Hirsch. ~·, p. 7 (en fqnci6n de la cbia). 
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estatal), en el capitalismo monop6lico/imperialista 

. actual, por su cada vez mayor tendencia hacia la -

crisis, no est3n dadas ya simplemente por la incapa

cidad de los capitales individuales privados, para -

e proveers·e de las condiciones generales necesarias pa

ra su reproducci6n, sino qu~ el propio desarrollo 

contradictorio y su tendencia a la crisis del capit~ 

lismo actual, determinan en buena medida el accionar 

del Estado Burgu~s. ~/ 

As! las cosas, tenemos que para Hirsch la 

funci6n fundamental del Estado es: 

§E./ 

" ••• garantizar las condiciones generales externas 

del proceso de reproducci'5n y las relaciones cap,! 

t;;:.listas en tanto que son la estructura detemdna:!!,_ 

te de una fonnaciert social carpleja, incluyendo -

aquellas condicicnes generales .de producci6n que 

no pueden fundarrental.....e.'lte ser producidas por los 

capitales individuales." 50/ 

Esta ccncepci6n. se diferenc!a y en parte es una crítica 
a lo sostenido por E. Al.vater, el. cual ve oano -
detenni.nante esencial del intervencionisno estatal., 
la inca~cidad de los capital.es individuales pri
vados (m.1s adelante desarmll.arerros esto en fOPlll!l 
m!s anpl.ia ) • 

lbid, p. 41 
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De acuerdo con esto tenemos que el Estado -

Burgul!s, es concebido como un aparato ~xterno de do

minaci6n y administraci6n situado no por.encima de -

las clases ~ociales sino_ frente !l. ellas cuya accHSn 

en el cumplimiento de sus .funciones se traduce en un 

freno de los intentos de los capitalistas individua

les que atentan contra la re·producci6n del capital -

·social y en mantener pol!ticamente a la clase traba

jadora dentro de ciertos l!mites, los cuales estlln -

dados por el propio proceso de _repr0 ducci6n del cap! 

tal, lo cual significa que ~ste (el proceso de repr2 

ducción del capital) no está ya garantizado por si -

mismo como autoreproducci6n sino que requiere del -

aparato de Estado como su garante. 

A partir del análisis de las carac~er!sticas 

propias del proceso de acumulaci6n del capital y de 

la cada vez mayor te~dencia de éste hacia la crisis, 

Hirsch deduce las funciones que asume o cun¡ple el ·g~ 

t.ado Burgués, las cuales de acuerdo a su intento de 

sistematizaci6n son: 51/ 

21/ Cf. Ibid., pp. 43-63 
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- E1 Estado como garante de las relaciones 
capitalistas y de las condiciones genera
l.es de producci6n, l.o que se "traduce en 

que en su accionar el Estado procurar4: 

La salvaguarda de la propiedad privada 
y la observaci6n de las reglas de cam
bio; 

la penetración de· las reglas formales 
homogeneas de la competencia~ 

La garant1a de la seguridad del capit~l 
en el.. exterior. 

la ·garant1a de la disponibilidad de -
trabajo asalariado libre en condiciones 
provechosas para el capital (grados de 
calificación, capacitaci6n, etc.): y 

la creaci6n de la infraestructura nece
saria para la valorizaci6n del capital 
(carreteras, escuelas, hospitales, etc.). 

La inclusi6n del aparato de Estado en el pr~ 
ceso económico de reproducción: redistribu
ci6n administrativa del ingreso y regulaci6n 
de la circulaci6n, lo que se traduce en que 
el Estado debe ser especialmente activo en 

.lo que se refiere a contrarrestar la tenden, 
cia a la crisis a través de1 
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favorecer o por lo menos no oponerse al 

proceso de centralizaci6n rnonop6lica de 

la plusval!a; 

provocar a trav~s de sus inversiones 

econ6micas, de la pol!tica aduanal, fis
cal, monetaria y de subvenciones una di~ 

tribuci6n del ingreso orientada a la el~ 

vaci6n de las tasas de acurnulaci6n del 
capital monop6lico: y 

el incremento de las compras del Estado. 

Garant!a del desarrollo de las fuerzas pro

ductivas. Para Hirsh, es b4sicamente a -
partir de la crisis de 1929 y en el curso· 
de la segunda Guerra Mundial~ cuando la in

capacidad de los capitales individuales pa~ 
ra hacerse cargo del desarrollo de las fueE 
zas productivas (el cual es indispensable -
para reorganizar las condiciones tecnol6gi 

cas necesarias para mantener el proceso d~ 
acumulaci6n de capital ) se manifiesta el~ 
tamente, incapacidad determinada por un la

do, porque el desarrollo de las fuerzas pr~ 
ductivas requiere una gran inversi6n de ca
pital en investigaci6n cient!fica y tecnol~ 

gica la cual rebasa las posibilidades de -
los capitales privados individuales y por -
otro lado, porque los conocimientos y la -
tecnolog!a son en cierta forma no monopoli

zables por el capital privado, lÓ que posi
bilita y determina la socializaci6n de la 
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producci6n cient1fica y tecnol~gica, esto -
quiere decir, que ante la incapacidad de -
1os capitales individuaJ,es, el Estado asume 
como funci6n promover el desarrollo de las 
fuerzas productivas. 

Para Alvater, el Estado es el instrumento de 

lá carninaci6n del capital sobre la clase trabajadora. 

Sin embargo, a partir de esta pren•is.:< -nos dice el · -

autor-, es reducir y oscurecer el estudio de las pos~ 

bilidades y 11mites de la intervenci!Sn estatal, ya que 

el verdadero objetivo es reflexionar sobre sus accio-

nes y no sobre su car~cter del mismo. §1../ 

As! pues, para Alvater la necesidad de una -

intervonci6n estatal surge de las condiciones genera

les que el sis~er.~ capitalista requiere. Esas condi

ciones son genera~as por la competencia y por el mis

.mo Estado, ya que el capital existe, en el plano te~ 

rico, como capital social y a nivel de lo concreto, 

como capital individual. Pero es a trav~s de las ac-

ciones de este ntlimo por los cuales se efectaa la -

regulaci!Sn capitalista. 

52/ Cf. 1\lvater, E., ~. cit. 
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No obstante, esa regulaci6n capitalista no 

es del todo eq~ilibrada ni reguladora en el sentido 

de crecimiento arm6nico, sino que las unidades de -

capital cambian esas condiciones generales: 

las unidadés irÍdivi.duales de capital crean 
las condicionas para l.a =istencia del capital -

total: condiciones :reclias de explotaci.&, id§nti-

ca tasa óe pl=.-alor, tasa iredia de ganancia. A 

nivel conceptual del "capital en general•, 1as 

cciidicicnes nedias y sus ll'OV'i.micntos :regulares 

son analizados; es decir, las t..-ansacciones de 
las unidades de capital no son de interGs cx:m::t 

tal.es, sino s6lo en ~s de sus resul.tados.•·.?lf 

Bajo este contexto, los capitales individua

les inmersos en la competencia desequilibran las con 

diciones generales· para su reproducci6n, puesto que 

existen campos que no reportan beneficio, o bien cam 

pos que resultan ser demasiado generales para que 

puedan ser cumplidos r·or las unidades de ca pi tal, ya 

que en ambos de observan limites en sus intereses 

individuales. Es asr entonces, que la sociedad ca

pitalista desarrolla al Estado como un ente que ex

presa los interese generales y, por consiguiente, el 

Estado no puede ser considerado como un simple inst·X"!! 

21/ Ibid., p. 90 
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mento pol1tico ni como una instituci6n establecida por 

el capital. 

Esta salvedad, ·para el. autor, da pie para que 

el Estado se estudie y analice como un "momento esen-

cial del proceso social de reproducci6n del. capital -

social." .2.!/ 

Es en este momento, donde el Estado se cir-

cunscribe, aunque su intervenci6n y expresi6n general. 

tampoco es equilibrado, sino por el contrario. Esto · 

se debe por que -afirma Alvater-, las unidades de·c~ 

pital son distintas tanto por su ubicaci6n en el pro

ceso de acumulaci6n como en la jerarquía que ~stos -

ádquiercn en·el mismo proceso: 

"~ •• el Estado no sustituye ª· la arena caipetitiva 
sino que ~ bien se al!nea Cal ella. Para la ley 

del valor, esto no significa su reenplazo o desa

p.:irici6n sino su co=eSj?01'1diente modific~i&. catD 

concepto, la ley del valor lleva ya implícitas las 

leyes inma;entes de la realizaci6n de la Cc:ITlpeten

cia. De este nodo, hist6ricarrente, el. Estado haoe 

pos:ible el establecimiento de una sociedad de in

tereses individuales dispares, asegurando los fun

damimtos necesarios P'1%'a la existencia de esta 

sociedad. M 55/ 

54/ Ibid. , p.92 
55/ Ibid., p. 93 
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Esos contrastes, hacen que el Estado no pu~ 

da aparecer como un capitalista en sentido estricto, · 

sino como un capitalista global, ficticio o idealiza-

~. como consecuencia de su intervenci6n ante un me!:_ 

cado competitivo, pero con grados de monopoli~ cada 

vez mayores. 

Ahora bien, reconociendo que el Estado cum

ple la funci6n general; ¿cuál o cuáles ser!an sus 'fun_ 

cienes en lo concreto, en lo material?. Alvater, 

menciona cuatro: 

l. La creaci6n de las circunstancias materia
.les generales de la producci6n (infraes
tructura); 

2. La dctcrminaci6n y la salvaguarda del sis
tema legal general en el cual ocurren las 

relaciones de los sujetos (legales) en la 
sociedad capitalista¡ 

3. La regulaci6n de los conflictos entre tra

bajadores y capitalistas, la opresi6n po
l!tica de la clase obrera, no s6lo por me

dios pol!ticos y militares; 

4; La garant!a y expansi6n del capital nacio
nal total en el mercado capitalista mundial • 

.221 
56/ Cf., Ibid., p. 94 
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Sin embargo, seitaia·que dichas funciones se 

desarro11an sobre e1 fundamento histórico de 1a acumu-

1ac i6n de1 capita1. 

En cuanto a 1as condiciones 9enera1es mate

ria1es deber4 basarse en 1a distinci6n entre 1a pro

ducci6n y 1a operaci6n de 1as instituciones de1 Est~ 

do, puesto que de acuerdo a1 desarro11o histórico a.! 

canzado, e1 Estado participa de una manera directa o 

indirecta. Ejemp1o de e11o, son 1a construcción de 

puentes o e1 pape1 desempeañdo en e1 ferrocarri1 y 

otros medi'os de comunicación. En este sentido, e1 

estab1ecimiento de esas condiciones est4n subordina-

das a 1a din4mica de los capita1es que estab1ecen 1a 

necesidad de participación y·e1 1!mite de ~atas. 

As!, en un primer momento, 1os capita1es i!!. 

dividuales participan en campos que realmente son 

rentab1es y posteriormente lo dejan de ser. 

"'lO:Io lo que se _pll9de decir a un nivel genera1 

es que el proceso prQductivo necesario mpr:en

dido o a1 nenas regulado por el. Estado'.~ . 
auirentar debido a 1a tendencia hist.6rica de· ia 

tasa de 1a ganancia a disminuir. El efecto de 

esta tendencia es que m4s y rrás procesos de 

produa::i6n se convierten en no rentables para. 
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las unidades de capital debiendo entonces ser 

abandonados o interrmyidos, lo que életel::mina 

su desaparici.(n de la esfe.t.'a de la cc:ri¡:etencia 

de los capitales." E/ 

Por otra parte, las unidades de capital en 

su accionar no pueden proporcionar condiciones i:Ju.e 

hagan desenvol·.:cr de mejo:c manera la competencia.-' -

En este segundo momento, el Estado adquiere el papel 

de unir proceso de trabajo y de creaci6n de valor -

que se materializan en la construcci6n de infraes-

tructura. 

Esta funci6n conjugada, representa por par

te de las unidades de capital, una perspectiva y co~ 

dici6n previa para que el proceso de valorizaci6n se 

desarrolle. 

desde el p.mto de vista del pro::eso de 

trabajo [ ••• } representa un tipo de 1 vaé1o' 

que el estado debe necesarianente llenar -

porque en centraste con las unidades de-~ 

pital, el Estado no est:.1 sujeto a la nece

sidad de creaci6n del valor: aquellas por
ciones del valor social producido que son 
percibidas y distribuidas por el Esta°':>, 
constituyen en sus manos no capital." _á!I 

57/ Ibid. , p. 95 
58/ Ibid., p. 96 
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Con relacil5n a la segunda funci6n de.l Esta.

do, tenemos que s6lo ~l es capaz de desarrollar el. -

papel de regulador del proceso de intercambio. Pro

ceso que es caracterizado por una competencia entre 

capitales individuales y por una fuerza de trabajo 

libre en su doble sentido. 

Pero, ¿qué es lo que determina ese papel ·r~ 

gulador del proceso de intercambio? Este cuestiona

miento nos dice el autor, puede explicarse retomando 

el carácter del Estado en el sistema capitalista y -

al proceso hist6rico. El primer elemento, parte de 

que si bien el Estado capitalista es un 6rgano de la 

clase dominante y en la esfera de lo económico, está 

sometido a una ley que se orienta al inter~s del ca

pital social. Este no est~ sometido a la creacil5n 

del valor lo que lo hace aparecer como un ente que 

busque el interés general. 

El segundo elemento, el proceso hist~rico, 

resulta de la l.ucha de clases por U:n lado y, por el. 

otro, por la lucha entre l.os ca pi tales por 1a hegemo-. 

n!a. 
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Esta situaci6n mantiene, pues, las reladi!a 

nes econ6micas·que retroali.mentan el orden estable-

cido, ya que por un lado suprime toda oposici6n y ·r~ 

gula el intercambio. 

en la socie<dad l::Jurguesa, la legislaci& se 

limita exclusivam:mte a la esfera de 1a oarpe
tencia. 'la otra parte esencial. de la ley de la 

sociedad burguesa organiza di.rectanente las re- ·. 

l.;iciones de dani.naci&, tales cxm:> las leyes 

penales, del trabajo, etc." 59/ 

La tercera funci6n, derivaci6n de la ante-

rior, nos dice Alvater, parte del problema fundamen

tal que es que a nivel del mercado, los capitales se 

establecen cano sujetos iguales. Sin embargo, esta -

supuesta ¡,.3ualdad esconde una relaci6n de dominaci~n 

y de éxplotaci6n. Por consiguiente, la lucha de el~ 

ses debera circunscriQirse en las mismas condiciones 

de igualdad. Es decir, la fuerza de trabajo tiene

las mismas posibilldades de venderse, a cualquier -

capital, incluso, venderse por arriba de las tasas 

salariales impuestas por una legislaci6n. 

59/ Jbid. ' pp. 97-98 
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"Este dcininio funcional de las acciones del 

Estado es i<JUlllllente resultado de desan:o-

UoS hlst6ricos, es decir, resul.tado ~ 
to de las ccntraestrategias de la clase do

minante que surgieron cr:n cl. desarxollo del. 

movimiento obrero y su ccnci.encia clasista." Mlf 

As! pues, si esta "igualdad• se rompe, las 

unidades del capital son incapaces de instrumentar -

·. rnédidas individuales de pacificaci6n o represil5n, por 

lo que el. Estado asume ese campo de accil5n. &.!,/ 

Por ültimo, la garant!a y l.a expansi6n del 

capital nacional total. en el mercado capitalista mun 
dial., debe ubicarse en el fundamento interno de una -

formación social. As! las cosas, el Estado funge cOll\o 

un Estado-Naci6n cohesionador de todas las Ynidades -

del capital. 

Bajo este contexto, el Estado int~rviene en 

la defensa de la moneda nacional, en las relaciones -

pol!ticas y econ6micas entre Estados-Naci6n, en la -

expansi6n de sus fronteras, fijando barreras al co

mercib, etc. 

§9./ !bid •• p. 100 

61/ Cf. lbid. 
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No obstante, advierte el autor que todas -

estas funciones en la pr~ctica no se observan sepa

rada.s, sino que entrelazadas debido a qu~ el Estado 

representa el interés general, puesto que: 

"Cuando e1 Estado es ccncebido asi = una inS-

tii:uci6n df: la scciedad C.::t;lit.:ill!:i~ si~da. ~~ 
nairente y por encim:l de e11a, aparece sir.ul.t.1nea

~ caro enraizada dent= de esa sa::iedad y -

caro una restri=i6n negativa respecto a 1a for

m:ici6n de1 valor¡ entonces se hace claro ·que laa 

funcionas hist6ricas del Estado no le sen origi

nalmente inherentes, sino que ~ ser resu1tado 
de 1as =isis de 1a produccioo social., nedidas por 

1as luchas de clases y p:>r los cxnfli~ ent:ze 

1as fracci01es de la clase dirigente." 62/ 

Ahora bien, la creaci6n de condiciones ge-

nerales tiene limites, ya que el Estado se funda en 

la natur~leza de las relaciones del capital, pero la 

evoluci6n del Estado y su intervenci6n progresa en -

funci6n de las condiciones hist6ricas particulares, 

por lo que esta funci6n general y su participaci6n, 

se relativiza de acuerdo a la formaci6n social de -

que se trate. 

62/ lbid.. p. 103 
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Sin embargo, existe un l!mite general, que 

se encuentra en la acumulaci6n privada de capital en 

cualquier formáci6n. Para comprender esta afirma--

ci6n debemos entender que el Estado es un elemento 

no capitalista en una sociedad capitalista. 

Esta contradicci6n, se fundamenta en la ti!!! 

dencia hist6rica a la baja de la ganancia que cons

tituye una raz6n básica para que el Estado interven

ga, puesto que los capitales individuales son cada 

vez menos capaces para satisfacer el proceso de va

lorizaci6n; Por otra parte, aunque el Estado efec-

ttte gastos para una producci6n capitalista (empresas 

de control y propiedad estatal), estos no pueden ex 

tenderse hasta el punto afectar de manera sustantiva 

la acumulaci6n. 

"Cuando ciertos sectores de la industria dejan de 

ser rentables, sen entonces subsidiados abierta

mente por el Estado, y cuando ~ expediente se 

muestra ineficaz, dichos sectores pasan entax:es 

a ser administrados directamente por el Estado 

( ••• ) • Al contrario,. la. tendencia opuest;a pJede 

también observarse: devolvil!ndose al daninio pr!, 
vado, empresas nacicnalizadas cuando el trabajo 

¡;:uede explotarse productivamente... [ad] la fli!l 
ci6n del Estado en relacH5n al proceso de produc

ciát capitalista es no s6lo reguladora, caiD-=-
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oonaecmncia de su fmci& basada en su fcmm. p.r
ticul.ar de· Eixist:enc:ia, de hecho e1 ~ ayud& · a1 

capital a alean~ su existencia pra!Edio oain ca

pital. total.. fil/ 

s61o de esta manera, el Estado puede funcio~ 

nar dentro de los marcos de la sociedad capitalista, 

.es ast que en tiempos de crisis el. Estado act11a cuando 

l.os desequi1ibrios son mayores a l.as posibilidades y -

. cápacidades de res.,ucsta de los capitales individual.e's, 

por lo que la intervenci6n estatal adquiere un car&cter, 

por lo general, ex-post. 

Estos límites, se refuerzan adn más cuando 

la intervenci6n depende de los ingresos que pueda 

captar el Estado, los cuales son reducidos bruscamen

te en épocas de crisis. 

63/ Ibid •• pp. 113-114. 
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2. 4. La· crisis fiscal del. Es·tado (J. ó•éonnor) · 

Uno de los desarrollos te6ricos 1!18rxistas 

m:ls recientes e importantes del estudio del Estado, 

essin·duda el trabajo de J. O'Connor La Crisis Fis-

cal del Estado, el. cual constituye un intento inno-

vador en el an~lisis de l.a relaci6n entre el Estado 

y l.a Econom!.a. 

"Ia Crisis Fiscal. del Estado, de J. O'Cc.nnor 

es un ir.;:x>rtante libro que representa el. pri.

mer intento sistem1ti.= realizaao por un - -
t!Bl:Xista para abordar el. prd:>lema de la explo

si&. producida en los <JClstos del Estado desde 

la Segunda Qlerra Mundial." §.!! 

Una cuesti6n que es fundamental señalar es 

que desde el punto de vista te6rico, la manera en -

c6mo el. autor concibe al Estado en su trabajo, reba

sa la idea sustentada por el marxismo ortodoxo, que 

concibe al Estado como instrumento de dominaci6n de 

el.ase, cuya funci6n fundamental ser!a la de garanti-

. zar la existencia de las condiciones necesarias e ·1.!!· 

dispensables para la consecuci6n del proceso de acu

mulac i6n del. capital y se alinea m4s con la concep-

Gough, I. "Gastos del Estado en el capital.i.soo Avanzado• 
en H.R. Sonntag y H. valecillos, cp. cit., p •. 225 
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ciblque ve al Estado como ªobjeto del conflicto de -

clases y a la pol!tica social como el resultado con

tradictorio de la lucha de clases.• ~/ 

En este orden, para o•connor la intervención 

estatal en lo econ6mico no"es un hecho reciente sino 

antiguo que se remonta desde los inicios del capita

lismo. Dicha intervenci6n asume las formas de admi-

nistraci6n, de opresi6n y legislaci6n, las cuales -

tienen el prop6sito de cumplir la funci6n de acumul~ 

ci6n y la de legitimación. 

Ambas funciones,por su parte, forman el es-

queleto que permite al Estado participar en lo so--. 

cial y en lo econ6mico, puesto que por un lado, la 

acumul.aci6n es el·motor del sistema capitalista y -

por el otro, se requiere del consenso de los disti~ 

tos intégrantes de la sociedad para llevar a cabo 

las diferentes accion~s que coadyuven a la realiza-

ci6~ de la primera funci6n. 

65/ Cf. J. O'Connor, La Crisis Fiscal del Estado, El:licicmes 
Per.!nsula, Barcelona, España, 1981., pp. 319-320. 
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Cabe hacer menci6n, que el autor analiza a 

la sociedad y econom!a norteamericana' de los años de· 

auge y establece una anatomta que revela las partes 

integrantes de la estructura econ6mica de su pa!s. -

As! pues, ~l clasifica dos grandes grupos: el.prime

ro, const{tuido por industrias organiradas por el c~ 

pital privado (sector privado), ~ste a su vez, div! 

dido en industrias competitivas organizadas por el -

pequeño capital y las industrias organizadas por el 

gran capital (los monopolios).· El segundo grupo, 'i!!. 

dustrias y organismos organizados por el Estado. 

Esta anatom!a del capitalismo norteamerica-

no, para O'Connor tiene sus or!genes en el proceso -

de acuniulaci6n, es decir, en el proceso de ~oncentr~ 

ci6n y centralizaci6n del capital que provoca gran-

des y pequeños capitales. Sin embargo, el capital -

privado en su conjunto no puede desarrollar condici2 

nes que permitan actuar crecientemente en ia acumul~ 

ci6n. Es entonces, que el Estado debe participar y 

conjuntarse en el proceso de valorizaci6n para mejo

rar las tasas de beneficio, motor del sistema. 

No obstante, reconoce que las relaciones -

entre estos grupos o sectores son diferenciadas. de

bido a que cada uno posee rasgos distintivos. 
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Para el sector competitivo, establece que ea 

un sector con grados de capitalizaci6n y productivi- . 

dad bajos, el nivel. de empleo tiene una mayor signif,! 

caci6n para el beneficio, por lo que el. empl.eo crece 

en la medida que las expectativas de ganancia son f~ 

vorables. · Asimismo, que ~l. aumento de. l."1 producci6n 

depende m4s del empl.eo que de l.a inversi6n en capital. 

f1sico. Los costos salariales son relativamente ba-

jos y el. movimiento obrero es "relativamente subdes~ 

rrol.l.ado" • 

Bajo l.as c_ircunstancias descritas, este sec

tor aparece en l.as actividades de servicios, comer-

cios e industrias manufactureras como las textiles, 

el calzado, bebidas, alimentos, etc., que compl.emen-

·:tan ·y son necesarias para el sector monop6lico, as1 

su rel.aci6n con este sector es el mantener un nivel 

de salarios bajos para la mano de obra no calificada, 

suministrar servicios y bienes rnanufacturado9 con ca

rácter de insumos, y además bajos precios que apo

yan la acumulaci6n de los monopolios; 

Por otra parte, la rel.aci6n que se estable

ce entre el sector competitivo y el estatal, es bás,! 

camente en que ~ste altimo complemente los ingresos 
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de la poblaci6n que depende del primero. Ejemplo de 

ello, son los programas de ayuda como.asistencia P! . 
. blica ·hospitalaria, vivienda, seguros·contra el dese!! 

pleo, etc. Ante esta situaci6n; el autor nos dice: 

.. De este rroao. e~ condenados a ,depender 

total o parcialnente del Estado, a ser desti.

natarios de o:rrplarentos de los ingJ:eSC>s en 

forma de asistencia ptíblica hospitalaria y 

sanitaria, V1.vier.Q. subvencialadas, asiste!!. 
cía social y beneficiencia • s\bsidi.o a la 

vejez, lxxlos para alilronto.c;, subsidios de 

transporte y simi.lares." 66/ 

Por lo que respecta al sector monop6lico,lo 

caracteriza como un sector con grados de capitaliza-

. ·ci6n :Y productividad altos ,cuyo crecimiento depende

r4 del proceso de monopol.izaci6n y el. progreso técn,! 

co. As1, el. aumento de su producci6n depende mlis en 

gran medida de l.a inversión en capital f1sico que 

del empleo. Asimismo, la producción es a gran esca

la y para mercados de dimensiones nacionales e inte!: 

nacionales. 

66/ Cf. Op. cit., p. 37 
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Los salarios son altos, ya que la mano de 

obra es calificada y porque la organizaci6n sindical 

es madura, adem4s de ser grandes sindicatos. 

La relaci6n que establece con el sector es

tatal, se debe a que las iñdustrias monop6licas imp~ 

nen ba.rreras a la entrada a nuevos capitales, por lo 

que es necesario organismos p~blicos reguladores. 

Adem4s, por que requiere de socializar costos que 

ning~ capital monop6lico estar!a en capacidad de 

solventar. 

El tercer sector, se subdivide en dos sub
grupos. El primero, la producci6n directa de bienes 

.y servicio~ por parte de las empresas del Estado y 

el segundo, la próducci6n organizada por industrias 

bajo contrato. §2./ 

Al igual que el sector competitivo, el gra 

do qe capitalizaci6n y productividad son relativa

mente bajos, debido a que funciona COIDO sector com

plementario a~ sector privado en su conjunto. Asl, 

Ejerrplos del prilrer gl:Up:) es el servicio de coxreos, 
educaci!Sn, sanidad, defensa, produccUn de insu
mos y materias primas can:> productos minczalea, 
manufacturas., etc.,. Ejemplos de1 segun&b, su
ministros militares, constrJCci.00 de puentes• -
camirios y tqda la infraestructura b.!sica. 
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el tamaño del sector depende de ~ste ~ltimo y ~· 
propiamente dicho~ del sector mono~lico, por lo que 

su crecimiento es a la vez causa ~ consecuencia del 

capital monop<Slico y viceversa. 

"El crecimiento del capital socia1 y del sector 

estatal.. Sostener!DS que la causa general del. 

crecimiento del sector rronopolista ha sido la 

expansi6l del sector estatal.. Afil:mairos ade!rds 

que el. resu:i.ta&> ~-i=al é!cl crecimiento del -

sector ncnopol.ista ha consistido en el. creci-.. 
miento del sector estatal.. En ob:as pa.la!nas, . 

el crecimiento del. sector naiopolista y. del 

sector estatal son un p!:'CXESO Onico." 68/ 

Esto puede acl.ararse porque para el. autor: 

Primero, en todas las econom!as capitalistas 

l.as capacidades de innovaci6n por parte de 

los capital.es son util.izados para beneficio 

privado; 

Segundo, el. sector privado posee un papel. -
predominante de expansi6n, ya que el. sector 

paraestatal. no est~ organizado en funci6n del. 

J.ucro y ; 

Por dltimo, J.a producci6n crece por el. incr~ 

mento de l.a productividad y esta dl.tima, d~ 
pende del progreso t~cnico, por lo que s6lo 

~stos dos sectores est~n en condiciones de 

generar y s6l.o uno de apropiarse. As! los -

costos se socializan, pero l.os beneficios no. 

~ q,. cit. , pp. 49-SÓ 
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Considerando as! 1as cosas, para O'Connor -

1os medios por 1os cua1es el Estado har4 factib1e 1a 

acumu1aci6n ser4n e1 gasto y las empresas, y ser4 a 

trav6s de e1los, como su participaci6n se hace m&a 

.·evidente. 

Por el lado del gasto, se tiene que existen 

dos tipos de gasto e1 de capital socia1 y 1os socia-

1es de producci6n. E1 primero, tiene dos formas gen~ 

ra1es, 1a inversi6n socia1 y el del consumo social, y 

son definidos de la siguiente forma: 

a) "... La inversioo scx:ial puede ser ~si~ 
ccrtr:> capita1 f!sim y capital hurrano. El· capita1 

~ consiste en l.a infraestructw:a eca>&üca-

1'.:.Sica; por ej"""lo: los Ca.'llinos y autopistas~. -
aeropuertos, ferrocarri1es, ¡:uertos ••• El capita1 
~ coosiste en la ense~, los servicios 
adni.nisttath'Os ·y otros sei:vici6s existentes en 

todos los niveles del sistema edu::ativo y los -

centros cient!!:icos de investigaci6n y desan:o

llo dentro y fuera de la estructura educativa.• 69/ 

A su vez o•connor divide al capital socia1 

fijo en dos tipos: 1as inversiones complementarias 

y optativas. Las primeras, son aquellas sin 1as --

22_/ Cf. a 1a versi& en ing1és. The Fiscal Crisis of · the 
~. st. M:lrtin's press, Nueva 'toik 1973, P•. 101. 
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c:uale11 l.as inversiones de capital. del. sector privado 

dejar1an o no ser1an rentables. Estas inversiones.--· 

est4n determinadas por el. ritmo de.acumul.aci6n. Un -

ejempl.o de ~stas ser1an l.os gastos en inversi6n en -

obras de riego, suministro de energ1a , etc. 

Las inversiones optativas estan destinadas 

a proporcionar est1mul.os para nuevas inversiones pri-· . 

vadas. 

b) "los gastos en = social. p.Jeden ser cla!Si
ficados en dos subgr\Jpos: bienes y servicios an

sunidos colectivmente por la clase trabajadora y 

seguridad sccial. caitra la inseguridad ecall5mica. 

El priner grupo incluye: 1) proyectos de dcsan:o

llo urbano ( por ejemplo, caminos, escuelas pri
ir.3.rias y secundarias e instal.aciones para la :s:e- -
creaciOn, ·as1 cano subvenciones y avales-para hi

potecas de viviendas); 2) proyectos de rencvaci& 
w:bana (por ejeirplo: grardes ccnst:ruccicnes para 

trabajadores de "cuello blanco", técnicos .y proCe

sional.es, transporte p(Iblico, estaciaiarnientos y 

otros servicios ••• ); y 3) proyectos CQ'leXOS ta
les cano atenci!5n a la nisiez, instalaciones ri6li;.. 
cas y hospitalarias. El segundo grupo caiprende 

las :i.qdamizaciones lal::orales, SC<JUrOS para la -
vejez y desetpl.eo y (en el futuro) segw:os ll6li

co y de enfemedad •• 'JJlJ 

. w lbid •• pp. 124-125 
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Cabe hacer menci6n de que dichos gastoa -

reducen los costos de rcproducci6n de la clase trab!_ 

jadora, de ah! que el sector monop6lico muchas veces 

apoye la expansi6n de esos gastos. Adem.!s dichos ga~ 

tos legitiman al Estado. 

El segundo tipo de gastos, sociales de prg 

ducci6n, los define como: "El gasto militar y el de~ 

tinado a los programas de asistencia social est4n de

terminados por las necesidades del capital monopolis

ta y por las relaciones de producci6n del sector mo

nopolista, la capacidad productiva excedente (o capi

~al excedente), crea presiones pol!ticas en favor de 

una decidida expansi6n econ6mica en el extranjero. Y 

la mano de obra excedente (o la población excedente) 

tambi~n origina presiones pol!ticas para que siga cr~ 

ciendo el conjunto de la asistencia social. Por lo -

tanto, los determinantes estructurales del gasto mi-

litar y de las asigna~iones para la asistencia social 

vie~en a ser los mismos, y podemos muy bien interpre

tar ambas clases de desembolsos como aspectos distin

tos del mismo fen6meno general. • 1.J:../ 

... J..1/ Ibid., p. 151 
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Adem~s, e1 autor establece que el crecimien

to. de los gastos· sociales de producci6n es mayor a 111!! 

dida que e1 Estado se ve forzado a socializar los ga~ 

tos tanto los asistenciales como los militares para -

asegurar lá legitimaci6n del sistema y la posibilidad 

de una mayor acumulaci6n; 

Por lo que se refiere a las empresas de pr2 

piedad estatal, ~stas las clasifica en tres grupos. -

Las primeras se organizan de forma que s~mplemente cu

bren sus gastos y por lo general no generan excedentes; 

las segundas, generan excedentes pero suelen utilizar

se para apoyar y expandir el capital privado y por -

G1timo, aquellas que generan excedentes y reinvierten 

parte del mismo en 1a empresa. Sin e?:lbargo, a estas 

se les erohibe extenderse más all~ de lo que el capi~ 

tal privado lo permita o interfiera en su esfera de 

acci6n. I?:.I 

De ta1 suerte, que para O'Connor los tres -

tipos de empresa estab1ecen una firme vinculaci6n en

tre e1 Estado y e1 capital monopo1ista, y 1a adminis

traci6n de e1las está destinada a ace1erar la acumul~ 

ci6n del capita1 en el sector monopolista • 

. 72/ Ibid.' p. 151 
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Sin embargo, la creciente actividad estatal 

requiere de financiamiento, el cual puede ser de tres 

.manerasr 

" • • • creando enpresas estatales que· produzcan 

excedentes para, luego, poderlos destinar a gastoa 

sociales y a la foxnaci6n de capital social; ani~ 

tiendo deuda p(illica y tanando prestado a C8J:90 de 

futuros ingresos fiscales; y elevando los tipos 
:lltpositivos e int:a:duciendo nuevos iirplestos. • ]]/ 

Cabe aclarar que las fuentes de financiamiea 

to propias del Estado (sistema tributario e ingresos 

·¡>or.la ·venta de bienes y servicios) no son lo sufi-

cientes para satisfacer las crecientes asignaciones -

.. presupuestales, lo que genera un constante déficit que 

ha conducido a la adoptaci6n de deuda pabiica. Esta 

situaci6n, para el autor, es cr6nica y estructural,que 

ha hecho que a partir de la década de los setentas la 

crisis fiscal del Estado se presente como una modali-

dad de la extensi6n y ltmite del accionar estatal. -

As! pues: 

..E.7 ibid. 

"Ia =isis fiscal del Estado capitalista es 
la oon=iencia inevitable del desajuste es

tructural entre los gastos y los ingreeos 

estatales ••• " lli 

74/ lbid., p. 271 
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• .. 

No obstante, para O'Connor existe la posib.! 

lidad de reducir la crisis fisca1 y eri con_secuencia,-, 

de1 1!mite de ·1a intervenci6n. Esta se ubica en el 

crecimiento de su comp1ejo industrial que 9enerar!a 

ingresos por la venta de bienes y servicios, y por su 

re1aci6n con e1 capital monop61ico, se establecer!a -

una progresiva alianza, 1o cua1 permitir!a una mayor 

captaci6n de ingresos tributarios. 

Dicha situaci6n, sin embargo, estar! en fu~ 

ci6n de 1a "ecuaci6n pol!tica-econ6mica", cuyos fact~ 

res que la integran son: 1os capitales del sector co~ 

petitivo, los sindicatos y el comp1ejo militar-indu~ 

tria1 , ya que la forma en que ~stos interactuan y su 

postura al respecto (en pro o en contra) dar& 1a po

sibilidad de reducir 1a crisis fiscal y la mayor par

ticipaci6n por parte del Estado. 
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COHCLUSIONES 

Conforme a lo realizado en este ~ap!tulo -

puede establecerse una serie de afirmaciones que pre

tenden. ser reflexiones al respecto. 

En el actual desarrollo del capitalismo existen 

una serie de elementos tales como las clases so

ciales, fuerzas productivas, relaciones de pro

ducci6n, Estado., etc., los cuales en su interr~ 

laci6n permiten la comprensi6n del mismo. Sin -

·embargo, el Estado es quizás el menos estudiado 

debido a que anteriormente no se hab!a cuestion~ 

do el papel jugado por el mismo. Pero, a partir 

de la inestabilidad observada en los años seten

ta y propag~ndose la idea que el accionar estatal 

representaba un obst~culo para el desarrollo, los 

gobiernos y centros acad~micos empezaron a anali

zar y discutir al respecto¡ 

Los resultados de las discusiones acad~micas y P2 

l!ticas hasta ahora, han aceptado que la inter

venci6n estatal en sus distintas formas y medio• 

ha representado parte fundamental en el desarrollo 

del capitalismo, ya que tanto en pa!ses ava~zados 
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como en l.os subdesarroll.a.dos puede observarse 

una expansi6n del aparato econ6mico· en la es

tructura productiva, a través de sus empresas y 

organismos, un mayor monto en el gasto p<ll>lico 

en términos reales, una mayor instrumentaci6n de 

pol!ticas al comercio exterior, de empl.eo, inveE 

si6n, fomento, sanidad, comunicaciones, etc.,·

que son cada vez más complejas y que coadyuvan a 

un mejor funcionamiento del sistema en épocas de 

recuperaci6n y auge como de recesi6n y crisis,

siendo en éstas al.timas donde la intervenci6n es 

rn:ls visible debido a que las "iniciativas priva

das" se encuentran deprimidas y la sociedad en 

su conjunto exige una intervenci6n mayor y mejor 

al garante social y nacional que es el. Estado, 

modificado cuantitativa y cual.itativarnente sus 

formas y medios de intervenci6n; 

La discusi6n generada ha manifestado avances en 

el estudio sobre el. Estado, puesto que se ha roto 

con la vieja concepci6n del Estado corno superes

tructura a partir de su ubicaci6n estructural. -

Esto es resultado del an:llisis del accionar esta

tal. que no s61o se circunscribe corno un ente re

gul.ador de la l.ucha de el.ases, sino también corno 
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ente promotor:;. productor, distribuidor, coordin~ 

dor que incide en lo econ6mico resaltando su ca

r!cter estructural; 

Por otra parte, existe el consenso en e1 car&c

ter del Estado capital~sta pero no por ello debe 

ser concebido como mero instrumento de la clase 

dominante, puesto que su accionar no s6lo respon 

de a necesidades del capital sino tambi~n del -

factor trabajo, porque s6lo as! da legitimidad 

en el largo plazo a la forma de producci6n capi

talista y al resto de caracter!sticas que lleva 

consigo; 

Las funciones, medios y formas que el Estado asu

me estan deter;ninadas por la evoluci6n hist6rica 

en que se encuentra el modo de producci6n capita

lista, pero éstas,· son distintas en funci6n de 

la forrnaci6n social y su grado de desarrollof 

Por lo que se refiere al l!mite de la interven

ci6n, ~ste est:i determina·do por el proceso de -

a~umulaci6n, cuyas caracter1sticas impregnan la 

forma en que el l!mite se expresa. Tambi~n, la 

evoluci6n hist6rica impregna los matices ·que e1 

l'.l:mite adquiere; 
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Considerando las distintas corrientes aqut anal! 

zada's • se establece que existen elementos que -

pueden ayudar a la comprensi6n del Estado y su -

relaci6n con lo econ6mico en una formaci6n social 

determinada, entre ellos podemos mencionar1 

a) La autonomia relativa, entendida como resul

tado de la dinámica contradictoria que eje~ 

ce el Estado, puesto que por un lado, debe 

posibilitar la acumulaci6n del capital a -

trav~s de la generaci6n de las condiciones 

materiales generales para ello y por el -

otro, requiere legitimar sus acciones, las 

cuales tienden a satisfacer las presiones 

que la sociedad civ.il ejerce. 

b) Las funciones, consideradas como los campos 

de acci6n donde el Estado debe pa~ticipar 

y que se modifican y vartan de una formaci6n 

a otra, dependiendo del desarrollo hist6ri-

co. 

As~ pues, el proceso de acumulaci6n establ~ 

ce las formas y medios que permiten cumplir 

las funciones que al Estado le han sido coB 
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feridas, en consecuencia, el llamado Estado 

Benefactor o ASistencial o el Estado Militar, 

o el Estado Promotor, o el Estado Liberal, o 

el Estado Activo., etc., no son formas explf 

citas del Estado capitalista en un momento -

d'ado, sino que cada una de esas caracterís

ticas o calificativos pertenecen y existen -

conjuntamente en el Estado Capitalista en -

general. Asimismo, la pol!tica social del 

Estado (medio) no impregna el car~cter ni la 

forma del mismo, tampoco el hecho de que el 

Estado gaste más en armamentos no implica 

que haya adoptado una forma belicista. 

c) L!mite de la intervenci6n, entendido como la 

frontera que el Estado no debe rebasar y que 

está constituida por la esencia de la acumu

laci6n, ya que 6ste l!mite general no neces~ 

riamente puede presentarse de la misma forma 

ni el mismo espacio y tiempo en las distintas 

formaciones sociales. 
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Por Ol.timo, cabe destaca.r que los intentos rea

l.izados hasta hoy sobre el an4lisls de la rela

ci6n Estado-Economta corres~onden y son resulta• 

do de l.os estudios en paises de capitalismo -

avanzado, y ~stos, en la mayorta de los ca.sos no 

encajan exactamente en las experiencias de pataes 

perif~ricos, por l.o que l.a adecuaci6n del m@todo, 

ast como nuevas caractertsticas del mismo se ha

cen necesarios. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EVOLUCION HISTORICA DE LA IfITERVENCIOll DEL ESTADO 

MEXICANO, 1877 - 1970 



IIHRODUCC ION 

En México, la intervención estata1 se ha p1a.!. 

mado en la realidad económica bajo una serie de aconte

cimientos: la necesidad de conformar un Estado-Naci6n, 

1a Revolución llexicana, el Estado posrevolucionario, 

siendo el gobierno de C:!.rdenas el que mSs ha llevado a 

cabo los postulados de la Constituci6n de 1917, etc. 

En este sentido " ••• el Estado Mexicano no es 'inter-

vencionista' en el uso corriente del término en otros 

patses capitalistas, puesto que en M~xico la Constitu

ción pone bajo el dominio del Estado todos los recursos 

nacionales y somete a una iniciativa privada que, por 

·delegación de dominio, el Estado incluso debe contri-

huir• 1/ a crear justamente, bajo su control y regula-

ci6n. 

La presencia econ6mica de1 Estado Mexicano ha 

sido y es "causa y efecto" de1 desarrol1o capita1ista. 

Asimismo, el desarrollo del accionar estatal se ha ca

racterizado por una autonomta re1ativa que es resulta-

do de la acumulación del capital y de 1a lucha de la 

sociedad que sP. ha manifestado en m~ltiples ocasiones 

a lo largo de 1a historia de nuestro pa!s. 

l/ Ayala E., José. "El Sector P!fulico.y el ?:acionalizado do la 
E=nornta Mexicana", en El E=n=iS'::a Mexican:i, No.3. 
Vol. XIV, mayo-junio 19BO, Colegie :>aciona1 de Econo 
mistas, A.C., ~co, p. 62. - _ -
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En este sentido, el sector ptlblico mexicano 

ha llegado a tener una impQrtancia capital para el de

sarrollo econ6mico de ~xico. Esto se expresa en el -

carácter regulador, coordinador, productor y distribui 

dor del accionar del Estado. Sin embargo, la interve!!, 

ci6n ha sido heterogénea por las variadas coyunturas y 

·1os sesgos pol!ticos de los periodos gubernamentales 

donde los objetivos se deben, algunas veces, a una pl~ 

nificaci6n y en otras ocasiones, a los momentos dete~ 

minados por l·a historia. En consecuencia, los objet!. 

vos, las funciones, los medios, las formas, los limi

tes tambi~n son distintos y complejos. 

El origen de la intervenci6n no se encuentra 

"en. los añoc recientes tampoco en los años anteriores 

inmediatos, sino eñ la misma génesis del desarrollo -

capitalista de México. 

Esta base hist6rica es la preocupaci6n del 

capitulo que a continuaci6n describimos, no es un -

an~lisis exhaustivo sino un estudio que recoge y pone 

de manifiesto ep forma general la evoluci6n hist6ri

ca de la intervenci6n del Estado Mexicano desde 1877 

·ª 1970. 
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1. EL E_STADO Y LA FORMACION DE CAPITAL EN 

EL PORFIRIATO. (1877-1910) 

Durante el período que va de 1876 a 1910, -

.Ml!xico entr6 a una etapa ma'.s o menos acelerada ·de de

sarrollo capitalista. Desde la consumaci6n de la iE 

dependencia hasta 1877, el país se había visto inmerso 

en un período de guerras internas debido a la lucha 

por el poder del Estado, as! como por la definici6n 

del tipo de gobierno que habría de constituirse. El 

proceso de creaci6n y consolidaci6n del Estado en el 

Ml!xico independiente se inici6 básicamente con las 11~ 

mañas reformas liberales, las cuales constituyeron un 

válido intento de legitimaci6n del Estado frente a la 

sociedad, que si bien fue importante estuvo :.imitado 

en virtud de que problemas fundamentales, como la fa! 

ta de cohesi6n dela sociedad y en consecuencia, la 

legitimaci6n del Estado no fueron resueltos sino has

ta ya iniciado el régimen de Porfirio Díaz. Por lo 

tanto, puede afirmarse que es en este régimen cuando 

ocurre la consolidaci6n del Estado. 

A través de la política de conciliaci6n ins

trumentada por los gobiernos de Díaz (1876-1880) y de 

Manuel González (1880-1884) , expresada en la part;ic_! 
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paci6n de los grupos opositores en el' gobierno, en 

especial, de los conservadores y ~n la pol~tica de 

privllegios-, se logr6 la cohesi6n pol!ticÁ y econ6-. . 
mice .. de los distintos grupos de la oligarqu!a. Este 

proceso permiti6 la consolidaci6n del Estado y su CO!!, 

formaci6n como un Estado fuerte, ampliamente legitfm:!! 

do ante las diferentes fracciones de la clase daninantc. 

La confirmaci6n del Estado en México, coinci

de con el surgimiento del Imperialismo y con la confo~ 

maci6n de una nueva divisi6n internacional del trabajo, 

cuya manifestaci6n m~s clara es la bdsqueda del control 

y dominio por parte del capital financiero y los gran

des monopolios de los recursos y mercados de los pai

ses atrasados o subdesarrollados, as! como porel in

cremento de la demanda de materias primas y alimentos 

por parte de los pa!ses desarrollados. 

En este contexto, la econom!a mexicana se -

insert6 en la nueva divisi6n internacional del trabajo 

como pa!s pol!ticamente independiente •. Sin embargo, -

esta inserci6n fue de naturaleza tard!a, ya que la e~ 

tructura econ6mica del pa!s se encontraba en una eta

pa inicial del desarrollo capitalista mientras que a 

nivel mundial, el capitalismo se encontraba en una 
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fase superior. Asimismo, la articulaci6n del pata -

con las naciones avanzadas asumi6 un car~cter depen-

diente. 

No es causal que el surgimiento y consolid~ 

ci6n de un Estado Nacional fuerte, como lo es el Est~ 

do del porfirismo, coincida c9n el inicio del proceso 

de desarrollo más o menos acelerado del capitalismo ~n 

Ml?xico. La experiencia de nuestro pa!s, as! como 1a 

de otros pa!ses subdesarrollados, ha demostrado que -

el establecimiento de un Estado nacional fuerte es -

condici6n necesaria e indispensable para la iniciaci6n 

de dicho proceso, cuyas caracter!sticas ser~n aborda-

das mtis adelante. 

El poder del Estado en el porfirismo de acueE 

do con Arnaldo C6rdoba se sustentaba en: 

En la transformaci6n del poder nacional en 
poder personal: 

La sumisi6n y subordinaci6n voluntaria o -

forzosa de los elementos opuestos al r~gi
men, o bien a trav~s de "la conciliaci6n 

· de los intereses econ6micos en una pol!ti·
ca de privilegios de estímulos y de conce

siones especiales." ~/ 



- Esta po1!tica de privi1egios caracteriza en 

buena medida 1a áctitud asumida por e1 Est~ 
do porfirista en beneficio de 1os intereses 

privados: 

"La c1ase dominante, integrada por capita-

1istas y propietarios naciona1es y extran

jeros, se desarro116 sobre la base de uri"
aut~ntico r~gimen de privilegios en e1 que 
toda la autoridad y todos 1os medios a dia

posici6n del Estado, financiero, militares 
o policiacos se pusieron al servicio exc1u
sivo de la promoci6n de los intereses pri
vados con el más tota1 abandono y, antes -
bien, directamente en contra de los inte
reses y las aspiraciones de las demás cia

ses sociales. I,o significativo en e1 Esta

do oligárquico es que no hace política para 
la sociedad, sino que somete 1a sociedad a1 
servicio de unos cuantos privi1egiados. E1 

caractc= conservador y autoritario que asu
me e1 r~girnen o1igárquico se deriva de la 
misma c1ase dominante ••• " 11 

- Por Qltimo, en e1 establecimiento e instru
mentaci6n de una política ccon6mica, carac
terizada por un corte un tanto "libera1" en 

e1 sentido de no distinguir, reglamentar o 
condicionar la inversi6n de capital extran
jero en virtud de que ~sta se consideraba 

como una forma de apoyo al desarro11o eco
n6mico de1 país. 

:2/ C6rdova, Arnaldo. "~ico. Revoluci6n B.lrguesa y Pl:>Utka.de. 
Masas. " En Interpretaciones de 1a Revoluci6n -~~
!!2.·, Editorial Nueva Imágen., M~xico,1981, p.64. 
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Por otro 1ado, el desarrollo capitalista de 

nuestro pa!s no tuvo otra opci6n que la asociaci6n con 

el capital extranjero. Esta se debi6 principalmente a 

1a expansi6n del mercado mundial que se hab!a fortale

cido con el surgimiento del imperialismo; y a la desa~ 

ticulaci6n y atraso pol!t'ico . .:.econ6mico que caracteriza

ba a la formaci6n social mexicana en esos años. Cabe 

señalar ,que dicl-.il .:il ternativa se hab1a planteado con 

los gobiernos de Juárez, Lerdo y más claramente con -

D!az. 

El sector primario exportador -miner~a y -

agricultura-, heredado de la época colonial, represen

taba la actividad econ6mica más dinámica, debido a su 

vinculaci6n con el mercado mundial. Dicha actividad, 

además subordin6 al· resto de los sectores, puesto que 

los ingresos generados por la exportaci6n de sus pro

ductos se traduc!an en una capacidad de importaci6n de 

la econom!a en su conju.1to. Adicionalmente, dicho -

sectoF generaba demanda interna por lo que la contrac

ci6n de la misma repercutta directamente en el ritmo 

de las demás actividades. 

Ambos elementos, determinaron que la econo

m!a nacional fuese altamente vulnerable a las flu~:tu!! 
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cienes del mercado mundial, ya que tanto el mencionado 

sector como el resto de la econom!a depend~a de su gr~ 

do de diversificaci6n y de la demanda externa. 

As! las cosas, podemos afirmar por un lado, 

que el funcionamiento y desarrollo del .sector prima-

rio exportador en cuanto eje dinlimico de la acumula-

ci6n de capital requiere de condiciones especiales ·i~ 

dispensables que s6lo a través de la interve11ci6n del 

Estado en su carácter de promotor del desarrollo eco

n6mico puede posibilitar y garantizar y por otro lado, 

no podemos dejar de reconocer que si bien la inversi6n 

extranjera directa jug6 un papel primordial en el des~ 

rrollo econ6mico de ?léxico en el porfirismo, exigi6 -

también una serie de est!mulo_s y garant!as por parte 

del Estado, para ubicarse en las actividades 1!4~s· ren

tables. 

En resumen, tanto el proceso de forrnaci6n de 

capital a nivel nacional, como la incorporaci6n tard!a 

y dependiente al desarrollo del capitalismo a nivel -

mundial, determinaron y reforzaron la intervenci6n del. 

Estado mexicano en la econom!a desde finales del Siglo 

x:i:x. 
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La intervenci6n del. Estado en la econom!a 

durante el régimen de Porfirio D!az,·adquiere un -

nuevo carácter que se manifest6 en el.apoyo directo y 

sustancial a las ramas más dinámicas de la econom!a: 

el sector exportador (miner!a y agricultura), el co

mercio, la'banca y la industria. 

A continuaci6n, analizaremos en forma breve 

c6mo se di6 y mediante qué mecanismos la intervenci6n 

del Estado en el desarrollo de·la acumulaci6n en estos 

sectores. 

Lo que tratamos de plantear y analizar es -

básicamente el papel desempeñado por el Estado en la 

promoci6n del d'esarrollo econ6mico de México en la -

etapa Porfirista. 

Nos centraremos en el análisis de. la forma 

y los medios en c6mo intervino el Estado en": la expa!!_ · 

si6n. y desarrollo de las fuerzas productivas; en la -

creaci6n y promoci6n del desarrollo de la infraestrus 

tura; en la captaci6n y canalizaci6n de los recurs~s 

del mercado interno de mercanc!as y trabajo. 
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A partir del tr.iunfo de la Repdblica· una de 

las preocupaciones fundamentales del gobierno mexica-· 

no, fue la de sanear las finanzas del Estado, dado que 

la situaci6n heredada del Imperio de MaXimiliano, era 

tácitamente la de una bancarrota de la administraci6n 

estatal, la deuda pdblica"reclamada por los acreedore• 

ascend!a en 1867 a más de 454.rnillones de pesos (la -

cual corres~ond1a en mucho a los coffiprcmisos contraí

dos por el Imperio), gracias a los esfuerzos de Ju4-

rez y Lerdo y más tarde de los ·gobiernos de D1az y -

González, fue posible negociar una depuraci6n de ~sta, 

para determinar la deuda real que el pais deb1a reco

nocer llegando a establecerse en poco menos de 87 mi-

llenes de pesos (un 80% menos de la originalmente re

clamada por los acreedores del pa1s). ~/ 

Es hasta el segundo periodo del gobierno de 

D!az cuando los intentos antes señalados fructifican, 

permitiendo as! la recuperación del cr~dito.interna

cional tan necesario para el desarrollo econ6mico y 

-social del pa1s: 

~ Datos tanados de Ceceña, Jo~ Luis. !léxico en la 6rbita Dn
~· Efü.ciones El Cabal.lito, M!ixico 1973,pp.95-96. 
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"En 1886 se concert6 un convenio para el p~ 
go de la. deuda exterior, mediante el ·.cual -
M~xico aceptaba pagar la suma de 14,626,279 

libras esterl.inas en lugar de la.s 
E23,343,,270 a que ascendtan l.as pretensiones· 
de. los acreedores, lo que signific6 una re
ducci6n lograda por nuestro pa!s de 
E8,716,901. Esta operaci6n consisti6 en -
tina conversi6n de las antiguas obligaciones, 
por nuevos t!tulos que garantizaban un in

ter~s del 3%." 2.1 

Es importante señalar que paralelamente a -

los esfuerzos de consolidar la deuda pGblica, se im

'plementaron una serie de medidas de polttica econ6mi

ca -modificaci6n del sistema impositivo, reducci6n y 

reorientaci6n del gasto pOblico, etc.- tendientes a 

sanear las finanzas estatales y a impulsar el proceso 

'de desarrollo, posibilitando ast, el equilibro del -

presupuesto federal. 

Ahora bien, los ingresos del Estado a lo -

largo del periodo de D!az, proventan básicamente de -

101> impuestos a ·las exportaciones e importaciones, en 

promedio a lo largo de los treinta y un años que van 

de 1880 a 1910, el 50% de los ingresos totales del --

Es.tildo· próven!an del comercio exterior, lo que pone 

2.1 Ibid. • p. 97 
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de manifiesto ·el. alto CJ'rado de vulnerabilidad y depe!!. 

dencia de 1a situaci6n financiera de ~ste. respecto a 

las. váriaciones o contracciones del comercio exterior. 

CCM'OSICICN DE LOS INGNESOS IEL ESmDO 
EN EL POWJ:RIA'1'0 (1880-1911) 

(PC:R'.»ll'AJES) 

M:lcs. lNGm:SCS C:rncuillCictl IMl?ORlll'CICN Y ll-lPORrN::ICN ~·. 
'lUl'A:t.E:s .lJ nnERNA u E:<l?ORl:!'CICN 

(1) (2/l) (3/1) (4) 

1880-1890 316.6 15.12 56.00 ss.oo 
1891-1900 475.8 27.17 46.82 45.18 
1901-1911 1028.1 31.17 43.92 44.03 .. 

y Millaies de pesos. 

y Incluye miner'!a, industria, inplestos sobre wntas y otros 
inq;>ucstos (que apa::eciercn a partir de 1903-1904). 
F'UENTE: El Colegio de Ml'ixico (Editor) , Estad!stic:as · Fa:m&U.cas 

del Porfi:iato. ruerza de Trabajo y Actividad EC<i& 
11'.:i.ca oor sectores, i-1:1xico, El Colegio de MeXico Sf. 

En cuanto a los ingresos del Estado prove-

nientes del comercio interior, los cuales en 1880-81 

(5). 

1.02 

l.64 
0.89 

representaron el 10.53% del total y en 1897-98 el --

33.03%, coadyuvaron para dotar de una mayor estabili

dad a las finanzas estatales, estos ingresos proventan 

en m4s de un 50% de impuestos indirectos (pagados por 

los consumidores), y su establecimiento posibilit6 14. 

130 



., 

supresi6nde las alcabalas que frenaban en mucho el -

comercio interno al encarecer las mercanc!as, adem4s 

de .. que su participación relativa en los ingresos del -

Estado por comercio interior fue disminuyendo progre

sivamente, a tal grado que de representar en 1880-81 

el 45.8% pas6 en 1895-9& a ser s6lo el 10.32%. §./ 

1880-1890 

1891-1990 l.I 
1901-1911 1/ 

INGRESOS FOR CCJ.lEl'CIO lNl'ERIOR EN EL POI<FI!UM'O 

(1880-1911) 

'roTAL ALCl\BALl\S A 
~o IMPUESTO DEL El:EX:l'OS NA-

INI'ERIOR lf Tn-BRE C:Ial!\LES· 

%) ' 
113.3 56.38 29.51 

152.5 61.46 16.65 

267.5 51.38 -.-

"1:_/ Millones de pesos; 

~/ Cifra hasta el año fiscal 1895-96 

~/ Cifra hasta el año fiscal 1906-07 

FUENTE: :rs:ro 

y Datos tarados de El Colegio de ~oo., (\:>. cit. 
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Dos cuestiones importantes que coad'yuvaron 

a la expansión de los ingresos del Estado necesarios-. 

para apoyar y promover el proceso de acumulaci6n de C!, 

.Pital fueron: por un lado·; la consolidaci6n de la deu

da pQblica externa en 1886 que permiti6 recuperar el 

cr~dito en los mercados internacionales • . y por otro 

lado, el desarrollo de la prod~cci6n de bienes y servi

cios por parte del Estado, cuya participaci6n en el to

tal de los ingresos provenientes del comercio interior 

en el año 1910-ll ascendi6 al 10.74% destacando ~sic~ 

mente los sectores de comunicaci6n y correos. 

AAco 

lNGRESOS POR SERITICIOS DEL ESTl\00 'EN EL 

PORFIRIATO 11880-1911) !/ 

TOl'AL DE PRESTACICN CCM.JNICA:.. CORREX:JS SERV!CIOS UR3Al:OOS 
nlGREOOS DE SERV:I- CIQlES Y CSRl\S PUBLICAS 

eros. (%) (%) y 
(1) (%) (2) (3) (4) ,,, {5) 

316.6 3.84 18.49 63.42 -.-
475.8 5.08 27.83 54.47 -.-

1028.l 9.01 21.68 42.44 29.94 

La columna 2 se comparó con la de ingresos totales e 
incluye: servicios aduanales, servicios consulares, 
comunicaciones, correos, educación, registro, servi
cios urbanos y obras pQblicas. 

La comparación de las columnas 3 a 6 se hizo con re
laci6n a la de prestaci6n de servicios. 

11 Estos empiezan a generar ingresos hasta el año fiscal 
1903-1904. 

FUENTE: Ibid. 
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A manera de conclusi6n en lo referente a los 

ingresos del Estado, podemos afirmar que durante el po~ 

firismo, éstos proven!an ~e los impuestos indirectos en 

m~s de un 70~ en los años que van de 1880 a 1910. En 

cambio, para ese mismo per!odo, los ingresos v!á impue~ 

tos directos no significaron 'm.1s del 6% del total, por 

lo que la promoci6n del desarrollo del proceso de acum.!!. 

laci6n de capital se di6 en parte a expensas de los --

consumidores, que es sobre quienes recaen los impuestos 

indirectos. 

P.ARI'ICI.PACICN DE IOS IMPUESIOS DIRB:'IO& 

E INDrnECI'OS EN LOS INGRES:>S !EL ESIAOO PORFIRIS'rl\ 

(1880-1911) 

'I.UrAL DE IMPUES'IOS IMPUESIDS OrR05 2/ 
AAOS INGREOOS ];_/ o:rna::ros INDIRE:Cl'OS (%) -

(%) (%) 

1880-1890 316.6 3.9 71.9 24.2 

1891-1900 475.9 5.3 74.9 19.8 

1901-1911 1028.1 6.9 69.9 23.2 

];_/ Millones de pesos. 

1/ Incluye derechos,, productos, entidades pdblic:as, ventas 
· de iruebles e inrruebles, rezagos, ITUltas y recargos. 

FUENTE: Ibid. 
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En lo referente a los gastos del Estado re~ 

lizados entre 1880 y 1910 se observ6 un incremento en 

m~s de cuatro veces, al pasar de 24 a casi 101 millo

nes de pesos. En dicho periodo, los gastos en cuenta 

corriente representaron el 61.96% del total, d~l cual 

el 70% se destin6 al pago de sueldos y ~alarios del -

personal del Estado, lo que tuvo un impacto importante 

en la ampliaci6n del mercado interno, v!a demanda 

agregada. 

Cabe destacar al respecto, la constante dis

miftuci6n de los gastos militares, junto con el fortal~ 

cimiento de los correspondientes al aparato civil. 

PARI'IC:IPJ\Cial ECCNCMICA DEL ESTAOO EN EL PORFIRIATO 

1880-1890 

1891-1900 

1901-1911 

EGRESOS 
'IUI'ALES 

309.3 

465.3 

893.0 

(1880-1911) 

219.8 

268.9 

511.4 

~ TarA!.. 11 orocs ~/ 
~ 2/ INVERSio. 

75.03 

73.46 

67.98. 

- NES -

5.42 

6.31 

9.34 

24.96 

26.53 
·32;00· 

y Los po=entajes de la col\Zma son resultado de la relacidn 
ccn respecto al tota1 de egresos. 

y Los porcentajes de la coluima son rerultado de la relaci(n 
con respecto a los gastos en cuenta corriente. 

FUENI'E: ]bid. 
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En cuanto a los gastos de inversi6n si bien 

en términos relativos en cierta forma no presentan 

·alteraciones muy dr4sticas hasta 1900, a partir de 

este año se manifiesta un incremento importante~ in

cremento que a su vez ser4 significativo en uno de 

sus componentes: los gastos sociales que de ser en 

1899 el 0.42i del total de los gastos del Estado, -

pasan a representar en 1907-08, el 5.56% de éstos. 

Los gastos de inversi6n del Estado en el po.!: 

firismo, se avocaron en lo esencial al fomento de la 

economía, conservaci6n de recursos no renovables, 

transportes marítimos y fluviales, ferrocarriles, c2 

municaciones, fomento agrícola y a la promoci6n min~ 

ra y comercial. 

A partir de 1890-91 el servicio de la deuda 

pOblica (pago de intereses y amortizaciones del capi

tal), se convirti6 en un problema significativo, a -

tal grado que el Estado tuvo que destinar porcentajes 

cada vez mayores del total del gasto pOblico al pago 

de este servicio, al cual mientras que en 1880-81 se 

destinaba el 1.09% del total de los egresos, en 1890-

91 pas6 a ser del 10.63% y en 1897 se elev6 hasta re

presentar el 34.58% de éstos. (véase cuadro p4g.. ). 
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A manera de conclusi6n, podemos afirmar que 

la influencia que los gastos del Estado tuvieron en 

la prornoci6n del desarrollo econ6mico, recay6 funda

mentalmente sobre la expansi6n e integraci6n del me~ 

cado interno. 

ES'l'10:'l"l.l J:E Gl'\Sl'OS IEL ESTADO EN EL PORFIRtA'l'O 

(1880-1911) 

P E R r O P O S 
CONCEPTO 1880-1890 1891-1900 1901-1911 

1. TOTAL tE EGRESOS );/ 

2. TOTAL Gl\STOS corouEN 
. TES. y -

390.3 

. 3. G1\S'l'ai J\IMlNISTRATrvt::S ~/ 
1l:B 
24.50 

4. Gl\STOS MILrrARES y 
5. Ol'RC6 GllS'roS ~/ 

6. TOI'AL Gl\Sl'O tE 
INllEBSrCN ~/ 

7. GASTOS l:XXtlCMICOS y 
S. G\S'l'cis SOCIALES y 
9. orRCS GASrCS E/ 
10.TOl'AL~ V 
11. tEUt1I'. Ti'UBLlCA y 
12.orK.G y 

ll Millones de pesos 

y Porcentajes 

FllEl'll'E: Ibid. 
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7.73 

5.42 

.b.!!!!. 
~ 
~ 

23.39 

0.89 

22.53 

465.3 893.0 

~ ~ 
21.43 19.90 

26.62 21.85 

10.02 17.03 

6.03 9.34 

l:.!Q hl!. 
~ ~ 
~ ~ 
~ 33.SS 

27.73 26.29 

7.71 7.26 



Los prop6sitos expansionistas de los grandes 

capitales internacionales y su "concidencia- con las -

pol!ticas del Estado porfirista, que crear.en condicio

nes favorables para su inversión en México, propicia

ron que durante los casi treinta años del gobierno de 

Porfirio D!az, la inversi6n extranjera directa jugara 

un papel fundamental en el desarrollo ccon6mico del 

pa!s. El cual se gesta con una marcada dependencia 

del exterior, al respecto Rosenzweig señala: 

"La insuficiencia de recursos internos para acare-
ter las enpresas que planteaba el desarrollo eoo
nérnico del pa!s llcv6 a los hanbres del porfiriato 
a abrir de par en par las puertas para que entran 
a 1-~co el ahorro exterior. Este habrta de ser 
decisivo para poder levantar las nuevas estructu
ras en q.ie se apoy6 la eCO'lcrn1'.a, cCJl'O los ferro
carriles y la electricidad, y se C01quistaran los 
altos niveles a que llegarían en la época llllChas 
ranas de actividad, entre ellas las extractivas." 1f 

La inversi6n extranjera directa, cont6 con 

una serie de privilegios otorgados por el Estado, para 

su ubicaci6n rentable en los sectores m4s din4micos -

de la acumulaci6n de capital. Esta pol!tica de pri-

vilegios a la cual nos referimos anteriormente, es la 

caracter!stica central que define la forma en c6mo el 

Estado del porfiriStrO promovió el desarrollo del capi 

talismo en nuestro pa!s. 

21 RcSenZ>o>eig, Fernando., "El desarrollo Ecal6mico de ~= 
de 1877 a 1911", El Trimestre B::onánico Julio-Septienbre de. 
1965, Vol. XXXII, No. 127, México, F.C.E., p. 426. 
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La inversi6n extranjera directa se orient6 

básicamente hacia la rniner!a, los ferrocarriles, la -

banca,. la. qeneraci6n de energ!a e.ll!Sctri:ca. la exporta

ci6n petrolera y en menor proporci6n a .la industria Dli!. 

·.nufacturera. el comercio y la agricul.tura, sectores en 

el. capital riacional ten!a una mayor. importancia, 

sobre todo en el agro en donde. dominaba casi en su t.2_ 

· tal."idad. 

ACTIVIDADES NUMERO DE CAPITAL ' EMPRESAS MILLONES 
DE PESOS 

FERROCARRILES 10 665.0 40.3 
BANCOS 52 286.4 17.0 
MI.NER:IA 31 281.0 17.0 
INDUSTRIA 32 109.0 6.6 
ELECTnICIDAO 14 109.0 6.6 
PETROLEO 3 97.0 S.9 

· AGRICULTURA 16 69.0 4.2 
COMERCIALES 8 26.0. 1.6* 
OTRAS __ 4_ a.o ~ 

TOTALES 170 l 650.4 100 .o 
* Por no disponer de datos para cinco enpresas cc:rnerciales se 

hizo \lila estimaci&\ de un capital. de dos millones de peso.s 

para ca?i una. 

FUENrE: ceoeña, J~ wis. ,Op. cit. 
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La necesidad imperante de contar con v!as -

de comunicaci6n que posibilitaran el desarrollo econ~ 

mico, as! como la inte9raci6n y conformaci6n del mer

cado interno nacional, fue una de las preocupaciones -

fundamentales del Estado desde los tiempos del triun

fo de la RepQblica, en este sentido el Estado porfi

rista foment6 la entrada del capital extranjero a tr~ 

v~s del otorgamiento d~ una serie de privilegios, los 

cuales si bien estaban sujetos a negociaci6n, represe,!l 

taban un fuerte atractivo a los capitales extranjeros. 

Entre las medidas de fomento a la inversi6n 

de capitales extranjeros en los ferrocarriles desta-

caron: 

El ~stablecirnianto de concesiones por medio de 

las cuales el gobierno cede los.derechos de ex~ 

plotaci6n de las líneas f~rreas por 99 años o m!s1 

~l Estado se comprometta a pagar una subvenci6n 

que variaba entre 6 y 8 mil pesos por kildmetro 

construido de linea f~rrea¡ 
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Se otorg6 poder de decisi6n al capital extranjero 

sobre las irneas que debían de.construirse1 

Se estableci6 el derecho de vía, de 60 metros de 

cada lado, y en el caso de encontrarse yacimientos 

se otorgaban en concesi6n a las empresas construc

toras; 

Se exentaba por un período de 20 años del pago de 

impuestos por concepto de importaciones, produc

tos y capitales , etc. 

Esta política de privilegios posibilit6 un 

desarrollo r~pido de las vías f~rras que pasaron de 

700 Km. en 1677 a 6,000 Kms. en 1885 y de 10,000 a -

14,000 Kms., entre 1890 y 1900, las cuales ten!an una 

orientaci6n estra~égica, ya que comunicaban al centro 

del pa!s con las fronteras (sobre todo la norte) y -

con los principales puertos, lo que signific6 un gran 

apoyo al com.ercio exterior de minerales y productos 

agrícolas. f!/ 

El capital extranjero tuvo hasta 1908 el con

trol casi total del sistema ferroviario, año en e1 

cual e1 Estado ante el peligro que representaba esto, 

decidi6 crear una nue.va empresa "Ferrocarriles Nacio

!Y Datos tanados de R'.:Jsen21o1eig, Op~ ci_t. • p. 413 .• 
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~·. 

nales de Mt!!xico• en la que el Estado suscribi6 el 51' 

del capital social. 

No obstante, el capital extranjero si9ui6 - . 

teniendo una participaci6n importante en lo que se. - . 

refiere al ~1lmero de empresas y al capital invertido, 

el ·cual para 1910-1911, del total del ramo que era de 

665 millones de pesos representaba el 27.4• y del to

tal de 10 empresas del sector, 8 estaban bajo el dom! 

nio extranjero. 

CAPIT.AL 
MILU2m$ .• 

El-IPRESAS DE PESOS. . ... ,. 
TOTAL !EL lWoD 10 665.0 100.0 

-<:APITA!. BRITANICO 5 125.S 18.4 

-cAPI'l'AL DÉ LCS EE.UU. 3 60.0• 9.0 

· St.J?.M LOS OOS PAISES 8 .182.5 ... . ·27;4 

* Por no dispcner del dato correspcndiente al Ferrocarril 
SudpacUico de .!o~ico, se est:i.rr6 su capital en 20 millones 
de pesos, sd:>re la base de las inversicnes reali:z:.idas hasta 
1910. 

FUENJ'E: Ibid. 

La inversi6n extranjera directa jug6 un 

papel central en la conformaci6n del sector din.!mico 

de la econom!a, en particular la rama minero-meta1dr

gica, orientada básicamente hacia el comercio exterior. 
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"Pm:a reducir l.os costos de producci6n de l.os 

netales preciosos y desarrollar l.a expl.otaci&. 

de los industria1es, de acuerdo c:cn l.as exi<JE!!l 
cias de l.os tienpos, l.a miner!a necesitaba cpe 

se l.e inyectara m.1y fuertes blversiones c:cn e1 
fin de ·rrecanizar los t:rabi.jos extractivos y 

establecer grandes plantas de fundici6n y i:ef.! 
naci6n. La fal.ta de 

0

capita1 inten'lo y e1 -
atraso de la t.OCnica en el. pa1:s determinaral 

que este c:anpo quedara abierto a 1a iniciativa. 

de l.os prarotores y enpresarios extranjeros." 2J 

Entre l.as medidas que irnpul.s6 el Estado para 

atraer l.a inversi6n extranjera a éste sector destacan: 

El establ.ecimiento en 1877 de normas fiscal.es que 

consistieron b~sicamentc en l.a exenci6n permanente 

del pago de impuestos a 1a cxplotaci6n de: petr61eo, 

mineral.e" de hi~rro, carb6n y azogue, además de esta

blecer tarifas preferencial.es a l.as exportaciones e 
importaciones de l.as empresas establecidas en el. 

sector: 

La emisi.6n del. C6digo Minero en 1892, mediante el. 

cual se otorgaba en propiedad 1os recursos natura~ 

les (minas) a los particulares, fueran éstos naci2 

nales o extranjeros. 

Esta política de privil.egios, tuvo como re

sul.tado.que el. sector más din~mico de la economía estu-

.:!./ F. R:lsenz\.ieig,. Ibid., p. 428 
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.viera bajo e1 dominio casi total del capital extranj~ 

ro, tan.es as!, que para 1910-1911 del total del ca-

pital invertido en las 31 sociedades an6nimas m3s im~ 

portantes que funcionaban en el sector, el 97.S\ era 

capital extranjero, sobre todo norteamericano (81\). 

CAPITAL 
EMPI<ESl'.S MII..ILN:S DE .\.: 

PES03 

T01'AL IEL JWD 31 281 100.0 

CAP!TAL IE IDS EE.UU. 17 229 81.0 

CAPITAL BRI'l7\NICO 10 42 14.S 

CAP1TAL FRAN::ES 2 s 2.0 

SUMAN LOS TRES PAISES 28 276 97.S 

FUENI'E: Ibid., p. SS 

También en el proceso de ampliaci6n de las 

relaciones mercantiles y en la conf ormaci6n y creci

mient'o del mercado interno, el Estado desempeñ6 un pa

pel central, entre las medidas instrumentadas por éste 

destacan: 

La construcci6n de caminos y v!as de ccmunicaci6n, 

as! como el mejoramiento de las ya existentes, que 

conectaron a los mercados reqionales1 
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La supresi6n de las alcabalas (impuestos al dere

cho de tránsito) las cuales frenaban el desarrollo· 

del comercio, y por lo tanto la formaci6n del me~ 

cado interno¡ 

La legislaci6n de la actividad comercial a travde 

del C6digo de Comercio (1899) mediante el cual se 

autorizaba la creaci6n de sociedades an6nimas por 

acciones, lo que permiti6 una mayor concentraci6n 

del capital e impuls6 el desarrollo de las activi

dades comerciales e industriales1 

Por ~ltimo, el impulso que se di6 a la emisi6n de 

circulante por medio de los Bancos.contribuy~ tam

bién a 1,a ampl iac i6n de las actividades comercia'-

les. 

Por otro lado, si bien durante este periodo 

no se instrumentaron medidas de pol!tica ccon6mica -

que apoyaran en forma directa a la industria nacio-

nal, productora básicamente de bienes de consumo po

pular, ésta se vi6 beneficiada en forma indirecta a 

través de la pol!tica fiscal, que estableci6 altos 

aran,celes a las importaciones de este tipo de bienes , 

lo que actu6 como una medida proteccionista sin: serlo.' 
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La formaci6n de capita1 en 1a industria na

ciona1 y e1 desarro11o de ésta, se vi6 beneficiada -

también por ei crecimiento inducido de1 mercado in

terno, por 1a ruptura de 1a vieja organizaci6n comu

na1 productora para e1 autoconsumo., etc., pero en 

i;>oco o casi nada por po1!ticas que incidieran en su 

desarro11o como: preferencias fisca1es, cana1izaci6n 

de créditos, etc. 

Una situación simi1ar aconteci6 en ia agri

cu1tura, puesto que 1a po11tica agraria de1 porfiri~ 

mo, si bien reforz6 y estimu16 e1 crecimiento de ia 

propiedad privada de 1a tierra (1eyes de co1onizaci6n 

de 1875 y 1883 y 1as 1eyes emitidas en 1894 con 1a -

que se eliminan 1as restricciones a ia extensi6n de 

1a propiedad), no impulsó su desarro11o capita1ista 

genera1izado, só1o en 1as empresas contro1adas por 

e1 capitai extranjero, dedicadas en su mayor!a a ia 

producción de café, cocoa y a1god6n, para la expor

tación, se di6 un desarro11o en términos de capaci

dad de producción y comercia1ización significativos. 
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De las 16 empresas constitu!das como socie-

dades an6nimas en 1910-11, 14 estaban bajo control -

del capital extranjero, el cual a la vez. controlaba 

el 95.5% del total del capital invertido en el ramo. 

EMPRESAS C1\PITAL 
Mll.1.CNES ' IE PESOS 

'l'C7rAL IEL !WI) 16 69.0 100.0 

Cl\PITAL DE I.C6 EE.UU. 4 46.0 66.7 

Cl\PITAL BRl'l'7\NJ:OO 9 20.1 28.9 
Cl\PITAL FlWCES l 0.3 o.3 

SUW\N LOS TRES PAISES 14 66.4 95.9 

FUENl'E: lbid., p. 61 

Ahora bien, el desarrollo de la Banca en M! 
xico desde 1864 (año en que se otorga la concesi6n al 

primer banco que se establece en e~ pa!s) hasta 1897 

est~ caracterizado po~ la ausencia de una pol!tica y 

legislaci6n bancaria ~ue permitiera su conformaci6n 

y evoluci6n ordenada y adecuada a las necesidades del 

desarrollo econ6mico y social vigentes en esa época, 

esta situaci6n se reflej6 en un verdadero funciona

miento an.:lrquico de la banca. Situaci6n que 'fue de!. 

crita por José Ives Limatur, Ministro de Hacienda en 

el Gobierno del General O!az: 
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10/ 

"Siete bancos estaban funcionando en los Estadoll 

( ••• ) y .nO hah!a dos que tuvieran a:nc:esiales -

iMnticas, sino que se diferenciaron todas en 

varios p.mtos más o nenes substancial.es. As!, 

por ejenplo, una ooncesi6n terminaba en 1904 y 

las otras en una fedla m'ls lejana, a:ncluyenb 

las 1llt:imls hasta 1939; la ernisi& se regulaba, 

para unos Ban=s, por el m:mto del capita1 so
cial, y para otros por el triple de didlo c.api- · 

tal; la circulaci6n se garantizaba, exigi~ 

se a unos bancos, fianzas, a otros, dep!Ssit:os 

y a otros ni fianzas ni dep6sitos, sino una 

garant!a de diverso gén&o. Los faidos de r&:' 
serva se constituyera; en r.uy distintas prq>cJE 

ciones, seg1in los establecimientos: el derecho 

de establecer sucursales era ilinú.tado para -
ciertos bancos, y para otros estaba sujeto a 

restricciones diversas; el valor de los bille

tes que pod1'.a emitirse era,en algunas ca'lce

siones, el de vcinticin= centavos cano m!."li
rro, mientras que en otras los billetes de 

menor valor tenían que ser de un peso; había 

un banco que pod!a hacer prtistarros hasta por 

doce ITIO!ses prorrogables, mientras que las -

q:ieracioncs de los dcrn:ís no debían exceder 

de seis. 
Iguales diferencias se notab:m en las garan

t!as para los préstanos y descuentos, lo miim:> 
que en las franquicias y exenciones de iriples

tos y en los deslás requisitos fundanentales de 

las concesicnes." 10/ 

Citado por José Antonio Mtiz Vc\'.zquez y Enrique carudas 
Sandoval. "'\spectos financieros y nonetarios (1880-,.1910) " 1 

~ioo en el Siglo XIX (1821-1910) Historia ea:m!'.rnica v de 
la estruct:Ura social, Ml1xioo 1983, Eclitorial NUeva 'ím19en; 
Ciro Cardoso (Coordinador), p. 405 
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Fue hasta 1884 con la expedici6n del nue~o 

C6digo de Comercio cuando se inician los intentos de 

legislar las actividades de la ~anca, pero por afec

tar los intereses del capital financiero en 1889,la• 

medidas adoptadas (limitaci6n en la emisi6n f~ducia

ria; establecimiento del gobierno federal como auto

ridad exclusiva para autorizar concesiones, etc.), -

son derogadas y el funcionamiento de la Banca vuelve 

a caer en la anarqu1a, en beneficio claro est4 de la 

-oligarqu1a financiera. 

Es hasta 1897 con la emisi6n de la Ley Gene

ral de ~nstituciones de Crédito, cuando la pol1tica 

de privilegios de que goz6 la oligarqu!a financiera 

en México, se legaliza y consolida, en cua::to esta -

ley, respald6 e incentiv6 el proceso de concentraci6n 

y centralizaci6n de capital, que aunado al poder de 

emitir moneda y de canalizaci6n de cr~dito, conllev6 

a la reafirmaci6n y consolidaci6n del enorme poder -

econ6mico y pol1tico que la oligarqu1a financiera co

bra desde los inicios del desarrollo capitalista en 

Mo!xico. 
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Poder que se hace ~s evidente,. si se consi-· 

dera que· !lista ol.i9arqu!a financiera que se beneficil5 .• 
' . 

enormemente durante el r!ligimen de privilegios establ.!. 

cides por el gobierno de D!az, es a su vez al mismo -

tiempo, la oligarqu!a industrial, terrateniente o co-

mercial, eh otras palabras, la clase econ6mica y po

líticamente dominante. 

Desde sus inicios el sector financiero-banca-

rio estuvo controlado por el capital extranjero, si

tuaci6n que se preserv6 hasta finales del porfiriato, 

en 1910-11 la suma del capital francés, norteamerica

no, británico y alemán, representaba más del 70\ del 

totaL .!!/ 

Por otro lado, la contraparte y a la vez su~ 

tento del llamado régimen de privilegios implantado y 

desarrollado por el Estado oligarca porfirista para 

beneficio de la clase dominante (capitaliscas extran-

jeras y nacional.es), está dado básicamente por lapo

lítica de mano dura que el Estado desarroll6 contra 

las masas trabajadoras y desposeidas • 

.!Y Segtln Joslli r.uis eeoeña, q;.. cit., p. s1 . 
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Estapol!tica marcadamente represiva que 

·el Estado implemento, va desde el reconocimiento y 

establecimiento de condiciones de trabajo cuasi es-
. , .. 

clavizantes, hasta el fomento de relaciones típica~ 

mente.capitalistas, pero con características tan pa~ 

ticulares como son: jornadas de trabajo de m.:!s de 16 

ho_ras diarias; mantenimiento de salarios reale.s con~ 

.tantes durante todo el periodo porfirista; estable

cimiento de formas de pago a través de val:es o en ·e&-· 

·pecie etc.·. 

Otra caracter!stica sustantiva de la pol!t,! 

ca de mano dura implementado por el Estado porfiris 

ta es la sistemtitica represi6n armada de los movi-

mientos populares reivindicativos sobre todo en la -

primei::ad4cada del ·siglo XX (R!o Blanco, Cananea, etc.)" 

As! como el uso de diferentes mecanismos de 

coerci6n extra-econ6mica, como medio para establecer 

y g~rantizar la tan deseada paz y tranquilidad so-

cial, condici6n indispensable en el inicio del desa

rroll.o del capitalismo en México. 

150 



Las condiciones peculiares de existenc.ia'de 

trabajadores del campo y la ciudad, fomentadas 

la'.pol~tica represiva que desarroll6 el"Estado 

porfirista, junto con el r4gimen de privilegios tam

.bién por 41 implantado, constituyen en cierta· forma, 

el origen del movi.~iento armado de 1910-17, el cual 

.mediante la insurgencia de las masas trabajadoras y 

.desposeidas, destruy6 totalmente al Estado y al sis-

tema econ6mico oligarca. 

Si -bien es imposible negar que la particip~ 

ci6n revolucionaria de las masas trabajadoras deter

minaron la destrucci6n del Estado oligarca, es preci

so·tambitln reconocer que la ausencia de "elementos ma

.teriales y espirituales para decidir el rumbo que 

México habr.ta de seguir en el futuro." ll/ Posibili

taron al término del movimiento revolucionario, la 

conf.ormaci6n de un nuevo Estado cuyo poder sobre la 

s.ociedad queda manifiesto en la Constituci6n de 1917, 

en la cual las.reformas sociales que dieron sentido 

a. la revoluci6n cobran un car~cter institucional. 

Ef Al:naldo, C6rdova., ~- cit., pp. 59-60 
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2. EL JNl.'ER\/EK:YCIU!M) J:O:NCl.m:D ES'l2mU. 

. m IOS A9.'.>S 1921-1934 • 

La Revol.uci6n Mexicana conl.l.ev6 la modifica

ci6n de l.as estructuras del. sistema capital.ista de -

'· ··· ·nuestro pa1s, l.as moderniz6 para su impul.so y condujo 

a l.a configuraci6n del proceso de intervenci6n esta

tal. en todos l.os niveles para ªªt dar la posibil~dad 

real •de hacer m4s s6lido y establ.e el. desarrollo ca

pital.ista en M~xico, cuya fase instrumental. se hab1a 

·iniciado a final.es del. sigl.o pasado.• ll/ 

As! entonces "La Revol.uci6n, que principia 

sobre todo como un intento de renovaci6n pol.1tica, en 

funci6n de l.as- condiciones que privaban en el porfi

riato y -que había.n il.egado a un punto cr~tico en la 

primera decena del. sigl.~ XX bien pro~to adquiere el 

car4cter de un movimiento social. transformador con 

destacados el.ementos agrarios y antiimperial.istaa~ 

Los cambios que trae consigo, en todos l.os 6rdenes, 

impl.icaron no s6l.o l.a sustituci6n parcial. de l.a es

tructura del. po~er sino de hecho el. surgimiento de 

nuevo Estado.• .!,!/ 

-l.3/ Cordera c. R:üando., Estado y SUbdesarrollo, Tesis 
,..- Profesional, UNAM., M!!xico 1966, p. 108. 

'14/ C.F., Ibid., R?• 108-109 
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En este sentido, la Constituci6n Mexicana -

represent6 el rompimiento de las concepciones libe

rales del Estado y la posibilidad de ase9~rar el "Cum

plimiento de las funciones del mismo. En otras pala

bra.s, la Constituci6n expres~ y condens6 el amal9a

miento de necesidades explicitadas durante la Revo.l~ 

ci6n y que s6lo serS:an satisfechas por un Estado que· 

estS facultado para intervenir -en el. pl::ino social, 

polS:tico y econ6mico- por el inter~s pdblico. 

AsS:, en los primero.s años despu~s de haber 

terminado la Revoluci6n, las acciones de los gobier

nos posrevolucionarios se orientaron a la conforma

ci6n y desarrollo de instituciones que eliminaron a 

las .distintas facciones, que de algdn modo, obstacu

lizaban ·1a formaci6n del poder política de M~xicci • .!~/ 

As!, el. papel jugado por el Estado estuvo en función 

de la l.ucha por el poder y por la lucha de demandas 

populares insatisfechas. 

Este perS:odo inicial, se caracterizó por una 

serie de rebeliones como la de los cristeros, la re-

be.li6n de los generales de l.a Huerta y Serrano. 1 etc. 

111 V(iase c6rdova A., La foonaci& •••• 
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as! como la formaci6n de confederaciones campesillas 

",i obreras, que' tiempo despul!s fueron el sostl!n de -

legitimaci6n del accionar estatal en lo econ6mico. 

Sin embargo, durante la dl!cada de los años 

veinte, el Estado Mexican~·hizo reformas que consti

'tuyen~ al fin y al cabo, la reorientaci6n del capi-·. 

talismo mexicano. Estas medidas pueden resumirse de 

la siguiente forma: 

Un cambio en la pol!tica f isca.l.1 

creaci6n de una serie de leyes y decretos 
que dieron origen a los Bancos Central y 

Agr1cola, as! como tambil!n, una serie de 
organismos para regular el sistema finan
ciero, y¡ 

modificaci6n de la orientaci6n del gasto 
pGblico, en los rubros econ6micos y so~ 

ciales principalmente. 

El cambio en la pol!tica fiscal se ajust~ a 

los·objetivos de financiamiento del gasto pdblico. 'A. 

partir de esos momentos, la recaudaci6n de ingresos 

del Estado fue-por medio del gravamen del ingreso de 

las .personas. 
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El reencausamiento del. gasto pttblico se tr~ 

en una mayor inversi6n pdblica y ·en un fomento 

formaci6n de capital dentro del pa!a. 

Cabe hacer menci6n que la configuraci~n y -

camino hacia l.a consol.idaci6n" de la·relaci6n 

entre el Estado y la estructura econ6tnica se.hace 

en· el gobierno del. Presidente Plutarco El:Cas Calles. 

Por lo que se refiere·a la modificaci6n en 

pol!tica fiscal, tenemos que en l.a nueva tarea -

del.Estado consisti6 en la necesidad de la suficien

cia de fondos. En este sentido, el Ministro de Ha:.. 

cienda -:i:ng. Alberto J. Pani-, justific6 la ineficiea 

· ._cia "del antiguo sistema impositivo, ya que los ante-

..... ériores :Lmpuestos se fundaron en el impuesto .indirec

to. Este impuesto, por su naturaleza, depend!a en 

gran medida del consumo siendo en consecuencia·, va

. riables e _inestabl.es los fondos, debido a su corre-

laci6n con l.a actividad econ6tnica. 

As!, por ejempl.o, el impuesto indirecto ~le

g6 á reP.resentar el 90.0% de los ingresos del Estado, 

por lo que la modificaci6n del sistema impositivo con 

caracter!sticas de fijeza y progresividad fue necesa

rio. 
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El proyecto dil'i cumplimiento ·con las refo,E_ 

mas de 1923 y 1924 y la expedici6n_de la ·Ley sobre 

I'ngresos que conten.!an el impuesto a salarips, suel

dos y emolumentos y el impuesto sobre utilidades de 

sociedades. As1mismo, el 18 de marzo de 1925 se es-

tablecieron tres puntos b~sicos sobre los .impuesto& 

directos que consistieron en lo siguiente: 

exenci6n de grav~rnen para ingreso m!ni.moJ 

discriminacil'Sn o diferenciacil'Sn de los di~ 

tintos ingresos, es decir, los de capital, 

los de capital y trabajo y los del trabajo 

·exclusivamente1 

reducci6n por cargas de familia. lfil 

Los efectos de esas reformas no se hicieron 

esperar, ya que para el primer semestre de 1926 pro

dujo un ejercicio equivalente al del año 1925 ·y tri

ple al que se obtuvo en 1924. Por otra parte, las 

·categor!as que eran gravables fueron las siguientes: 

explotaciones agr!colas, comercio e-industrias, colo

caci6n del dinero, valores, cr~ditos, dep6sitos y -
. . 

cauciones, trabajo a sueldo o salario, valores inmo-

biliarios,.pensiones, rentas vitalicias, venta de -

1§1 Cf,, ~= Carman, E.F., La F.c::onom!'.a M"xicana en 
v!speras de la crisis- internacional de 1929, 
Tesis Profesional, Uuve.rsidad Añahuac., ~ioo 
1975, p. 55. 

156 



tierra y explotaci6n de concesiones del poder pt1blico, 

profesiones liberales, art!sticas o cualquiera 1ucra

tiva no inclu!da en las anteriores. 
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. ·.~: 

:INGRESO DEL GOBIERNO FEDERAL POR FUENTES 

MILLONES DE PESOS 

e O N·C E'P T o 1925 1926 1927 1928 1929 i930· ·1931· ·1932· .. 

322 309 295 300 322 289 256 212 

246 245 229 233 231 241 189 155 

· - scbre. la renta 13 7 5 16 16 16 12 10 

. - sobre la explotacitin 
de recursos natural.es 39 36 25 20 18 16 11 11 

- a la industria 35 33 47 47 47 50 49 43 
·.· 

-.al carercio 

.~ a la inportaci6n 77 81 69 79 84 102 56 51 

- a la exportaci6n 18 17 16 14 12 10 4 4 

- del tim:>re 20 34 31 20 19 19 16 15 

;;; 10% adicional 18 15 14 15 15 7 5 5 

- contribuci& 
federal 23 21 22 22 20 19 13 13 

""..otros 3 l 2 23 3 

,•"" 

otros incrresos 

ordinarios 76 64 66 67 91 48 67 57 

'.'"'derechos 45 38 37 46 60 26 23 27 

'."" prcduct:os 13 10 5 2 2 2 2 8 

-·aprovechamientos 18 16 24 19 29 20 42 22 

FUENl'E: NAFINSA, Ia Econanta Mexicana en cifras., ~co 1978, 

p. 335. 
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Durante e1 periodo 1925-1932, los impuesto• 

·directos reprE!:sentaron el 76.0\ c:omo promedio, varia!! 

do la proporcic5n a medida que sa acercaba:la crisis 

de 1929, pero que, las contracciones ~s agudas se -

manifestaron en los años posteriores. 

Por lo tanto, la reforma fiscal instrumen

tada en esos años signific6 l.a apertura m4s si5lida en 

16s ingresos del Estado para sus programas econ6micoa 

y sociales, ya que obtuvo el control sobre su capaci

dad de captaci6n lo que permiti6 "una planeaci6n del 

funcionamiento estatal en sus actividades, y por 

otra parte, atender con mayor eficiencia sus compro-

misos financieros sobre todo el de la deuda pdblica.• 

UI 

En relación a la formación del sistema ban-

cario oficial y la regulación de la banca privada, -

tenernos que el establecimiento de un banco·dnico era 

una necesidad polttica y econ6rnica para conformar laa 

bases de un "Estado rector•. Es as! entonces, que no 

tan sc5lo era necesario una reforma fiscal sino tambi8n 

una legislaci6n bancaria. 

ll/ :R)uvzar Caonan., E.F., Op. cit., p. 60 
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A principios de este siglo, y en particular, 

desp~~s de la lucha armada, M~xico no.contaba con un~ 

estructura bancaria que pudiera responder a las nece

sidades del desarrollo y menos ~an, del programa revg 

lucionario gestado hasta entonces. 

La estructura bancaria en esos momentos es

taba caracterizada por una anarquía en el control y -

flujos monetarios debido a las distintas necesidades 

de las facciones que protagonizaron la Revoluci6n, y 

a que, cada ej~rcito emitía su propia monéda para -

pagar a sus acreedores y soldados. 

En este contexto, tanto el gobierno de Obr~ 

g6n como el de Calles apuntaron en las caracter!sti

cas que debía tener el sistema bancario: la primera, 

ser controlado por el Estado y la segunda que fuera 

suficiente para responder a las necesidades del de

sarrollo. 18/ 

Cabe hacer menci6n que el desarrollo de la 

banca estatal fue posible realizarla en la medida -

que el Estado tuvo seguridad y constancia en sus in

gresos -reflejo de la reforma fiscal mencionada-, ya 

que al'final.izar la Revoluci6n Mexicana era cr!tica 

18/ !bid., p. 61. 
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de las finanzas p~licas. 

Es entonces que el Estado Mexicano encamin6 

acciones en dos sentidos:dictando una serie de 

en materia bancaria para regular dicha activi

adem!s,, creando ºuna' serie de instituciones que 

qicran capacidad financiera y permitieran la entrada 

de1 cr~dito en los sectores !Ms importantes de la 

econom!a. 

Por otra parte, era necesario estar de acueE 

do con la burgues!a financiera,en este sentido el 2 

de febrero de 1924 se inauqur6 la Convenci6n Nacional 

··Bancaria. 

Esta convenci6n di6 lugar a la Ley General de 

·Instituciones de Cr~dito y Establecimientos Bancarios 

.del 24 de diciembre de 19241 La Lev de Bancos Refac

cionarios del 29 de ~eptiembre de 1924; la Ley sobre 

·compañ!as de Finanzas, del 11 de marzo de 1925 y la 

Ley sobre suspensi6n de pagos de bancos y estableci

mientos bancarios. ]2_/ 

19/ Jbid. 
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De estas .1eyes la principa1·era la primera, 

diferenc;La de la ley de 189.7, somet!a a contro1 

a todo aqu~l negocio que afectara.el inter4s 

y.la distingue en tres clases: 

las instituciones de cr~dito1 

los estab1ecimientos que su actividad 
principal eran las operaciones bancarias, 
y; 

Los establecimientos asimilados a los 
bancarios por practicar operaciones que 
afectasen al pdblico en general, reci
biendo dep6sitos o emitiendo t!tulos 
pagaderos en bonos y destinados a su 
colocaci6n en el pdblico. ]:!}_/ 

Para llevar a cabo este control era necesa-

·rio .. la creaci6n de un organismo, ese organismo se -

ericontr6 en la Comisi6n Nacional Bancaria que a 

grosso modo sus actividades consist.S:an en vigilar. el 

cumplimiento de las disposiciones en materia bancaria 

vigentestales como: inspecci6n y publicaci6ri de sus

balances, regular .el desarrollo de las operaciones -

bancarias, vigilar remesas al exterior, dep6sitos e 

inversiones en el extranjero y otras m:Is. 

]:!}_/ Ibid. 
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Sin embargo, la actividad financiera.iba a 

ser consolidada con la creaci6n del Banco de ~xico, 

S.A. el is de agosto de 1925, pero que, no es sino -

hasta el lo. de Septiembre de ese año cuando Este -

abr,e sus puertas, ya que la necesaria rehabilitaci6n 

de los bancos privados a ·travl!s de pago ·de las deudas· 

del" Gobierno adquiridas era imprescindible. 

El Banco de México, S.A., venta pues, a con-

cretar la idea plasmada en el art!culo 28 de la Cona

ti tuci6n de 1917. 

Las reformas al sistema bancario dieron sus 

frutos rápidamente, ya que a finales del año de 1926 

·.Íos dep6sitos bancarios se incrementaron 220• (185.5 

···-millones de pesos). Por otra parte, se elevaron el 

n~mero de instituciones aumentando de 124 a 185. ~/ 

Es evidente que la reestructuraci~n del sis

tema bancario por medio de la reglamentaci6n y la re

gulaci6n de la circulaci6n monetaria, los cambios de 

moneda, las tasas de interés y redescuento de doc~

mentos ll!ercantiles di6 a. la postre una dinámica finan 

ciera que se expres6 en el optimismo de Calles. 

21/ Ibid. 
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As!, la. prueba de estas modificaciones y en 

particular·, del. sistema bancario es que 4 muchos años 

de 'distancia, tanto el Banco de M4xico como ia le9is-

· 1acil5n. de tipo bancario se mantuvo con muy pocos Clii! 

. bios. respecto a la idea callista hasta septiembre de 

Por (Utimo, la utilizaci15n del gasto pdblico 

instrumento del Estado y como fo.nr.:i d!?.l inter

es quizS una de las par

tes más importantes, ya que ésta herramienta si bien 

hab!a utilizado anteriormente, no se le hab!a dado 

importancia real que su propia naturaleza posee. 

conecucncia, su utilización es para la formacil5n 

una verdadera revoluci6n dentro de 

Esta nueva orientaci6n se expres6 en el au-

mento.del monto del g~sto püblico ejercido •. 
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1900-1901 

'1910-1911 

. 1914..;1915 

1921 

1925 

1927 
1928 

1929 

FUENTE: 

MILLONES DE PESOS 
1950 .. 100. 

407.02 

516.51 

-.-
683.84 

1027.21 
1080.42 
1043.28 

1001.96 

Wilkie. w.s. La Revoluci6n Mexicana, Gasto 
Federal y cambio social, F.C.E., México, 
1978., p. 55. 

Las erogaciones hechas por el Estado en el 

per!odo 1925-1928 fueron en promedio de $1,050 millo

nes que comparados con el per!odo 1900-1910 $450 mill2 
. .,.: 

nes, nos rnuestriin un sustancial incremento. 

Ahora bien, corno mencionarnos anteriormente, 

si a este incremento en el gasto pdblico lo.relacion~ 

mos con la orientaci6n que se le di6 observamos que 

su importancia es m~s expl!cita. 
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;'i···· 
~. · .. ; - DESTINO DE LA INVERSIO?l PUBLICA FEDERAL 

:):;::.~,' ( MILLONES DE PESOS ) 

,_. 

(:DESTINO 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931. 1932 

' 
,.,. 

lNVERSICN 'lUrAL 82 102 97 99 98 103. 91 73 
•·, 

··· F'Cm:mto AgropeCuario 20 20 20 ·10 10 10 10 
/. ;': ':\;:.·Obras cie.riego. 20 20 20 10 10 10 10 

" .:..··Obras inversiones 

('.: .Famnto Industrial. 
.. 

.: Ele::tricidad . 

- 0tras·industrias 

Tiansporte l eo-
.. 

·. 
·' .. nUriicaciones 77 77 72 72 72 80 70 SS •::' 

''.;: .. ·. - Ferrocarriles 69 6S 65 61 61 62 49 45 
\ .,. Caminos y ruentes 6 11 6 10 8 15 16 8 
,.. 

,. 
~ 'servicios Martti--·· ,. : .. )Iros 2 1 1· 1 3 3 s 2 .. 

. -- -~-'.;~· . ., 

~-, Beneficio Social 5 5 5 7 16 13 11 8 -¡:.· 
·' ' 

::·-. - servicios· Urbanos 4 4 4 5 11 10 8 6 
•' :.:.~ ... . - centros M§di=s 
·:.. 
'.' .:.~-.. y Asistenciales 1 2 l 1 l 
:_;, -Educaci!Sn :::-.:., e Inve,!. 

tigaci!Sn 1 1 1 1 3 2 2 l 

EUENI'E: Nl'.Fit~, Op. cit., p. 368. 
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Para 1926, casi el 20• de la inversi6n pabl! 

ca federal se orient6 al fomento agrope·cuario, siendo 

las obras de riego 1as que m4s inversi6n obtuvieron. 

Durante 1927 y 1928 ésta participaci6n rela

.tiva de la inversi6n pCiblica en el agro mexicano ser& 

consistente, posteriormente baj6 a la mitad durante ei 

·Í;ler!odo 1929-1933 debido a la disminuci6n del ritmo de 

actividad del sector en las postrirner!as de la crisis 

mundial de 1929. 

La inversi6n pttblica realizada, se manifest6 

en un incremento en los indices de producci6n agrtcola 

pasando de 67.98% en 1925 a 71.80 por ciento en 1928.Bf 

De igual forma, sufren la misma tendencia los produc

tos agr!colas orientados a la alimentaci6n y los desti 

nados a materias .primas. 

Ahora bien, durante el periodo 1925-1932 otra 

de las prioridades del :C:stado Mexicano era el poder in

tegrar el territorio nacional para conformar el mere~ 

do interno que venia desarroll<indose durante las 11lti

mas dos décadas del siglo XIX y los cinco primeros lu~ 

tras.de.este siglo. Por lo que la participaci6n esta-

22/ Datos oon base 1960. 
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tal era imprescindible e impostergable para el desa

.rrollo capitalista. 

Esta· preocupaci6n del Estado se manifest6 en 

ei porcentaje de inversi6n pllblica que orient6 al ru~ 

bro·· de transporte y comunicaciones. Durante el per!2 

.. do. 1925_;1932 se mantuvo constante, oscilando m4s o·-

o menos en el 73; del total. 

Los ferrocarriles fueron los que más inver

. si6n captaron, pero a partir de 1926 empez6 a disminu

.ir su captaci6n en favor de la construcci6n de Caminos 

La inversi6n p\lblica en estos rubros cobra 

significado si consideramos que en esos momentos 

.. el ferrocarril representaba la linica v!a hasta enton

ces para trasladar a la poblaci6n y las mercancías a 

los distintos puntos del pa!s. As! por ejemplo, te

nemos que en 1921, se transportaban 2,134 millones de 

".pasajeros y 2,66.2 millones de toneladas por kildmetro 

·transportado. 
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Para el per1odo 1926-1930 se transportaban 

7,578 millones d~ pasajeros y 19,483 millones de to~ 

neladas por ki16metro dándose un promedio para el 

primer concepto, de l,515.6 y para el segundo de 

3,896.6. ll/ 

Ahora bien, en relación al concepto socia1 

de la inversi6n pdblica, básicamente se destin6 a los 

servicios urbanos, los cuales representaban un 80\ de 

la misma y s6lo el 5% del conjunto de la inversi6n 

pdblica. 

Esta din:i.mica se mantuvo durante el per1odo 

1925-1927 que en su conjunto representaron 15 millo

nes de peso~ dej~ndose 12 millones para servicios ur

banos y.tres millones para la educaci6n. 

En cambio, para el período 1928-1932, se tuvo 

un incremento no muy s~stancial que represent6 

55 mi.llones de pesos desagregándo¡¡"' de la siguiente -

forma: 40 millones para servicios urbanos; 6 millones 

para servicios mlidioos y asistenciales y 9 millones 

para educaci6n. Como se puede observar en este dltimo 

período señalado, los servicios médicos y asistencia

les empezaron a ser atendidos por parte del Estado. 
23/ NAFINSA, Op •. cit., 1?• ·78. 
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Sin embargo, la nueva orientaci6n de la in

pGblica tanto en el rubro econ~mico como en 

el social del gasto pQblico no fueron suficientes -

·para- hacer frente a las necesidaaes que la sociedad 

civil. mexicana presentaba desde el per!odo Porfirista 

y menos a~n, con la merma-que sufri6 al. entrar' en un 

per!odo de mas de diez años ·de lucha y que se reflej6 

en un atraso agudo en el plano social y un deterioro 

su:capacidad productiva. 

Es entonces, que el Estado mexicano deb!a -

hacer frente al desarrollo de la sociedad y ~sto solo 

pudo realizarse mediante la intervenci6n estatal en 

lo económico y en lo social, que se expresó en una m2 

dernizaci6n en su concepci6n y en los medios para ac

tuar, ya que s6lo as! pudo cumplir con las funciones 

que le fueron asignadas. No obstante, en este per!2 

do de formaci6n del poder pol!tico por un lado, y la 

creación de infraestructura econ6mica por el otro, -

se reflejarían m4s adelante sus frutos. 
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3~ IA lNSTl'lU:XCHU.lll'ICJ.tfi IE LA· lN'l'ERl/EN:~ EXIHMICA 

ESI'ATAL, 1934-1940. 

Al iniciarse la d~cada de los treinta, l.a 

econom!a mexicana se encontraba afectada por la gran 

depresi6n de 1929 ,' el Producto :Interno Bruto en 1934 

no alcanzaba el nivel que se hab!a registrado antes 

·del crack. Dicha disminuci6n se debi6 a la contrac-

·ci6n· de la demanda externa de productos del sector 

primario que en esa etapa de desarrollo era el eje 

din.!rriico de la econom!a, en paralelo, los efectos 

·multiplicadores que generaban este sector no eran su

ficientes para reactivar a los demá:s sectores. 

Ante el efecto negativo de la actividad eco

n6mica, el producto por habitante también se hab1a -

_reducido pasando de 2,251 pesos de 1960 a 2 ,024 pe

sos en el periodo 1929-1934. 

PRODUCTO INTERNO ' BRUTO. POR HABITANTE. ' 

PIB J./· 

1929 36,662 16,290 
·1930 34,364 16,553 
1931 35,503 16,840 

. 1932 30,207 17,132 
1933 33,620 17,429 
1934 35,889 17,731 

1/ Millones de pesos 1960-100 
2/ Miles de habitantes 
3/ Pesos de 1960 
~: Nl\FlNSA., Op.cit. 
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El contexto manifestado por la economta me

·xi.cana present6 un gran reto para las fuerzas socia

les, ya que a los problemas económicos· se agregaron 

.Problemas de !ndole social y polttico. 

As! la administración Cardenista comenzó su 

gestión diciendo "es fundal"lental ver el problema eco

nómico en su integridad y advertir las conexiones que 

ligan cada una de sus partes con las dem&s. Sólo el 

Estado tiene un intcr~s general y por eso, sólo él 

·tiene una visión del conjunto. La intervención del 

Estado ha de ser cada vez mavor, cada vez más frecuen 

te y cada vez más al fondo." ~/ 

El programa del presidente Cárdenas contem

plaba beneficios inmediatos a las masas, pero éstos 

estaban en función de una serie de factores que el -

Estado deb!a desarrollar, uno de ellos era impulsar 

el proceso de industrialización puesto queºsólo as! 

pod!a asegurar un empleo y un ingreso que· les darta 

acceso al beneficio. Otros eran la educación y la 

salud. 

24/ Hamilton, N. 'ltle Limits of state Autonc:rny, Post-Revolutio
nary .Mi!hdco., Princeton University P:ress, Prinoetcn. 
New Jersey, 1982, p. 128-129 (subrayado nuestro). 
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Por el lado de·las zonas rurales. era 

necesidad de llevar a.cabo la refoE_ 

que beneficiar!a tanto a la gran masa de 

campesinos como la modernizaci6n del campo para· sat~~ 

facer los requerimientos del proceso de industriali~ 

·zaci6n. 

Por los compromisos adquiridos en la campaña 

electoral como en la toma de posesi6n de la presiden

cia, C4rdenas se vi6 obligado a reorientar el gasto 

pablico, esta reorientaci6n se expres6 en un mayor 

monto de recursos destinados al fomento econ6mico y 

social que hicieron que la intervenci6n estatal fuera 

m~s profunda y sent6 las bases de una rector!a del 

desarrollo por medio del Estado. 

GASTOS PRESUPUESTALES FEDERALES 1935-1940 'J:/ 
( POR CIENTOS 

AAOS ECONOMICO SOCIAL 

1935 31.6 17.3 
1936 42.6 16.9 
1937 41.9 17.4 
1938 37.0 19.9 
1939 38.2 18.4 
1940º 34.1 19~7 

1/ Por cientos oon respecto al ejercido. 
Fi:n:lm;:: Wilkie, w. James. q;,. cit., p. 111. 
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El manejo del gasto p?blico, en especial ei 

rubro económico, sent6 un precedente al respecto, ya 

que llegó a ser· modelo debido a q~e "en 1936 y 1937 

el po~centaje de los gastos en pro de la economía 

subió a ml(s_del 40% de presupuesto.• 'lJi/ 

Esta situaci6n fue reforzada con una serie 

de medidas puestas en práctica por el Presidente Abe

lardo Rodriguez, ast por ejemplo, en 1933 se cre6 la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 1934 se -

form6 Petr6leos de M~xico (PETROMEX). En ese mismo 

año, se transform6 la Comisi6n Nacional Agraria en el 

Departamento Agrario con carácter autónomo. 

Este aparato institucional, significó para 

Cárdenas los medios por los cuales facilitó la res

puesta y la consecución de su programa de gobierno, 

en especial, el resp~ldo que obtuvo de los movimien

tos obreros y campesinos, ya que s6lo as! pudo lle

varse a cabo las reformas en la estructura económica. 

25/ Wilkie, W. Jaires., ~· cit., p. 111 
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"Si bien c.:lrdenas ve'.fa a.l Estado en w papel 
pate:malista e.intel:'Jlallcionista de respaldo 

a las. 1uchas de la clase obrera y el canpes.!, 

· · nado, t:anbi& senda que e:t proC:cso de ~ 
foxmaci&t de la estxuctura ecx:n6ni.ca s6lo - · 
podr!a 1levarse a calx> irediante la m::Niliza

ci&t de l.os sectores directanente afectados! 

l.os trabajadores y canpasinos." 26/. 

INVERSION PUBLICA FEDERAL 

(MILLONES DE PESOS) 

1934 1935. .1935 1937 '1938 1939 

98 137 168 192 198 233 
A. FarentO 

Agropecuario 10 30 32 34 36 39 

Formnto 
lriiustrial 3 27 

c. Corrunicaciones 75 93 122 140 139 144 
.. D~ Beneficio 

Social 13 14 14 lB 20 22 

E. Mministraci6n 
y Defensa - 'l 

FUElll'E: NAFINSA, cp • cit., W· 320-21 

. . 26/ Hamiltai., N. cp. cit., p. 121 
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Por otra parte, cabe hacer menci6n que el 

equipo de· C~rdenas estuvo integrado por personas que 

se inclinaban por una mayor intervenci6n estatal. Esto 

se "reflej6 en la utilizaci6n de políticas econ6micas 

de corte Keynesiano, sobre todo aquellas relacionadas 

con el gasto pdblico. 

En el plano sectorial, la intervenci~n del 

Estado fue diferenciada por varias razones~ La primera, 

es que efectivamente el programa de gobierno Cardenis

ta incluía la recuperaci6n de legitimidad por medio de 

la alianza establecida con la clase trabajadora tanto 

urbana como rural. La segunda,por la situaci6n que 

imperaba en la economía nacional donde la promoci6n 

.del desarrollo econ6~ico autom~ticamente beneficiaba 

a los intereses.privados, y la tercera raz6n, los f~ 

tores externos, ya que la situaci6n interna cambiaría 

en· funci6n del advenimíento de la segunda guerra mun

dial. 

As! pues, el gobierno Cardenista gener6 una 

aparente contradicci6n entre el modo de conducir el -

desarrollo econ6mico y la forma de concebir dicho de

sarroilo. 
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En el caso, de la llamada revolución social 

del gobierno, ~sta se basó en tres puntos básicos: 

La movilización de los campesinos y los 

obreros por sus reivindicaciones, las cua

les finalizaron con la agrupación de los 

mismos1 

La consecuci6n de la reforma agraria, Y1 

La asistencia social. 

Con relaci6n al primer punto, las moviliza

ciones fueron fomentadas en los tres primeros años -

~el gobierno, las cuales apoyaron la totalidad de las 

iniciativas propuestas por el Estado, as~ tenemos que 

el rorn~imiento entre Calles y Cárdenas s6lo fue posi

b,le por el apoyo que mutuamente se otorgaban entre el 

movimiento obrero y campesino y el presidente. 

El nllmero de huelgas empezó a decrecer en -

1937 y particularmente despu~s de la expropiación pe

trolera, ,ya que al iniciarse el gobierno de Cárdenas 

el estallido de huelgas sólo llegaba a 202. En cam

bio, para 1936 dicho ndmero ascendió a 674 huelgas -

para luego disminuir a 303 en 1939. 
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En el plano de la reforma agraria, ~sta tam

bi~n fue fomentada llegando a repartir.se 21 millones 

de hectáreas y beneficiando a 776 mil campesinos en 

el per!odo 1935-1940. Sin embargo, la reforma decl,i 

n6 drásticamente en los rtltimos años, ya que en 1937 

se repartieron 6 millones-de hectáreas~ ~n 193B dis

minuy6 a 3.4 millones y al finalizar el per!odo sólo 

se repartieron 2.7 millones de hectáreas. 

Esta situaci6n se debió a dos elementos bá

sicamente: primero, la· inversi6n ptíblica destinada 

al fomento agropecuario en 1934 fue del l0.2% del t~ 

tal, para ascender dos años despu~s a 19.0% y mante

nerse hasta 1938, y luego descender en los tíltimos -

años del gobierno. Por otra parte, el Banco Ejidal 

creado con el objetivo de conceder cr~ditos a los -

beneficiarios de la reforma agraria, empez6 a endeu

darse con el sistema bancario o con el gobierno a -

partir de 1937, con el fin de cubrir o completar sus 

recursos para satisfacer las necesidades de los nue

vos ejidatarios. 
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El. segundo factor que determin~ l.a r~pida -

reducci6n de l.a reforma agraria 'fueron l.as presiones 

que en el intérior del grupo gob~rnante se generaron. 

si· bien rruchos gobernadores hal:Ítan ap:iyado 

ostensiblemente las r;ol!ticas agrarias del. ~ 

bierno en interes de la supervivencia polttica, 

se sab!a de muchos que estaban vinculados ocn 

los terratenientes de sus respectivos estados, y 

otros .ind~te habían sido afectados por 

presiones de los te=atenientes o:merciales Y sus 
asociados caro de los pequeños propietarios." K!J 

En cuanto a 1a asistencia social, ésta nunca 

rebas6 el. 20% del gasto total y en l.a inversi6n pdbl~ 

ca s6lo registr6 un 10.0% con rel.aci6n al morito glo-

bal, siendo en su mayor!a inversión para l.a educaci6n, 

hospitales y desarrollo urbano. No obstante, a pesar 

de l.os discursos oficiales a este respecto, la asis-

tencia social fue la que, en sentido estricto, reci-

bi6 menos apoyo durante el gobierno de C~rdenas. 

Con rel.ación a l.a situación que preval.eció 

en la econom!a nacional. en esos momentos, el Estado 

impul~ó l.a modificación de la estructura econ6mica. 

?:J/ Hamilton'.N. ~· cit., p. 218 
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Los gastos orientados al fomento econ6mico pasaron de 

una proporci6n de 20\ en el periodo 192?-1933 a 'º' en 
los años 1934-1940. 

La inversi6n pdblica pas6 de 98 millones de 

pesos en 1934 a 290 millones en 1940, es decir un cr~ 

cimiento de 200%. La orientaci6n del gobierno fue 

la creaci6n de infraestructura tanto de comunicacio

nes como de obras de riego, incluso, casi la mitad 

.de la inversi6n total realizada en el sexenio del Pr~ 

siaente C~rdenas fue generada por el p~opio gobierno 

o por los organismos y empresas estatales. 

No obstante, lo avanzado y progresista del 

manejo del gasto pGblico, 6ste no fue suficiente co

mo para consolidar la intervenci6n estatal ni mucho 

menos para llevar a cabo la forma y la concepci6n del 

desarrollo econ6m.ico propuesto para el pats. As! 

pues, la creaci6n de organismos y empresas fue nece~ 

sario para sentar las bases del desarrollo capitali~ 

ta. 

En el sector financiero, el Estado cre6 el 

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Pdblicas, 

Banco Nacional de cr~dito Ejidal, Banco Nacional de.-
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Comercio Exterior, Banco Naciona1 de .crédito Aqr~-

cola y Naciona1.Financiera. Estos orqanismos finan

cieros si bien s61o a1gunos llegaron a funcionar de. 

manera importante, lo cierto es que estaban destina

dos a impulsar y dar apoyo a las distintas activida

des tanto industriales corno· agropecuarias y comercia

les. Dicha importancia serta ref1ejada posteriormen-

t.e cuanclo el. proceso de industria1izaci6n se convir-

ti6 en 1os años cuaEenta y principalmente en 1a dl!c~ 

da de 1os cincuenta, en el eje dinámico y generador 

del crecimiento econ6mico. 

As!misrno, la creaci6n e impu1so de organis

mos vincu1ados al fomento de la minería, la cornuni

caci6n, la energ!a el6ctrica y otros sentaron las 

bases para establecer el rumbo de desarrollo poste-

rior. 

Sin embargo, la culrninaci6n del modelo esta

blecido por el Estado en esa ~poca, es quizás la na

cionalizaci6n tanto de los ferrocarriles en 1937 y 

la de la industria petrolera en 1938, puesto que in~ 

dic6 que el Estado pod!a seguir un desarro11o donde 

la aparente contradicci6n mencionada podr~a desapare

cer o bien evitarse dada la naturaleza del capitalismo 

generado a partir de la Revoluci6n. 
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" Para la mayor.ta de los micllbros del. gobiezno 

de Cárdenas no hab:ta ninguna o:ntradicx:i&l en 

prarover las cOnaiciaies para la ac:urrulaci& 
privada por una parte y alentar la 11011Uiza-

ci6n de trabajadores y canp:!sinos por la otra.• lfll 

Cabe hacer hin~api~ que segl1n ciertos autores 

29/ de acuerdo con la informaci6n de esa época, las -

ganancias fueron elevadas en los mismosaños donde la 

movilizaci6n popular se agudiz6. 

Por otra parte, otro elemento que apunta -

hacia la misma direcci6n, es que a partir del periodo 

Cardenista el establecimiento de nuevas industrias -

nacionales se increment6 debido al impulso que gene

r6 el Estado -créditos, inversi6n, etc.- as! como por 

·· el vac:to que dejaban firmas extranjeras por la inte~ 

sificaci6n del nacionalismo fomentado por el propio 

gobierno. 

Este contexto, se vi6 reforzado por la crea

ci6n de agrupaciones industriales, bancarias, comer

'ciales, ganaderas, agrícolas, etc. que permiti6 de 

alguna manera ·presionar, en forma legal,en la elabo

raci6n.de.la política econ6mica. 

28/ Ibid, p. 173 
29/ Ibid. 
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Los factore·s · externos., por ·su ·parte, molde~ 

intervenci6nestatal •. Por un lado, poco de•

pu~s de l.a expropiaci6n petrolera· el. pa:S:s sufri6. un 

boicot econ6mico por parte del. Gobierno norteameri~ 
. . 

cano, ya que en 1935 el. 65% de l.as importaciones 

proven:S:an de los.Estados Unidos y para 1940 esta pa~ 

·ticipac16n ascendi6 a un 80,. 

Las exportaciones registraron proporciones 

semejantes en el mismo periodo. Las petroleras dis

minuyeron debido a que los distintos pa:l'.ses con los 

cual.es ten:S:a relaci6n módificaron su actitud, lleq~ 

do a tener una cartera de 3 clientes (Al.emania, Ita-

l.ia y Jap6n) y que en los albores de la segunda que-

rra mundial se perdieron dichos mercados. 

Por otro lado, la situaci6n que prevaléc:S:a 

en el mercado exter1or, se observaba que los produc

tos primarios cada vez ve!an reducir su demanda, as:S: 

como sus precios • Asimismo, las naciones·a~anzadas 

. redujeron sus exportaciones, puesto que orientaron 

su producci6n a .la generaci6n de ~· 
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Esta's razones, en conse'cuencia, reflejaban 

el·. grado y el l!mite de intervenci6n, ·ya que por un 

lado, lo's ingi:-esos gubernamentales se.redujeron. Por 

.ejemplo, en promedio la·tercera parte de los i.rigre

.sos.· proven!an de los impuestos aplicados al comercio 

exterior, el 20.0% de la lndustria y el resto al im-

. ,puesto sobre el ingreso. 

Por otra parte, el sector estatal de la ecg 

nom!a alln se encontraba incipiente tanto a nivel pr2 

ductor (industrias petrolera, eláctrica, minera, co

municaci6n, eté.) como a nivel de regulador (sistema 

financiero, comercial), para compensar la p~rdida de 

la capacidad de captaci6n. Más a~n el gobierno Car-

dcnista no inclu!a en sus objetivos prog.rarnáticos el 

aumento de impuestos dado que esto podr!a desalentar 

las inversiones y perder legitimidad ante la clase 

trabajadora. 

Otro elemento, que reforz6 dicha situación 

fueron los s!ntomas de recesión que empezaron a mani 

festarse en 1937, por lo que el sistema bancario pri 

vado nacional y extranjero se encontraba renuente al 

otorgamiento de cr~ditos. 
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En resumen, la capacidad del Estado en el 

de c4rdenas para controlar y dirigir el desa-

·econl!Smico propuesto se vi6 limitado,· pero a su 

lá relacil!Sn Es.tado-Economta alcanz6 nuevos nive-

que se reflejaron en la creaci6n de organismos y 

de. ut~lizar el gasto y en la 

forma de enfrentarse a los grupos hegem6nicos a tra

de la formaci6n de alianzas con car~cter progresi.!. 

ta. 

" ••• el gobierno de Cárdenas fue lo m1s lejos que 

pudo en la radical reestrueturaci6n de la socie-

dad nexicana dentro de las limitaciones del oxden 

capital.ista existente. I:ll colaboraci& cc:n la -

clase obrera y el carn¡:esinado prarovi.6. la organi

zaci(ln de los trabajadores y el apoyo estatal. a 

1.os derechos de listos, eliil\in6 la foi::ma tradiciE_ 

nal. de explotacHSn del trabajo en la agricultura, -

distril:luy<S una proporci6n entre sus can;:esinos y 

trabajadores rurales, pran:ivi6 .la propiedad CXJOP,!! 

rativa y el =ntrol cbrero en la agricultura y la 

industria y necionaliz6 los ferrocarriles y la i!l 
dustri.a petrolera. En nuyor rrcdida que cualquier 

gcbierno anterior, realiz6 el ideal. del Estado . 

"aut6naio" :illpUcito en la Constit~i6n Me>ticas1a.• 
w 

30/ Ibid, p. 221 
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4. ESTAOO-ECc;>NOMIA. EN LA FASE DE LA PRIMERA 

ACUHULACION INDUSTRIAL, 1940-1954. 

A principios de los años cuarenta, l.a estruc-.·. 

tura econ6mica estaba constitu!da por actividades pri~ 

marias (miner!a, agricul.tura, ganader!a,. forestal. y -

sil.vicul.tura) , las cual.es hab!an sido favorecidas en 

l.a administraci6n Cardenista. Sin embargo, l.a dinSmi-

ca manifestada por las mismas era insuficien_te para 

_impulsar el. crecimiento y el desarrol.l.o capitalista 

del..pa~s. 

El. sector industrial, por su parte, s6l.o par

ticipaba con el 25\ en el producto interno bruto, ocu-

paba el. 15.~% del. total. de la poblaci6n econ6micamente 

activa ~ se integraba por empresas cal.if icadas como -

pequeñas y medianas, l.a~ cual.es se ubicaban ~n las ra

mas textil., acero, cerveza, calzado, papel., cemento, -

tabaco, jab6n, alimentos y otras actividades controla-

das por el. Estado. 

El. sec~or servicios, integrado por los servi

cios .financieros y de comercio, al'.l.n se encontraba poco 

diversificado y desarrollado debido a que su impul.so 

·.ten!a cierta correl.aci6n con l.a dinámica de las ;tc_tivi

dad~s industrial.es. 
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Por otra parte, con los acontecimientos de 

la segunda guerrá mundial, la economta mexicana denla~ 

tr6 ser vulnerable, puesto que todas las ramas vincu~ 

ladas al mercado exterior vieron reducir la demanda de 

sus productos y con ello, los ingresos. 

As1 pues, ante este contexto, las autorida

des gubernamentales y ciertos sectores de la sociedad 

coincidieron que el proceso de industrializaciGn era 

la via para aumentar el crecimiento y los beneficios 

que ello unplicaba. 

El Estado asi lo manifestaba como podemos 

observar con la declaraci6n del Presidente Avila Cama-

cho en su primer año de gobierno: 

"Ia necesidad de "orientar con claridad a las 
fuerzas sociales. en un rromento' de explicable 
indecisi6n, ocasionada por el ccnflicto ·m.n

dial., ne induo:: a volver ante todo, a los 
tanas de poUtica ec:on(rnica que juzgo medula

res. En primar t~o, porque los tiempos 

sen propicios para caer en el error de con
du::ir al país hacia una o.r:gani2aci6n ecori6-. . 
mica (que cifre) su futuro desarrollo en 

condicicnes que la guerra crea alln en naci,!;! 

nes que, caro la nuestra, se erícuentra al 
margen del campo directamente afectado ••• 
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Dl ~ lUgar, .debo insistir en naterias 

.r;ertenecient:es a la poUtica ec:cn6nic:a,~ 

esto.Y ccnvencido que una de las razones de 

ser del gcbierno y su pre=upaci6n ñÍndanEn-

tal, estriba en crear un mayor bienestar 

posible para cada nexicano ••• •. 21:J 

A diferencia de las anteriores administraci2 

nes, los gobiernos de Avila Camacho y Alem~n, estable

·.- cieron como puntal de su política el -"sarroll:o indu.!, 

trial1 el cual exigía el reencausamiento de la inter

venci6n estatal tanto en sus formas como en sus medios 

-empresas, gasto, inversi6n, ingresos, etc.-, as!, la 

intervenci6n del Estado en el período 1940-1954, m&s 

que crecer tuvo el compromiso de consolidar y reorie~ 

tar ·adecuadamente el quehacer estatal. 

El Estado_había generado sus bases de inter

venci6n en la economía durante el per!odo Cardenista, 

l!istas se encontraban, por un lado, en el manejo .del 

gasto pl1blico y por otro, la creaci5n de un sector de 

··organismos y empresas que se ubicaban en ramas tales 

como.el de transporte y comunicaciones, servicios fi-

nancieros, comercio, electricidad y petr6leo. Estos 

elementos coadyuvaron para el fortalecimiento de la 

31/ Secret::a.na-de-Patrim::>nio Nacional.y Secretar!a.de.la.Presi
- dencia, .M1:!xi= a través de los Infornes presidenciales, Vbl.6 

· Sector Paraestatal, 1-~i.co, 1976, p. 60 
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polltica económica que en el per~odo 1940-54 serian in-

Por lo que se refiere al gasto pQblico se ob

que el 46.2\ del total se destinó al rubro econó

el 15.0% al social y el 38.8\ al administrativo. 

Sin embargo, si se analizan las asignaciones del pres~ 

puesto por administración se tiene que durante la ges

. ti'ón del Presidente Avila Camacho el 39.2% se orientó 

económico, siendo mayor que su antecesor,el 

asistencia social y el 44.3\ a cuestiones -

administrativas. En cambio, durante la gestión del -

Presidente Alemán el 51.9\ del gasto total se dirigió 

al rubro económico, el 15.9\ al social y 40.l\ al ad-

ministrativo. 

Cabe señalar que la polltica del gasto dur~ 

periodo implicó una reestructuración, puesto 

releg6 al gasto social, se desaceleró el creci-

del gasto administrativo y se dió prioridad al 

gasto.ecpnómico. Todo esto di6 una nueva dimensión a 

-BI 

estatal .• BI 

Cf. Rulz Durán., C. Estado y 6::onama 1940-1954, M!btico 
'1979, milleo, p. 7. 
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COMPOSICION DEL GASTO PRESUPUESTAL EJERCIDO 

(PORCENTAJES.) .. 

r:xx:NCMICO SCCIAL AIJ.1INIS'l'RM'IVO. 

1940 34.l 19.7 46,2 

1941 37.0 lB.S 44,S 

1942 29.4 17.4 53.2 

1943 39.0 15.3 .:05.7 

1944 43.2 14~5 42.3 

1945 41.4 17.0 41.6 

1946 45.4 16.0 38.6 

1947 45.8 15.9 38.3 

1948 49.5 13.8 36.7 

1949 56.7 11.9 31~4 

1950 49.2 14.4 36.4 

1951 53.3 12.5 34.2 

1952 56.9 11.2 31.9 

1953 54.0 14.l 31.9 

1954 57.9 12.7 29.4 

PR>-
MEDIO 1940-54 46~2 15.0 39.8 

Fú"J:Nl'E: Wilkie, W,J. Op. cit. 
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Otro elemento que influy~ en la direcci6n 

del gasto fue la presi6n ejercida por el sector pri

vado, quien señalaba que •un programa de industriali

zaci6n requiere de tres cosas: en primer lugar, la -

soluci6n del problema de transportes, en segundo, la 

'del problema· de combustible- y en tercero la de ener

g!a el~ctrica•. :J.1/ Asimismo, los industriales or9~ 

·· nizados el.aboraron un programa de industrial.izaci6n 

éuyo objetivo decl.arado era elevar el nivel de vida 

del pueblo mexicano, puesto que la industria era con

siderada como la fuerza vital que permitir!a realizar 

adelantos econ6micos y sociales y sin la cual México 

estaría condenado a permanecer indefinidamente en el. 

estado de atraso cultural y ~s adn, se lleg6 afirmar 

que "M~xico debe industrializarse;es su dnica esperan-

za." ~/-
.. , . . ~ ~·.·. : . ··: ,. 

El Estado requer!a, entonces, impulsar sus 

gastos de capital con el objetivo de superar los ob,!, 

tliculos que representaba la faltá de infraestruc·tura. 

En este sentido, se observa un incremento de los gas-

tos de capital, en especial en la administraci6n de 

33/ citado por Ru.tz Dur.!n.; c., Op. cit., p. 11 
. 34/ Mosk, A., Sc!nfora.,. ·~1.a te~'Qluci6n. Industrial en Ml~xico• en 

Prc:blenas l\Qr!col.as e Industriales 'de Mlbdoo. Abril' 
-Junio 1951, vol.. 111, No. 2, Hi!xlCO. 
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Avila CIUllacho que en promedio representaron el. 32.4• 

del total y que contrasta significativamente con la 

proporci6n r~gistrada en la gesti~n del ~ic. Alemsn 

· (24·. l\). Bajo este contexto, la inversi6n ·pGblica -

convirti6 en el nGcleo de la intervenci6n estatal du-

rante esos años, a pesar de tener constantes cuestio

namientoe. As1, la inversi6n estatal represent6· el 

42.8\ del total invertido en los años mencionados. Bl. 

·.coeficiente de inversi.:Sn pí1blica fue de· o·.0·52· y ·su 

monto alcanztS la cifra de 64,890 millones de pesos de 

1960. 

lNDIC1\DORES DE l?lllERSICN ~ 

(Millones de pesos de 1960) ... 

1941-1946 

a) lnversi.6n Total 39,928 
b) lnversi6n pdbl.ica 20, 457 
c) Coeficiente de 

inversifn O.lll 
d) Coeficiente de 

inversi~ pdblica o.osa 
e) Participaci&l es

ta tal en la in-

1947-1952 

80,011 
32,760 

0.165 

0.068 

·versi6n total· · 54.5 · · · · 41;42 · 

1953-1954 1941-54 

32,207 
11,673 

0.164 

0.059 

152,146 
64,890 

o.145 

0.062 

EUENl'E: Cordera, c. J11?lando y Cl~te Ru1z Durán.; .Apl!ndioe 
Estll.d1stico Estado-Eba1ornta. miireo, ~ico 1979. 

192 



Cabe déstacar,que en el periodo del Pre•i

dente Ale~ hubo una mayor inversión pe= -su partic! 

paci6n fue menor que sus antecesores. Esto se débi6 

al impulso que recibi6 el sector pr~vado y en especial, 

el extranjero para su realización. 

Por otra parte, durante el periodo señalado, 

él-' 61.4\ de 1-a inversi6r. ptlbl.ica se orient6 al sector .. 

no productivo, siendo en su mayoría destinada a comu

nicaciones y transportes. Esta situaci6n se dió con 

mayor énfasis en los primeros seis años delperiodo -

señalado. 

La inversi6n en el sector productivo alcan

z6 un monto de 24,938 miJ.lones de pesos de 1960, de 

los c;ua_les el 48-% se destin6 a actividades agropecua 

rias (obras de riego principalmai:te), el 48.l\ a las 

'industrias del petróleo y energía el~ctrica y el re.!. 

to a las manufacturas. 

La tendencia descrita contrasta signifi-

cat-ivamente con la observada durante el periodo 1925-

1939, ya que en el periodo analizado el 38.6% se des

tinó a ramas que integran el sector productivo mien

tras que en los años de 1925-39 ~ólo fue el 17.3\ de 

la inversi6ri. 
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1NVERS10N PUBLXCA FEDERAL 

(M1LLONES DE-PESOS DE-1960) 

- agrc:::ipecuario 

- ~ticos 

- industria 

B.SEX:'IOR NO 
.. PRXU:TnlO 

- canunicac:iaies 
y transp:irtes 

""· cx:arercio y 
servicios 

~-:: hal?i~t. 

roENrE: lbid. 

1941-46 

3,490 

1,230 
43 

-14,696 . 

12,011 

400 
' • _2,285 

1947""52' "1953-'-54 

32, 760 

13,864 

6,542 
6,693 

630 

13,717 

435 

4~4~4 

11,673 

5,310 

1,929 

3,089 

292 

4,594 

732 

.l,037 

1941..:.sc: . : · 

64,890 

24;935 
11,961 
11,012 

965 

30,322 

1,567 

J,766 

As! pues, "El apoyo a la.acurnulaci6n y'.' 

la producci6n por parte dei Estado, que provino de 

la inversi6n pdblica federal, pretend!a 'establecer 

un nuevo horizonte econ6mico para M~xico', esto requ~ 

ria profundizar las relaciones existentes y abrir nu~ 

vas áreas de intervenci6n estatal, de forma de conso

lidar las bases_de expansi6n del proceso.• 12.I 

12_/ Ruiz Durán, e., ~. cit~ , p. .13 
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En consecuencia, el apoyo a ciertas 4reaa 

es.tuvo en funci6n de la concepci6n del desarrollo en 

su visi6n industrializadora, que consist!a en un com

promiso de largo plazo. 

El mercado interno, como elemento necesario 

para el proceso de industrializaci6n, fue una cons-

tante preocupaci6n. En es~e sentido, el Presidente 

Avila Camacho señal6 al respecto: 

"El. gobierno ha redoblado su anpefu por anpliar 

la red de carretera nacional, dando a los caminos 

un sentido de· defensa de nuestro territorio y del 

continente y una funci6n ccon6nica que se rela

cicna con el desplazamiento de grupos hllm!lnos en 

las áridas rrcsetas .superiores, hacia las feraces 
fajas costeras." 36/ 

En t6rminos de ampliación, la red nacional 

de caminos pas6 de 9,929 kil6metros en 1940 a 26,466 

kil6metros en 1954, de los cuales 67% estaba pavime~ 

tado, La ampl.iaci.ón mencionada f1,le resultado del in-

cremento de la inversi6n eri este rubro, puesto que -

pas6 de 422.2 a 904.8 millones de pesos de 1960 y -

cuya ~asa de crecimiento llegó a ser de 5.6%. TJ..I 
36/ Citado por Ru!z D.iriín., c. Op. cit., p. 15 

nJ Cifras teinadas de Nafinsa, Op. cit. 1 p. 83 
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Ot-ro rubro apoyado fueron los ferrocarrile•, 

que a pesar de tener atraso y .deficiencias administra

tivas, todavta ten!an gran importancia. Durante el -

periodo.analizado se aumentaron los.recursos hacia 

esta .v!a. de comunicaci6n, ya que la inversi6n pas6 de 

659.3 a 1083.3 millon~s d~ pesos de 1960 lo que se 

reflej6 en una expansi6n del servicio ferroviario. ·:J!_t 

"Hab~ que señalar que el esfuerzo ferroviario 

en estas áreas tuYO efectos rrrultiplicadores 

mas que propon:ionales, ya que el crecimiento 

medio de los recursos destinados, fue menor a 

la expansioo de la inf:raestnictura. De esta 
fo:ona la .int:ervenci!Sn operaba efectivarrente en 

estas :ireas. • '.!1} 

Sin embargo, el sector que mayor atenci6n 

recibi6 fue el de energéticos-petr6leo y energ!a ~ 

eléctrica-, debido a su naturaleza-tanto en su parti

cipaci6n estatal como por la importancia estratégica 

·para la industrializ~ci6n del pats. 

38/ El crecimiento rrcdio anual del servicio ferroviario de 
- carga pas6 de 581.0 millones de ta>eladas por kil&-etro 

transportado en 1940 a 1030.4 rnillcnes de toneladas en 
1954. (Cifras de Nafinsa, ~. cit., p. 1a· ). 

39/ Rutzt).i~ •• c.,~. cit., p. 17 
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·,; ... 

En materia de energ!a eléctrica, era nece

sario un incremento en la generaci6n de la misma, por 

lo que el Estado invirti6 un total de 1843 millones -

de pesos, los cuales gran parte se realiz6 en la ad

ministraci6n del Presidente Alemán. El crecimiento en 

términos reales ÍUe de 24.8%. 

Esta acci6n estatal hizo posible que la -

capacidad instalada creciera en 7.4% al pasar de 681 

a 1,850 miles de kilowatts en el period~ de 1940-1954. 

Para.finales del periodo, el sector pdblico participa

ba con el 74% del total de la capacidad del. sector 

eléctrico y generaba el 81% del total de energ!a -

eléctrica. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del 

Estado, la generaci6~ de energ!a eléctrica tuvo un

lento avance y un desigual desarrollo por regiones, 

por lo que el proceso de industrializaci6n también 

signific6 aistintos desarrollos por áreas. A esta 

·.situaci6n, el sector privado la calific6 de lamenta

ble en 1947 •. 
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". , • la electricidad es tn llDlio de prilnez2l 

fuerZa para los ~ no est:&l dot:adol de 

ot=s agentes por la. naturaleza, M!xi.oo 
lo ha enten:iido as!, y está pra::uxando 

aunentar sus plantas genetadaras de Ener

g:ta el&:trica, aunque los i:esultados hasta 

la fecha~ cal.ífica.rse de ¡iobres, esta 
.industria se ha &iscnvuel.to en Ml§xioo, nuy 

lentanente.• w 

Por lo que se refiere al petróleo y gas, 

era necesario que el Estado mantuviera la inversi6n 

que la~ empresas extranjeras habían realizado, sobre 

todo porque el atraso representaba un obst~culo al 

desarrollo industrial del pa!s. La intervenci6n es-

tatal se expres6 en una adecuada expansi6n ante las 

necesidadeE del mercado interno y ante la demanda 

externa. 

La situaci6n de la industria petrolera -

para finales del periodo, registraba los siguientes 

indicadores: la producci6n de petr6leo crudo creci6 

en 4.8% al pasar de 44,448 barriles en 1940 a --

85,230 bar~iles en 1954; el gas natural obtuvo una 

variaci6n media anual de 7.6%.ya que pas6 de 929 a -

2,569 millones de metros cdbicos en los mismos años, 

40/ Ibid., .P• 19 
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ese periodo se cre6 la refiner1a de Poza Rica-r -

reservas probadas aumentaron en mas de 100\. El 

invirti6 3,526 mil.lenes de pesos, de loa c:ua-

85% fue realizado en los CiltiJllos ocho años del 

periodo. 

".los efectos de la expansi!n de la inversil!'n 
en .el sector pet.rolm:o, no s&.o se nianifest6 

en.una creciente producci&l, sino tanbién en 

la· generacit'a de errpleos los cual.es = e:~ 
dieron en pt:t::IOOdio a un 4.4\. De esta fOllla 

el gasto del Estado a tra~ de una ES!preSS 

nacionalizada, aport:6 en foma eficiente .in

suzros ptta la expansi6n industrial, cc:n -
efectos nul.tiplicadores para el arpleo y e1 

ingreso noc:ional, proveyendo adicionalmente 

divisas a la ecaian!a nacional." 41/ 

Por otra parte, cabe señalar que el gobie~ 

. no· federal. realizó el 52. 4 % del total de l.a inversi6n 

pdblica, el 44.6 los organismos descentral.izados y el 

resto las empresas de ~ontrol estatal, siendo mayor 

· l.a inversiOn en l.a gestión del Lic. Miguel Al.emlln. 

41/ lbid., p. 22 
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:mVERSJ:ON PUBLICA POR ENTIDAD RESPONSABLE 
(UXLLONES DE PESOS DE "1960) 

1941-46 1947-52 195:f-54 1941-54 

TO'l'AL 20,456 32,759 11,673 64,888 

Gobierno 
Federal 12,795 15,822 5,358 33,975 

Organismos 
Descentra-
lizados 7,503 15,995 5, 465 28,963 

Empresas 158 942 850 l,950 

FUENTE: J:bid. 

Nacional Financiera tambi!in jug6 un papel 

importante en el desarrollo del sector industrial y 

en el resto de la econom!a en este periodo. As! el 

financiamiento total otorgado por esta instituci6n -

·'"fue de 27 207, 4 millones de pesos, de los cuales el 

15.5% correspondi6 a infraestructura, el 64.0% a in

dustrias básicas y de transformaci6n y el resto a -

otras actividades. 

No obstante, el manejo de este organismo 

fue diferenciado si observamos a las distintas admi-

nistraciones gubernamentales que integran el periodo-

La gestión de Avila Camacho, por ejemplo di6 mayor -

financiamiento a la infraestructura, en especial, en 
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.obras de irrigaci6n y obras agr!colas que representa

:·ron 1541. 4 millones de pesos. En cambio, en las admi

nistraciones de los presidentes Alem!(n y Ruiz corti-

nes se.destinaron mayores recursos a_la industria, so

.. -bre. todo a las blisicas -miner!a y petr6leo, hierro y 

. acero, metales no ferrosos, materiales para la coná

trucci6n, energ!a eléctrica y transporte y comunica

ciones-. 

FINANCIAMIENTO OTORGADO POR NAFINSA ,1941-54 
(Saldos en millones de pesos al final de cada periodo ) 

1941-1946 1947-1952 1953-1954 1941-1954 

FIN1\M::IAMIENro 
'lUl'AL 3,042.4 13,360.0 10,805.0 27,207.4 

(a) infraestructura 1,541.4 1,822.0 861.0 4,224.4 

(b) industrias 1,093.4 8,566.0 7,760.0 17,419.4 
(c)otras actividades 407.6 2,972.0 2,184.0 S,563.0 

ESTRtC'lURA POPC!iNl'UAL 

FINJ\NCIAMIENl'O 
Tal'AL 100.00 100.0 100.0 100.0 

(a) infraestructura 50.7 13.6 7.9 15.5 

(b) industrias 35.9 64.1 71.8 64.0 

(c)otras actividades l.3.4 22.2 20.2 20.s 

FUENrE: Nafinsa, ~. cit., pp. 300-301 
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'ff'!='i?::~i~:. ':'y.· .. :·_~~.' t-;· < 

_·>;:-~'.'!: º1 : 

La fuerte actividad de Nafinsa en esos 

años permiti6 que el proceso de industrializacidn al

canzara un gran impulso. sin precedentes e;hizo a la. 

vez, que su presencia fuera, al pasar de los años, 

permanente tal corno afirmaba el Sr. William Patton 

Glade: 

"En 1944 tuvo lugar una an-pllaci6n gradual; pero 

parceptible, en el papal. funcional de la Nacio
nal Financiera, ccn una catsiderable expansidn de 

su carrpo de actividades, y lo que empez6 cooo una 

rnodida de errergcncia "'""'1 farento industrial. por 

un banco del Gobierno destinado a ese fin- se 

c:onvirti6 en aspecto pemianente del sistal'a econ6-

mic:o mex:icano. El resultado de esta evoluci.dn -

funcional fue que la Nacional Financiera se trans
fom6 en el principal instruronto de fcmmto ~ la 

pol!tica de industr:ializaci6n del Gobierno." BJ 

Cabe destacar, por otra parte, que el fi-

nanciamiento otorgado por NAFINSA le daba una mayor 

ingerencia en las administraciones de algunas industrias 

que hablan sido beneficiadas, lo cual hizo posible que 

la intervenci6n estatal rebasara las fronteras de sus 

Patton Glade Jr., w., "tas l!l!t>resas Gu00rnanentales 
l)¡?scen~alizadas'~ en Proolerras h,Jrfcolas e 
Industriales de México., Nlhrero 1, vol. XI, 
r-rlxico 1959, p. l65. 
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.propios or9anismos, as! por ejemplo las inversionea 

.de· esta instituci~n representaron el 45.7\ del monto 

total de los recursos manejados por la misma. 

"La Nacicslal Financiera adan.Ss° de su pol!t:ica de 

prcm:ci6n industrial, ha macado la caisolidacic5n 

de las varias·enpt:esas creadas bajo su airparo. -

Mencicnaré s61o algunos ejenplos: Altos Hoi::nos de 

~i.oo. AtenqUique, los Irqenios sinaloa y Xioo

téncatl, Ccbre de ~~co, Celanese Mexicana, Vis

cosa McXicana., Industrial. Eléctrica de ~co y 

Ayotla Telctil. SCXl enpresas que 9028Il de solidez 

eoane.n.tca y que est.m obteniendo ya utilidades -

no:rm:1les y que el.aboran productos esenciales para 

nuestra econanfa. • W 

Por otra parte, NAFINSA dedicO en su rnayo

financiamientos a largo plazo y con bajas tasas · 

de inter~s. En cqtc sentido el Presidente Alemán de

, claraba: 

"La industr:i:alizaci& necesita de crt!dito en mayor 

volllllen y con interés razonable, para que las an
presas no se.m v!ctimas de la es¡;:eotlaci&i ••• C<lll 

este fin la Nacional Financiera aunentará su ca

pital propio y orientan[ su acci(n c:z:editica; ha

ci~. nás eficaz para el irrpulso ec:cir6nico del 
pa~s." 44/ 

W Infoone Presidencial del Lic. Miguel Alem.Sn en ~co·a 
través de los info:z:mas ••• , p. 97 

44/ Ibid. , p. 96 
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Otros medios por los cuales el Estado- im

pulslS el desarrollo industrial en esos años fueron la 

pol!tica arancelaria, el control directo de las impoE 

taciones, la exencilSn fiscal y el apoyo a la inversilSn 

extranjera. 

La exención fiscal, por su parte, se apoy~ 

ba en la Ley de Industrias de TransformacilSn 45/ - -

donde se establec!a un periodo de 7 a 10 años la exe~ 

cilSn de cualquier tipo de impuesto -sob1:e la renta, 

sobre ganancias, del timbre, industriales, etc-. Las 

industrias que pod!an beneficiarse de dicha medida 

fueron aquellas calificadas como industrias nuevas y 

a_quellas consideradas como necesarias para el desarr9_ 

llo industrial, aunque no exist!a ninguna delimita

ci_ISn al respecto por lo que el beneficio era general 

y discrecional. 

"la Ley no dk.a qué industrias irerecen la desiq

nacilSn de • fundalrental p!lra el desarrollo indus

trial del país 1 • Esto es algo que deOO. decidir 
el Secretario de Econan!a Nacional." W 

45/ Tanto la emitida en 1941 caro en las modificaciones 
realizadas en 1946 y 1947. 

46/ l>bsk, Sanford, A., ~. cit., p. 59-
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La polrtica arancelaria, en esos años, sir-

vi6 como instrumento proteccionista, puesto que los -

impuestos m!s elevados' estaban destinados a los pro

ductos agr!colas y comestibles que pudieran competir 

en el mercado nacional. En segundo lugar, tambi4n se 

aplicaban altos impuestosºa art!culos manufacturados 

que podr!an sustituirse en esos momentos. En carrbio, 

se gravaba moderadamente o se exentaba del mismo para 

aquellos productos clasificados como materias primas, 

maquinaria y equipo necesarios para la industria pri-

vada o estatal. ~/ 

"A fines de 1945 y principios de 1946, 1.a a~ 
traci6n de Avila Crurocho di6 dos pasos adicicnal.eS 
para elevar los irrpuestos a las iltportaciones. la 
obtenci6n de ingresos era una finalidad .importante 
de esas medidas y ¡:n..-a lo:¡rarla se gravaron varios 

. art!culos de lujo y sanUujo: pero tmr.bién se fo.!: 
taleci6 el elanento proto::cianista. A diversa:; 
industrias antiguas se les di6 una prote=i6n adi
cicnal y se establecieran aranceles protectores 
p:ira algunas de las industrias nuC\Tas: entre las 
as! favorecidas, p:xlaros citar las de elaboraci6n 
de aparatos eléctricos y telas de artisela." 48/ 

En 1947, se consolid6 el proteccionismo al 

emitirse dos decretos concernientes a las importacio-

nes. El prim~ro, ampliaba el control directo sobre -

las importaciones y el segundo, elevaba diversos impue~ 

tos. 

47/ CLibid. pp. 6D-61. 

J8/ Ibid., pp. 62-63 
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E1 contro1 de 1as importaciones si bien su 

origen fue e1 estabi1izar 1as reservas monetarias 

(ya.que a1 fina1izar 1a segunda guerra mupdia1 se 

.contaba con casi 300 mi11cnes de d61ares y para media

dos de ju1io de 1947, éstas se hab!an reducido un 40\) 

11eg6 a ser un instrumento de protecci6n del mercado 

interno. 

"I.a intenci(n de esas medidas (los Decretos de 

ccntrol de inportaciones y aranceles de julio 

de 1947) era reducir la inportaci6n ele art!cu1os 

de lujo y otras m'!rCancras no esenciales, y cx:in

servar as! las reservas de canbio exterior para 

aó::Juirir los productos de censuro necesario y 

bienes de capital vita1es para el desarrollo -

econ6mico de la Naci6n. Sin enbargo, parece 

que anbas nedidas rebasaron ese objetivo y -

dieren a la pol!tica care:i;cial. IOC'!l<icana, un ma

:t0r efecto protector. " ~/ 

El apoyo a la inversi6n extranjera fue un 

e1emento importante en la rea1izaci6n del programa de 

industrializaci6n, ya que ciertas industrias por sus 

•caracter!sticas tecnológicas y financieras hac!an ne

ce·saria la participaci6n externa. As!, durante el pe

riodo se invirtieron 484. 7 millones de d6lares, ele los 

c'uales el 48.6% se realiz6 en la gesti6n del Presidente 

Alem~n •. La cifra fue significativa en esos momentos 

49/ Ibid., p. 66 
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debido a la renuencia que manifestaban los inversig, 

nistas luego de los acontecimientos de 1938. 

"La po1S:tica de Alenán _sobre inversii5n extranjexa, 
ccrn::> sobre la.mayor!a de las cuestiones relaciona 
das cc:n el desarrollo ecoo:smico nexicano, es una
prolcngaci(5n y anpllficaci6n de la pol!tica de -
Avila camacho, .Alemttn ha presentado mis abierta
rrente el prd:>le!ro. de la i.nversi<Xi. extranjera, ha 
dicho al pueblo rrexicano, con 11\'.fs franqueza que 
su predecesor, que su Gd:>ierno quiere pranaver 
la entrada de capital =tranjero (por sup¡esto, 
con las debidas garantías), y tambiilll ha sido Jiás 
e.nGrgi.co al tr.:tt:lr C·::? enseñar a su Naci6n a apre
ciar l.os beneficios que se obtendrán de 1a inver
si6n extranjera reglarrentada. Asimi<;:r0, ha 
hecho saber mis abiertatocmte a los inversiooistas 
potenciales de Estados Unidos que e1 capital ex
tranjero es bien recibido en ~!6xico." ?QI 

Los 1ímites de la intcrvenci6n estatal e~ 

tuvieron ligados al proceso de financiamiento del gas 

to, por lo que el gasto y su orientaci6n reflej6 la 

adopci6n de criterios financieros ortodoxos. En este 

sent1do, el Presidente Avi1a camacho dcclar6 en su pr_! 

mer informe: 

"El gobierno ha CU1Tplido su prop6sito de limitar 

sus gastos al m:into de sus ingresos carprendidos 

en las leyes aprq>iadas, y en la actualidad le 

es favorable el saldo de su cuenta CXXl el Banco 

de ~ice." 21/ 

SO/ lbid., p. 75 

51/ Secretada de Hacienda y Crédito Pdblico y Secretada de 
1a Prcsiden:::ia, W:..xico a trav~s de los ••• taro 4, 
La Hacienda PGblica, .Vol. II,. M©tico 1976, p. 560. 
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Y al finalizar su administraci6n seña16s 

"El. Ejecuti-.io pl6de anunciar ccn satisfacci&, que 

ooánao calCluya el r!Sg~ actua1 la cuenta con la 

tesoreda del Banco de ~= no registrar.! cano 
resultado de la gesti6n del s<?Xenio adeudo alguno, 

y que se habdln liquidado cuando nenos ochenta y 

cinco milla.es de pesos correspondientes a bonos 

de cbras pGblicas, utilizando principalttente fat
dos de la tesore.d'.a y utilidades derivadas de las 

operaciones nominales de.l Banco de MéXico." EJ:/ 

As!mismo, el Presidente Alemán declar6 en 

su ttltimo informe: 

"Tod::ls los gastos realizados por el gcbierno 

fueren cubiertos ¡;:or ingresos naninales del 

fisco, de suerte que, alln en aquellos en que 

se han hecho gastos extraordinarios para ccn
servar el ritno adecuado de las obtas pelblicas 
o para atender situaciones inprevistas, no se 

ha tenido que recurrir.a esnis~cnes de dinero 

de carácter inflacionista." .2» 

As! pues, la concepci6n adoptada marc6 el 

quehacer estat~l, reforzándose con las pol1ticas de 

exenci6n fiscal para las industrias. 

La estructura del financiamiento del gasto 

püblico se integr6 de la siguiente manera: el 97.4' 

gt lbid •• p. 581 

53{ lbid., p. 626 
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por ingresos ordinarios y el resto a trav~s de finan

ciamiento, siendo el externo el de mayor participa

ci6n. 

Esta forma de financia~iento cobr6 impor

tancia al final del periodo, puesto que tuvo sus -

efectos en la balanza de pagos. Esto puede corrobo

rarse, ·si observamos que el servicio de la deuda cre

ci6 en 32.75% al pasar de 0.2 a 10.5 millones de d6-

lar~s en los años 1942-54. Por otra parte, el ser~ 

vicio del principal represent6 una proporci6n de 4.3t 

con relaci6n a las exportaciones en el mismo periodo. 

En 1954, la deuda exterior titulada del go

bierno federal ascendi6 a 860.9 millones de d6lares 

que sign.ific6 el 35.9% del total, los cr~ditos extran 

jeros concedidos a Nacional Financiera y al Banco N~ 

cional Hipotecario Urbano y· de Obras Pablicas llega

ron a la cifra de 56~.3 millones de d6lares, 23.5t -

del total de la deuda y la deuda externa flotante -

lleg6 a ser de 974,4 millones. 

As!, esta situaci6n produjo una nueva carai=. 

ter!stica de la relaci6n Estado-Economía con lo que -

"acab6 con la idea de la autonomía financiera del Es

tado y con ello, estableci6 un nuevo l!rnite a su aocialar. 
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Por Cltimo, a pesar de los buenos prop6si

tós explicitados en los discursos del gobierno y de 

los empresarios organizados en torno a los benefi--

, cios que debía producir el proceso.de industriali

zaci6n, lo cierto es que durante el periodo se ob

servaron dos caracter!st.icas blisicas que obstaculi

zaron la consecuci6n del objetivo declarado. 

La primera de ellas, fue el crecimiento -

acelerado de los precios que durante el periodo se

ñalado registraron una tasa anual promedio de 9.8\, 

siendo en los años 1944-45 y 1950-52 donde se alean-

zaron variaciones ~nuales superiores al del promedio. 

Los precios de los artículos de consumo no duradero y 

de las materias primas industriales fueron los de 

mayqr crecimiento. ~/ 

Esta situaci6n aGn no tiene una explicaci6n· 

satisfactoria, sin embargo, de acuerdo a la literatu

ra de esa ~poca puede decirse que el crecimiento de -

los precios se debi6 prlicticamente al proceso de in

dustrializaci6n, ya que el fomento de este sector --

54/IDs datos deben tanarse con reserva, puesto que durante 
- dicho periodo no existen datos confiables. As!misrro, 

no existía el Indice Nacional de Precios al Ccnsumiclor 
por lo que la estimaci6n se hizo cc:n base a la infama
ción proporcionada por el Ban= de ~i=. 
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indujo una flexibilizaci6n de los precios finales y 

al costo de las importaciones, en particular de los. 

insumos intermedios y de capital. Aunque tal parece 

que la pol!tica de protecci6n del mercado interno -

influy6 de manera importante. 

!!!poca: 

As! lo expresaron los industriales en esa 

"ll:!.ben usarse todos los rredios de propaganda •••• 

para hacer que los consumidores acepten y prefi~ 

ran los art!culos naciaiales. En este sentid:> 
debe tratarse de crear una verdadera corriente -

m!stica nacional tendiente a ccnvence.r a los con
sumidores de que cualquier sa=ificio inmediato 

que les reporte la coopra de art!culos naciona

les, alln de ncnor calidad y tras alto precio, en 

un futuxo pr6xi.lro esto significaría la indei;::en

dencia econ6nic::i de nuestro pais y un aummto 

considerable de los ni veles de vida de todo el 

¡:ueblo IT'eXicano." 55/ 

La segunda caracter1stica se basa en la 

distribuci6n del ingreso. En 1950, el 50% de las 

familias s6lo participaban con el 18% del ingreso. 

En cambio, el 10% de las familias pose!an el 45.5% 

de este. En términos absolutos, significaba 

55/ Col!n R, Jore, "~isitos fundarrentales para la 
industrializaci6n de }~ico'!, México, 1945, 
p. 12, citado por M::>slt, Sanford A., c:p. cit., 
p. 40. 
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que 2. 5 mill.ones de familias participaban con menos. 

del. 20% y s6l.o medio mil.16n del. total.·de l.as fami-

l.ias·concentraban casi l.a mitad del .ingreso ge~ 

nerado en ese año. Ji§_/ 

La situaci6n descrita se debi6 a que l.os 

sal.arios disminuyeron en términos real.es, ya que -

entre los sacrificios reclamados al pueblo mexicano 

por autoridades gubernamentales e industrial.es se -

ha11aba la'contenci6n sal.arial.. cabe destacar., que 

los trabajadores mejor remunerados se encontraban 

en el sector industrial aunque s6lo el 15.5% de la 

pobl.aci6n económicamente activa era empleada en el 

mismo. Los trabajadores agrícolas, que representa-

ban el 60% de la PEA, aGn se encontraban con ingre-

sos menores al promedio y los vinculados al sector 

servicios tampoco obtenían un ingreso mayor al. pro

medio. 

Es ast, que la intervención estatal dejó 

al margen del beneficio económico a l.a gran mayoría 

de l.a poblaci6n, que sumado a los pocos recursos des 

tinados al rubro social por parte del Estado, deter-

minaron una mayor pauperización de la misma. 

56/ Ias cifras fueron terradas de.Hern:úldez.Iaos, E. y Jorge 
C6rdd:>a, La distribución del inqreso en ~co, .. 
CUadernos del CIIS, No. 5, r-rlxim 1982. Centro 
de Investigaci6n para la·Integracirn Social. 
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5. ESTADO-ECONOMIA EN LA FASE DE CRECIMIENTO 

CON ESTABILIDAD, 1955-1970. 

Como se ha seña1ado anteriormente, el pro

ceso de industrializaci6n del país iniciado eQ la -

década de los cuarentas (et_apa conocida· como susti

tuc i6n de importaciones fáciles) , entra a partir de 

la segunda mitad de los cincuentas en una fase supe

rior, en donde el énfasis estará puesto en el impul

so a la sustituci6n de import~ciones de bienes de 

consumo durade_ro y en parte algunos bienes da capi

tal.. 

En la consecuci6n de este cambio en el mo-

delo de desarrollo I tiene Una importancia C',•ntral la 

combinaci6n de dos elementos fundamentales, por un 

1ado, el alto ritmo de crecimiento de la inversi6n 

tanto pablica como privada 2]_/, y por otro lado,l.a 

concepci6n e implementaci6n de una política econ6mica 

57/ Es ccnvenicnte destacar, la irrp:Jrtancia que la inversi& 
¡X!blica tiene en este pro=so, la cual se manifiesta en 
el alto ritmo de crecimiento prone:lio anual observado: 
para 1955-1961 mientras que la inversi6n total creci6 a 
un prcr.edio del 5.6%, la inversi6n ¡X!bl.ica lo hizo.al lO.O' 
nruy superior al rit:Iro de crecimiento de la inversión privada 
3.3%; para 1962-70, la inversi6n ¡X!blica mantuvo su ritmo de 
crecimiento, que junto con el aumento en el ritmo de la pri
vada contribuyti a que la inversi<Sn total tuviera U'I creci
miento prcmedio del 10.8%. 
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orientada en forma directa y clara a la promoci6n -

dei. desarrollo econ6mico basado en la industrializ~ 

ci6n sustitutiva de importaciones. 

En este sentido, en el periodo 1955-1970 

.la intervenci6n del Estado en la Econom1a es funda-

menta1 en cuanto que la definici6n de la política 

econ6mica establece los objetivos, estrategia y -

prioridades que el desarrollo econ6mico habr1a de 

seguir. 

El análisis de la intervenci6n del Estado 

en la Econom1a en el periodo 1955-1970 será aborda-

do a partir de examinar los aspectos centrales de 

su accionar, los cuales pueden ser resumidos en cu~ 

tro grandes apartados: 

La política de asignaci6n de recursos 

(Gastos e inversiunes del Estado)1 

La pol1tica crediticia1 

La pol1tica tributaria: y 

La política comercial. 
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A lo largo del periodo que va de 1955 a 1970,se 

observa que hubo importantes variaciones en el ritmo. 

decrecimiento del gasto pO.blico federal,, por ejem

plo": en el subperiodo 1960-1964 creci6 a una tasa -

del 15% mientras que para 1964-1969, el ritmo de -

crecimiento de ~ste fue tan solo del 9.7%. 

Estas variaciones en el ritmo de crecimiento del 

gasto püblico federal, se reflejaron en forma direg 

ta en la di·sminuci6n del ritmo de crecimiento de la 

inversi6n püblica,que mientras en 1960-1964 creci6 

a una tasa del 16. 5% en 1964-1969 el rit:m:> de creci-

miento de 6sta fue inferior en rn~s de un 50% ya que 

fue tan solo del 7.7%· Estas reducciones en el rit-

mo de crecimiento del gasto y de la inversi6n pO.bli-

ca federal, se explican entre otras cosas, por la -

necesidad de reforzar las medidas de estabil.izaci6n 

de la econom!a y por la aparici6n a nivel mundial de 

presiones inflacionarias y problemas financieros. 

No obstante, es necesario reconocer que tanto el -

gasto como la inversi6n pO.blica, han jugado un papel 

fundamental en la determinaciOn del ritmo de creci-

miento y direcci6n de la econom!a nacional. 
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El anlllisis de la distribuci6n.porcentual. del 

gasto federal ejercido en el periodo (1955-70), de

muestra la disminuci6n a partir· de la s~g\inda mitad 

de los años cincuentas del porcentaje destinado al 

_sector econ6mico • al cual como se ha señalado en 

1954 se destin6 el 57.9% del total, mientras quepa

ra 1960 disminuyo al 42.1% y para 1970 lleg6 a ser 

del 40.1%. 

A lo largo de l.os 16 años que van de 1955 a 1970··, 

en promedio l.os gastos en _lo econ6mico, representaron 

poco m~s del 42% del total del. gasto federal ejercido, 

esta disminuci6n en la participaci6n de los gastos -

econ6micos en el total. en relaci6n al periodo 1940-

1954, no es casual., sino que es parte de la estrate

gia estabil.izadora, la cual. se propon1a sin descui

dar lo econ6mico, canalizar hacia otros sectores in

djspensables los recursos necesarios para garantizar 

un desarrollo acorde a los objetivos de crecimiento 

e .industrializaci6n del país. Lo que se confirma si 

consideramos que: la participaci6n de los gastos so

ciales en el total del gasto ejercido en el. periodo, 

se vi6 incrementada pasando de ser en 1955 del 12.8% 

a ser en 1962 del 20.9% y en 1970 alcanzar un m.1ximo 

de 22%. 
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· · E•.ta tendencia al incremento, tambi.4n se mani.~e.!. 

t6 claramente en lo que se refiere a la participaci.~n 

de los gastos admi.nistrati.vos en el total del gasto 

federa1 ejercido, los cuales si. bien sufrieron vari.!!_' 

ciones constantes, 'pasaron. de representar en_ 1955 el 

36.7% del total a absorber en 1961 el '49.5% y en 1970 

cerca del 38•. 

Podemos concluir en cuanto a la di.stribuci6n mas 

general de los.gastos federales ejercidos en el pe-

riodo (1955-1970) que en comparacil!ln con el periodo 

anterior, la participacil!ln de los gastos econ6micos 

(42.66% promedio) disminuye mientras que la partic1-

paci6n en promedio de los gastos sociales (18.93%) y 

administrativos (38.42%) cobraron una impo~tancia-

significativa •. 
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PORCENTAJES DE GASTOS PRESUPUESTALES FEDERALES 
POR T:IPO DE _l!IH;APIE 1955-1970 ~/ 

. . .. . . 

MaS EXXHMlCO SCCIAL AIMINl:Sl'RAT1VO: 
PR:)l(EC. EJEICIOO P!CIXB:. EJEICIOO PKJYEC. E.lElC:tDO 

1953 37.9 54.0 18.5 14.1 43.6 31.9 

1954 43.l 57.9 19.4 12.7 37.5 29;4 

1955 44.2 50.5 19.7 12.8 36.l 36.7 
''-; 

~ 

1956 46.6 52.4 20.0 15.5 33.4 32.l 

1957 45.6 50.5 21.6 15.2 32.8 34.3 

1958 45.4 51.0 23.2 16.4 31.4 32.6 

1959 40.9 44.8 26.1 l.7.4 33.0 37.8 

_1960 40.l 42.1 29.9 16.4 30.0 41.5 

1961 39.2 31.8 30.7 . 18.7 - 30.1 49.5 

1962 36.8 35.l. 33.6 20.9 29.6 44.0 -
1963 37.2 41.3 33.7 22.6 29.l 36.l 

1964 38.8 39.4 35.8 21· •. 1 25.4 39.5 

1965 36.5 42.5 37.8 18.2 25.7 39.3 

1966 36. 7 40.7 38.3 22.4 25.0 36.9. 

1967 38.7 37.6 37.6 20.3 23.7 42.1 

1968 39.5 40.4 36.4 21.6 24.1 38.o 

1969 39.2 . 42.3 37.0 21.3 23.8 36.4 

.1970 :37.9 40.1 37.5 22.0 ·24;6 .. 37;9· 

. !:.! Pesos per c~pita de 1950. 
FUENTE: Wilkie, W.J., Op.cit. 
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Por otro lado, la fuerte disminuci6n del 

g.asto · econ6mico en 1961 cuando tan solo represent6 

el,31.8\ del total .del gasto federal eiercido, fue 

determinada por el pago adelantado· de la deuda pd

blica: 

el <;Pbierno determin6 pagar las deudas. inte

rior y exterior, para lo cual tuvo que desviar 

fondos asignados al rano ecoOOnico hacia la amx
tizaciOn de la deuda nacional, recortar.do as! 1os 

fondos en pro de l.=. ec:onanra y aurentando la ~ 

porci.6n del rano administrativo al 49.5\ del p~ 

supuesto eje=ido, en una l!!p:x:a en CiUE" el capital 

~tico estaba saliendo de Mi!!xico debido a la 

tirante sit:uaci6n entre los Estados Unidos y CUba. ~ 

58/ 

El comportamiento de la distribuci6n de los 

gastos econ6micos ejercidos a lo largo del periodo, 

puso i:1nfasis en lo referente:.a las :inversiones en 

fideicomisos, acciones y bonos, etc. a los cuales en 

este lapso en promedio se destin6 el 13.66% del gasto 

federal ejercido. 

En la distribuci6n de los gastos econ6micos 

destaca tambi~n el significativo porcentaje que.en 

promedio se destin6 a la construcci6n, mantenimiento 

y ampliaci6n de comunicaciones y obras pdblicas el 

cual represent6 el 8.86% del total. 
SS/ Wilkie, \~.J., q>. cit., p. 125 
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En la_distribuci6n de los gastos econ6mi-

observa que si bien, los porcentajes desti-

nados al cr~dito agrícola a partir de 1962 cobran -

una' mayor importancia pasando de representar en 1954 

0,4% a ser en 1962 el 2.1% del gasto federal total 

ejercido. La insuficiencia de estos y por lo tanto 

el descuido en que durante el per!odo se tuvo a la 

agricultura con respecto a la canalizaci6n de finan

ciamiento, cuesti6n que a finales de los 60's redun

dara en una p~rdida significativa de la din:ímica del 

sector. 

En promedio, el porcentaje del total de los 

gastos federales ejercidos canalizados hacia el cr~

dito agr!co~a representan s6lo el 1% del total du-. 

rante el periodo. 

Pl<Ct':EDIO PO.~ DE lA PARI'ICIPU:ICN IE UlS 
~sros o:a'lCMICOS EN EL TOrAL DEL Gl\STO FEDElUII. 

E.JEilCIOO DE: 1955 a. 1970 -~/. 

Agricultura, Ganader!a, Si1.vi0lltura e 
Irrigaci6n. 
Cr~ito Agdcola 
Carunicaciores y Obras Pt1blicas 
Diversiones en Fideicanisos, Fcciones, 
Bonos, etc. 
Conpartici6n eccn6nic:::a de erogaciones 
adicionales 
Industria y COrrcrcio 
Iefm:ma Agraria 
Turisrro 

TOrAL GASTOS -B:CNCMICOS 

6.04 
1.02 
B.86 

13.66 

12.03 
0.57 
0.35 
0;13 

42.66 

V Pesos per apita ae 1950. 
FUENI'E: Elaborado cc:n base en datos ele Wilkie,W.J. ,Q>.cit. 
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En el mismo sentido, es necesario señalar 

que el gasto destinado al sector agrtcola (agricul-

tura, ganaderta, silvicultura.e irrigaci6n) que su

fri6 importantes variaciones a lo largo del periodo, 

represent6 en promedio el 6.04\ del total de¡ gasto 

·federal, lo que st, lo vi~culamos a las cifras pro

medio de hect4reas beneficiadas al mes por obras de 

riego de 1958 a 1970 que asciende a poco más de 9000 

nos lleva a pensar que la mayor parte de los recur

sos sobre todo a partir de 1962, se canaliz6 a obras 

de riego, en beneficio de un sector de la burguesta 

agricola cuyo mercado preferente era el exterior, -

~sta pol!tica que incentiv~ el desarrollo polarizado 

ael sector agr~cola, contribuy~ ampliamente a la co~ 

formaui6n de· J.a crisis ael ·sector, una de ,,uyas man_! 

festacioues es su incapacJ.daa para satisfacer la d_!!. 

manda interna de ·alimentos, a finaÍes ae los sesen-

tas. 

Ahora oien, con respecto a los gastos soci~ 

les, no e.s sino hasta l9b2 cuando se da en forma el~ 

ra un aumento significativo de su participaci6n ~n -

el tot~l del gasto federal ejerciao, lo que se mani

fiesta claramente en que de 195~ a 1961 los gastos 

sociales representaron en promedio, alrededor del 
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16\ del total y para 1962-1970, esta párticipaci6n 

se increment6 a poco más del 2~% en promedio, es -

dec~r, más de una quinta parte del presupuesto total 

ejercido se canali:i:6 hacia el. sectór social. 

El gasto proyectado en promedio para el 

mismo perio~o (1962-70} era bastante superior al 

ejercido puesto que representaba poco más del 36ti 

del gasto total proyectado, esto se debi6 b~sica-

mente a la necesidad del Estado de sustentarlo como 

un punto de apoyo ideol69ico a la pol!tica del desa

rrollo estabilizador. 

"ta ideolog!a de la revoluci~ equilibrada de 

I6¡;:ez M:lteos no se ¡:uso en pdctica hasta 1961, 

cuando las partidas del presupuesto en favor.de 
lo social se apro>drnarcn a la marca de c.1:tdenas. 

Para 1963 el hincapié en lo social. alean~ el 

22. 6\ · aprox~ose a. la cuarta parte del pre

supuesto federal. Esto era un 11\ .~s a bajo 

de lo proyectado pero aün alto." 59/ 

Esto incremento en los gastos sociales efe~ 

tivos, a partir de los primeros años de los sesentas, 

responde también a las necesidades que emanan del 

propio proceso de industrializaci6n del pa!s el -

cual entre otras cosas demandaba fuerza de trabajo 

calificada que apoyara y facilitara el proceso de 

sustituci6n de importaciones. 
597 l'bi.d., p. 190 
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Es por esto, que en la distribuci6n de los 

gastos sociales cobran un significado mayor al del 

periodo precedente, aquellos 9analizados al sector 

educativo. As! las cosas, observamos que para 1955 

~l gasto federal ejercido destinado al sector educa

tivo representaba s6lo el. B.2\ del total, incremen

t~ndose para 1962 cuando represent6 cerca del. 12\ y 

,alcanzando un maximo de 14.8% para 1970, porcentajes 

solo comparables con los años de gobierno del Pres! 

dente cardenas. 

PR:MEDIO J?OR:::ENnW. DE LA PARl'ICIPJ\CICN CE IC6 

Gl\STCG SOCIALES m EL TOI'AL DE:L GASro FE!ERAL 

E.JERCIOO, (%) y 

1955-1961 1:162.:.1970· 

Eldu::aci6n y a!ucaci6n F!sica 9.54 13.49 

Salud Pllbuca, aicrieSt:ar y 
Asistencia 3.30 3.27 

Agua potable y Drenaje 0.44 0.26 
·Trabajo 0.27 0.18 

Ero9aciones adiciÓnales ·2.56 ~ 
TOl2\L Q\Sl'OS SOCIAIES 16~11 21.17 

y En pesos de 1950. 

RlENl'E: Elalx>rado con base en_ datos de Willtie, Ibid. 
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Teniendo como referencia el cuadro anterior 

podemos afirmar que la pol1tica del desarrollo esta-·· 

bilizador implementada a partir de los sesentas; -

exceptuando el incremento en la participaci6n rela

tiva. de los gastos de_sti~ados al sector educativo, 

en el gasto federal ejercido, en nada cani>i6 la "pol!: 

t.".ica de salud" en t~rminos de gasto iniciada en la -

segunda mitad de los años cuarenta, puesto que es a 

partir de 1946 cuando se inicia una fuerte disminu

ci6n porcentual de los gastos destinados a salud -

p~blica, bienestar y asistencia en relaci6n al total 

ejercido. 

Por otra parte, es importante destacar que 

el sustancial incremento de las erogaciones adicion~ 

les que se manifiesta sobre todo a partir de 1962 -

cuando representa cerca de 4\ dei total del presu-

puesto ejercido, a diferencia del 1.2%. de 1955, se 

explica por el hecho de las contribuciones del go

bierno al IMSS se pagaban de esta partida. 

Mientras que para 1955 el gasto destinado 

al. IMSS representaba menos del 1% del total ejerci

do, para 19G2 se incrementa al 2.7% llegando a ser 

en 1963 el ~.3% del total, este incremento porcentual 
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del gasto destinado al IMSS se explica por la pol!-

tica seguida por el gobierno en el sentido de incre

mentar el ntimero de personas arnparad~s por éste: 

''L6pez .Matees fue elogiado por haber aumentado 

el n<lrrero de personas anparadas por el IMSS ele 

7. 7% del teta 1 de la poblaci6n en 1958 a un 

aproxir.ado 15.9% en 1964. Esto constit:uy6 una 

ganancia de = del 106% en seis años, •• " 60/ 

Creemos que esto debe de entenderse m~s que 

como una concesi6n del Estado hacia la clase trabaja-

dora, como una forma de socializar los costos de ma-

nutenci6n de la salud de la fuerza de trabajo nece

saria para el desarrollo econ6mico, basado en la in-

dustrializaci6n sustitutiva de importaciones, en la 

cual el pa!~ se encontraba inmerso, esto en cierta. 

forma queda reafirmado si observamos el cambio sus

t~ncial de la composici6n de la pob1aci6n amparada 

por el IMSS; mientras que en 1958 el 39.0% del to-

tal de la poblaci6n amparada provenía del sector ru-

ral ,· para 1964 se hab!a reducido a s6lo el 11. 6\. 

As! las cosas, podernos afirmar que el proceso de de-

sarrollo econ6mico con base en la industrializaci6n 

incidi6 también en la conforrnaci6n de las pautas y 

prioridades a seguir en lo que a la política de gasto 

social se refiere. 

60( Ibid., p. 206. 
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.·. Ahora ·bien, en l.o que respecta a l.os gastos 

administrativos se observa que hasta .i958 .la parti

cipación ""rel.ativa de éstos con respecto al. gasto fe-
... -· . 
deral. ejercido, se manten!an al. mismo nivel. que en el. 

y que.es justamente a partir de 

·':.1959 cuando se da un incremento importante, destacan

édo b4sicamente los destinados al pago de l.a deuda -

.P~blica y al rubro mil.itar. 

Este incremento de 1os gastos administrati-

vos para los años 1960, 1961 y 1962, que puede ser -

considerado como coyuntural., por la decisi~n del go

bierno de pagar su deuda interna y externa con anti

.. cipaci6n, si bien en un porcentaje un poco m4s -bajo,· 

se.mantuvo hasta final.es de l.os años sesenta, puesto 

mientras que en 1955 la participaci6n de l.os gas-

administrativos en el total. del. presupuesto fcde-

ejercido era del 36.7\ a excepci6n de ~963 y 1969 

superada, l.legando a ser en 1964 del. 34.5\ y en~ 

En promedio para el periodo 1955-1959 los 

gastos administrativos representaron el 34.7\ del.· 

total.. ejercido, lo que contrasta con el promedio de 

los mismos para el periodo 1960-1970 que fue de -

al.rededor del 40%. 
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El incremento.de la participaci6n de loa -

gastos administrativos en el total de los gastos fe~ 

derales ejercidos, est4 apare~ado con una p~rdida de 

importancia de los gastos militares· y por el contra

rio, con una mayor participaci6n de los gastps des

tinados al pago de la deuda pdblica.· · 

La participaci6n de los gastos militares en 

el total del presupuesto federal ejercido en 1955 fue 

de 8%, mientras que para 1962 disminuy6 el 6.1\ y -

para 1970 representaba ya tan solo el 4.6%, esta te~ 

dencia a la p~rdida de importancia relativa de los 

gastos militares en el total ejercido, se inici6 -

estrictamente a partir de 1944 cuando en contraste 

con el 25% del total que representaban en 1943, di~ 

minuyeron al 17.B\· 

Analizando por subperiodos el periodo - -

1955-1970, la participaci6n de los gasto~ militares 

en e.l total federal ejercido, se observa que para -

1955-61 en promedio fue del 6.9% mientras que para 

1962-70 se redujo al 5.1%, lo que se explica poi:; la 

necesi~ad del gobierno de orientar sus gastos hacia 

actividades o renglones estrat~gicos para el logro 

del desarrolo con estabilidad. 
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Como hemos señalado, el incremento de la 

participaci6n de los gastos administrativos en el ~ 

total del ·presupuesto ejercido, llevá aparejado un··· 

incremento de los gastos destinados al pago de la 

deuda ptlblica, proceso que se inici6 b4sicamente a 

partir. d·e 1955 cuando se destin6 una· quinta parte -

del presupuesto federal ejercido, al pago de €sta. 

En forma más estricta, podemos afirmar que 

debido a la propia pol!tica de financiamiento impl~ 

mentada por el gobierno durante el desarrollo esta

bilizador, que signific6 como más adelante analiza

remos, recurrir cada vez en mayor magnitud al cr€

dito externo e interno.el destinar un porcentaje 

mayor del preaupuesto al pago de la deuda po.blica 

fue condici~:: ;~violable para su adecuado funciona

miento. 

As! las cosas, tenemos que mientras que de 

1956 a 1958 el porcentaje promedio destinado al pago 

de la deuda fue del 16.4%, para 1959-1962 este pro

medio ascendi6 al 28.1%, lo que se explica por la -

determi~aci6n del gobierno de pagar en 1961 (añ~ en 

que el porcentaje del gasto total de la federaci6n 

destinado al pago de la deuda fue de 36.22%, un --
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cr~dito de 100 millones de d6lares al_Banco de Expor

taci6n e Irnportaci6n, tres año~ antes de su venciínieñ-

to. -

PKM::OIO l?OOC:ENI'UAL IE IA Pl\Rl'ICIPK:ICN DE LOS 

G1\S'IOS DESTlNADCS :AL· PAOO- DE IA DEUm ·EN· Eti 

TOl'AL IEL GASTO FElERAL &:JEOCIOO. (%) • 

PERIOOO 

1955-1970 
1955-1958 
1959-1970 

20.23 

17.33 
24.58 

FUENIE: Elaborado con base en datos de Wilkie, W.J. 
cp. cit. 

Ahora bien, en lo que respecta a la inver

si6n pttblica, es necesario señalar que ~sta ya no -

juega tan solo el papel de complemento de la inver

s.i6n privada' sino que adquiere tanto por su magni-

tud como por su direcci6n, una importancia sustanti-

va en la promoci6n del desarrollo econ6mico nacional. 

Ast las cosas, se observa que para 1955-1961 

la inversi6n pttblica creci6 a un ritmo promedio anual 

del 10% y represent6 en promedio el 31.2% de la in

versi6n total, ésta dinamica en el crecimiento de la 
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p~1ica contrasta enormemente con e1 poco 

de .1a ·inversi6n privada, 1a cua1 creci6 a 

un ritmo.promedio anua1 de so1o e1 3.3% lo que se 

por el hecho de que: 

"las contradiOciories de la e<XXlall!a m>Xicana 

hicieron crisis al iniciarse 1a tll.t:ina ··c'll!!ca

da. Las eJq:>Ortacíones se estancan, el. PIB 7 
arenas aurent6 en un 3.8% en 1961. El. ccris:!:! 

rro crece por debajo del =ecimiento de la po

blaci(n ••• " §Y . 

Aunado a esto, hay que señalar tambi~n la 

influencia negativa de la aguda concentraci6n del 

ingreso y los efectos del proceso inflacionario -

caracter!stico del periodo precedente (1940-1954), 

cuya;conjugaci6n con la efervecencia social de la· 

segunda mitad de l.os años cincue~ta, caracterizada 

·por las luchas emprendidas por la independencia po

l!tica de las organiz~cíones de los trabajadores; 

'telefonist<ls, ferrocarrileros, maestros, etc., 

" ••• apuntaban hacia la oonfíguraci&t de una 
crisis de realizaci&l de grandes al<:aneeS. 
Las tendencias hacia el estancamiento ·se -
hacS:a tn1is presente." §1:./ 

61/ Cordera, !blando., Estado y Desarrollo en el capitalisro 
- tard.:io y subordinado. sfutesis de un caso plcnero1 

Maiico 1920-1970, mineo, s.f. p. 492. 

62/ CF· cit., p. 491 
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A todo.esto, la respuesta del Estado se di6 

a trav~s tanto de la represi6n: como de una mayor 

intervenci6n en la econom!a, lo que resµlt6 en un 

fortalecimiento en lo econ6mico y én lo pol!tico del 

propio Estado, cuya manifestaci6n más clara se obse~ 

v6 en el papel jugado por ~ste en el desarrollo eco

n6mico, social y pol!tico del pa!s a partir de los -

primeros años de la década de los sesentas. 

Durante los años que comprende el desarrollo 

estabilizador (1962-1970), la inversi6n pdblica fede-

ral represent6 en promedio casi el 40% de la inver

si6n total y creci6 a un ritmo promedio anual del -

10%, lo que aunado a la estrategia global de la pol!-

tica.econ6mica implementada, en beneficio del ahorro 

y ae la acumulaci6n industrial, se tradujo en un cr~ 

cimiento promedio anual de la inversi6n total de 

10,8%,del PIB de 7.6% y del sector industrial del --

9.7\. 



PARl'IClPACia.1 
Cla:IMIE?ll'O FIQ.EDJ:O \ 1-EDIA IE UV 

INVERSUJ¡ 
SEX:l'OR INVERSICN I?NERSICN I?"1ERSIOO PUBLICA. EN .IA 

Pm INIX.JSTRIJ\L TOmL PUBLICA l'~ 'nJ'rAL 

6.0 7.4 S.6 

9.7 .10.8·' 

10.0 

. 10.0. 

3.3* 

-.-. 

• Tcrnado de Cordera c., a:>lando y orive .!\dolfo, 
"~io:>: Industrializaci6n SUbordinada" en 
Desarrollo v Crisis de la econcxn1'.a :mxicana, 
Selecci6n de Lecturas, No. 39, F.C.E., í'áic:o, 
1981, p. 153. 

Cordera C. !blando y Cleroonte ruíz D., q>. cit. 
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En la.distribución de la inversi~n p~lica 

federal, se observa la importancia prioritaria que el 

desarrollo del sector industrial tuvo durante el pe

riodo, lo que se confirma si consideramos que de 1955 

a 1.970, del total de éieta ,en promedio el 38. 57\ se 

destin6 a fomento industrial; el 27.07\ a comunicaci~ 

nes l.o que en forma indirecta refuerza tambi4!in el de

sarrollo del sector industrial, al crearse la infraes

tructura necesaria para la integraci6n y ampliaci6n -

del mercado; y el 21.06% a obras de beneficio social. 

En la distribución de la inversi6n pdblica 

federal se observa también, una pérdida relativa de 

importancia del sector agr!cola, en cuanto que, la 

inversi6n Cánaliz~da a fomento agropecuario en prom~ 

dio para 1955-1970 representó sólo a.lrededor del 11\, 

lo que se explica por ·1os cambios implementados en la 

pol!tica de desarrollo. 

Estos cambios en el modelo de desarrollo se 

caracterizan entre otras cosas, por el nuevo papel 

de eje din~micb de la acumulación que el sector in

dustrial empieza a asumir, lo que se refleja clara

mente en la distribuci6n sectorial de la inversi6n 

pliblica federal en donde la mayor c;analización de 
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recursos yá sea en forma directa o indirecta, bene-

fici6 su desarrollo y posterio~ consolidaci6n. 

DESTINO DE U\ ll'NERSICN PUBLICA FEDERAL V 
1955-1970, (\} 

1955-1961 1962-1970 1955-1970º 

Farr:mto Agropecuario 11.87 10.56 11.22 

Farento Industrial 37.64 39.49 38.57 

canun.icacioncs 31.83 22.30 27.07 

Beneficio Social. 16.84 25.28 21.06 

J\dministraci6n y Defensa 1.82 2.37 2.10 

100.00 100.00 100.00 

~/ Inversión real.izada. 
FUENI'E: Elaborado con base en Nafinsa, op. cit. 

La iriversi6n pQblica federal, destinada a -

fomento industrial, como se observa en el siguiente 

cuadro, prácticamente se mantuvo sin cambios signi-

ficativos ~ lo largo del periodo 1955-1970, desta

cando la destinada a la industria petrolera que en 

promedio absorbi6 el 21.89\ del total, as! como la 

destinada a la generaci6n de energ!a el~ctrica, que 

en promedio fue del 12.46%; el que ~stos dos rubros 

hayan absorbido casi el 90% de la inversi6n pQblica 

·destinada al fomento industrial, se explica por el 

hecho de constituir dos elementos indispensables 
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sobre los cuales descansa cualquier intento de indu_!! 

trializaci6n, aunado a ésto, e.s necesario considerar 

que su producci6n (petr~leo y sus deri~ados y energ!a 

eléctrica) bajo el dominio del Estado, posibilit6 

subsidiar mediante precios bajos a la industria. 

~.¡rh.JES Dé: r;, Ill'•ERSia; P'..:BUC', FJ::DER¡'\L 

DESl'INADI\ AL FCMENl'O INIXJSTRIAL. 

1955-1961 1962-1970· 

Forrento Industrial 37.64 39.49 

Petroleo y Gas* 22,50 21.28 

Energía Eléctrica 11.51 13.40 

SiderO.rgia 1.68 2.00 

Otras IOOustrias 1.95 2;01 

* A partir de 1962 in:::luye petroqu!mica. 
FlJENI'E: Ibid. 

1955~1970. 

~ 

21.89 

12.46 

1.84 
. . 2;39· 

En lo que respecta a la inversi6n p11blica -

destinada al sector comunicaciones, en términos re-

lativos disminuye significativamente ya que de ab-

sorber en promedio el 31.83% del total durante 1955-

1961, pasa a ser en 1962-1970 el 22.3%, lo que de to-

das formas no resta en nada la importancia estrat~gi

ca que tuvo en el periodo, la generación de caminos, 

puentes y otras vías de comunicaci6n, como apoyo al 

proceso de industrialización, El promedio de 1955 

a 1970, la inversi6n canalizada a este sector repre-
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senta poco mll:s de una.cuarta parte de la inversi6n 

pablica federal ejercida. 

l?OR:ENTA..JES DE LA lNVERSICN PUBLICh FEIERl\L 

DES'l'INl'ln'\ AL SECl'OR COMLNIC1\CJ:CNES 

1955-.1961 1962..:1970 ¡955.:.1970·· 

Corunicaciones ~ 22.30 l1=.Ql 

Ferrocarriles 15.66 7.22 11~44 

Caminos y Puentes 12.85 11.41 12.13 

Cbras marttinas 2.54 1.13 1.84 

Servicios Aéreos 0.56 1.96 1.26 

Telecanunicaciones 0.22 1.01 ·0.62 

I:'UENl'E: lb id. 

Por otro lado, la inversi6n pGbl.ica federal 

destinada al beneficio social., que si bien, durante 

1955-1961 fue en promedio el 16.84% del total, cobra 

una mayor importancia durante el desarrollo estabili

zador, absorbiendo de la inversi6n total. el. 25.28\, -

lo que en cierta forma es causa y consecuencia del. -

propio desarrollo industrial., en·:cuanto que ~ste -

trae aparejado el surgimiento de grandes zonas urba-

nas que demandan servicios tales como: drenaje,alcan 

tarillado, agua., etc., ast como la necesidad de -

contar con fuerza de trabajo calificada y "sana", por 

lo que la inversión pdblica en este sector debe ser 
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considerada tambl~ri como un apoyo indispensable para 

el desarrollo industrial y como parte de la sociali-

zaci6n de los costos de ~ste. 

.r.a, 

Esto queda d~ m~nifiesto en forma m~s cla

si observamos la dist~ibuci6n de la inversi6n -

pdblica canalizada a este sector,en donde los dife-

rentes rubros que lo componen sufren incrementos sig

nificativos sobre todo durante el desarrollo estabili 

zador, que es cuando en promedio por ejemplo¡ la in-

versi6n canalizada a servicios pCiblicos es del 12.7\ 

del total, a diferencia del 9.15% que absorbi6 en pr2 

medio de 1955 a 1961, situaci6n similar se observa en 

los rubros de salud y seguridad social y educaci6n. 

POOCENI'l\.JE DE LA JNVERSIOO PUBLICA FEDERAL 
DESI'INllM A BEl'lEFICIO SOCIAL . 

e o n c e p t o 1955-1961 1962-1970 

Beneficio SOcial 16.84 25.28 

Servicios Plllllicos 9.15 12.71 

Salud y Seguridad SOcial 2.96 5.14 

Filucaci6n e Investigación 2.27 4.11 

Vivienda 2.46 2.92 

Otras inversiones sociales -.- 0.40 

FUENl"E: Ibid. 
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21.06 

10.93 

4.05 

3.19 

2.69 

·0.20 
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Por ~ltiino, dentro de la estructu~a de la 

distribuci6n de la inversi6n pablica federal destaca, 

la disminuci6n y estancamiento observado a lo largo -

.. del periodo 1955-1970, del porcentaje del total cana

lizado hacia fomento agropecuario el cual para 1955-.61 

.. f~~ en promedio del 11.87% y para 1962-1970 del 10.56,, 

lo que es significativo si consideramos la importancia 

de este sector como fuente de alimentos y divisas in

dispensables para la estabilidad y continuidad del mo

delo de desarrollo adoptado. El descuido por parte -

del Estado del sector agrícola y por lo tanto el reza

go en su desarrollo a finales de los sesenta, se mani

fest6 como una de las causas principales de la crisis 

del desarrollo estabilizador. 

Ahora bien, de entre las diferentes medidas 

de pol1tica econ6mica.implementadas, por el Estado -

para promover el desarrollo industrial del pa1s, des

taca la política crediticia, la cual se orient6 a ca

na.l:i..zar tanto el ahorro interno como externo hacia este 

sector. 

Como se ha señalado antes, la estrategia es

tabilizadora descartaba la posibilidad de generar aho-

rro inflacio~ario, y se proponía incentivar el ahorro 
voluntario: 
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"Actuar sobre 1os factores ecorónicqs que deter
minan el. a.horro y acoplar las nedidas de poUti
ca para apresurar el. prcceso' y reubicar el .ahorro 
de donde se genera a donde se util.iza. ; • " 63/ 

La forma c6mo se actu6 para captar un mayor 

volumen de ahorro interno, fue b~sicamente elevando 

la tasa de inter~s real, h~ci~ndold a~ractiva a 1os 

ahorradores, y so':>re todo, grava::-:do poco o casi nada 

los rendimientos de los valores en renta fija, 1o que 

de todas maneras no impidi6, que en forma cada vez m&s 

marcada el gobierno hal.la tenido que recurrir al cr~.

di to externo, ésta política de generaci6n de ahorro -

vol.untario aunado a la llamada política de control. -

selectivo del crédito pretendía ··'.'reubicar el ahorro 

de donde se genera a donde se util.iza". 

La política de control selectivo del cr~dito 

con&istía en: 

" .•• el esfuerzo dirigido a a.mentar la proporcidn 

que representa la cartera industrial y agrícola 

dentro del financiamiento concedido por las ins

tituciones privadas de cr~to, sobre todo los 

bancos de dep6sito. Estas instituciones est:.!út 

obligadas a establecer porcentajes rn!ninos de su 

cartera en inversiones industriales de medio y 

§11 Ortíz lt!na, El Desarrollo Estabilizador, mim?o, p. 24 
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largo plazo; en caso de que dichOs p:>J:Centajes 

no sean cubiertos, ?Jeden ser SÜstituidos a6lo 

por efectivo o par valores c;ubei:nanentales de 
bajo rendimiento." 64/ · 

En la distribuci6n sectorial del f~nancia-

miento total concedido po~ el sistema bancario, de. 

1955 a 1970, se observa la .p~rdida de importancia 

cada vez mayor, en t~rminos relativos, del sector 

agropecuario, al cual de destinarse en 1955 el 15.771 

del total de 17,673 millones.de pesos, se redujo a 

s6lo 9.10% del financiamiento total otorgado en 1970. 

que· fue de 194 ,522 millones de pesos. En contraste a 

esta situaci6n, el porcentaje destinado a las activi

dades industriales y mineras a lo largo del per!odo, 

en promedio es casi del 50%, llegando a ser en los -

inicios del desarrollo estabi1izador de poco m's del 

57%. 

Otra cuesti6n importante de destacar es que 

el financiamiento otorgado al Gobierno Federal que de 

1955 a 1961 en promedio ascend!a al 15.2% del total, 

durante el desarrollo estabilizador este porcent~je 

.se inc~ement6 significativamentP. a tal grado, que en 

promedio de 1962 a 1970 represent6 poco más del 211 

64/ Sol!s, Leopoldo., La realidad econ(mica rrexicana: retrovisi& 
y perspectivas, Siglo xx:i: F.ciitores, M1xico 1985,p.174. 
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del financiamiento total otorgado por el sistema ba~ 

cario. 

DISTRIBU::Ial IEL Fll'WlCIAMIENl'O TOmI. CCN:EDIIX> 

POR EL S~ Bl'JCARIO 1955-1970 
(POR:E:Nl'AJES) 

'lU.rAL AGRiaJLTURA 
l\fP MlllL1!lES y IND. y G:J!IERC 

IE PESOS ~ MINERIA cor-ERCIO FEIEW. 

1955 17 673 15.77 47.02 19.18 18.03 
1956 19 658 16.67 4.6.82 21.23 15.28 
1957 22 464 15.85 46.94 21.07 16.141 
1958 26 583 15.04 47.60 20.05 17.23 
1959 31 269 15.15 48.43 22.76 13.65 

1960 39 780 14.61 49.93 21.27 14.19 
1961 46 056 14.29 53,20 20.62 11.89 
l962 53 454 13.77 57.57 18.15 10.54 
1963 61 252 13.45 53.90 18.03 14.62 

1964. 74 435 12.52 52.32 17.89 17.27 

1965 88 322 12.04 47.86 15.84 24.25 

1966 104 630 12.13 45.05 16.65 26.17 
1967 121 105 11.58 46.50 17.09 24.83 
1968 138 768 11.07 45.87 17. 71. 25.35 
1969 167 225 9.68 46.00 19.01 25.30 

1970 194 522 9.10 47.78 18.88 24;24 

1955-1961 1962-1970 

Jlgricu1tura y Ganadeda 15.34 11. 70 
Industria y Miner!a 48.57 49.20 
a:rrierciO 20.87 17.69 

Gobierno Federal 15.21 21.40 

FUENre: Ibid 
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El ahorro externo se canaliz6 a las activida-

industriales principal.rnent(l a travl!s de la Na-

, cional Financiera, S.A. (NAFJ:NSA), la c\ial desde loa 

primeros años posteriores a su forrrÍaci6n y sobre to

do,, a partir de los años sesenta, que es cuando se 

inicia en forma m4s estricta el proceso hasta hoy -

vi,9ente de recurrir al cr~dito exterior para finan

ciar ,el desarrollo, a cumplido de entre otras funci~ 

nes la de ser intermediaria'o 9arante en las opera

ciones financieras con el exterior, lo que se tradu

jo en la realizaci6n de una serie de programas de ~ 

apoyo y prornoci6n del desarrollo industrial. El Est~ 

do, a través de NAFINSA, mediante la aplicaci~n de -

criterios estrat~gicos para el otorgamiento de finll!!, 

ciamiento ha intervenido en forma directa, en la c~ 

formaci6n de la estructura productiva nacional. 

"El =ecimiento de Nacional Financiera fué m..y dpido 

durante e1 periodo de estabilidad, cuando se recurrilS 

en rnayór medida a1 c:cédito externo. La instituci&l ha 

concentrado sus inversia'les en un pequeño nlile:i:o de 

proyectos y errpresas. Con fondos federales y <Xl!Ple

trentos del exterior, ha real.izado un programa de apc7,r'O 

a la industria rrediana y pequeña, diversificado y de 

mucho ~to." 6.?,L 

65/ Ibid. , p. 174 
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As! las cosas, del total del financiamien

to concedido por la Nacional Financiera.•. que .. en 195"5 

fue de G,322 millones de peso~, se canaliz6 el 28.8' 

a obras de infraestruétura; el 38.50% a industrias 

básicas¡ el 21.23% a las manufacturas y el ~l.47% a 

otras actividatles ~cnos ~ignificativas, Para 1961, 

este total casi se había triplicado puesto que asee~ 

di6 a ser de 17,962 millones de pesos,manteni~ndose 

una distribuci6n similar a la anteriormente señalada. 

NAFINS>. OESTINO DEL Fn~IA~ 'IIJ1'AI, ·cCN::E:DIID 

IMILL<:NES DE PESOS 1\L 31 DE DICJE?-BRE DE CAm .l\00) 

1955 1956 1957 1958 ·1959 1960 "1961 

FINA.~IllMIE2'11'0 'l'Ol'AL* 6322 7077 7838 8949 9580 13568 17962 

Infraestructura 1821 2075 2334 2651 275.l 3904 4543 
Industrias básicas 2434 2381 2628 2950 3537 5994 6970 

.Nanufacturas 1342 1740 1770 2315 2279 2459 3833 

Otras actividades 725 881 1106 1033. 1012· 1211· 2616' 

• Incluye c~tos, inversiones en valores, operaciones de 

aval y endoso y financiamiento canali:iado por fideicani-

sos que administra Nacional Financiera. 

EUEN'lr.: lbid. 
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Ahora bien, de 1955 a 1961, del total del 

financiamiento concedido por NArINSA que fue de 

71,296 millones de pesos, el 28.62\ se canaliz6 a 

obras de infraestructura¡ el 36.93%' a industrias -

b~sicas correspondiendo el 8.54\ a minerta y petr6-

leo, el :¿i .. u; a cn.crg!a eJl$ctrica y el 6 .. 3\ a la p~o 

· dúcci6n de hierro y acero; al d~sarrollo de las man~ 

facturas se canaliz6 el 22.5\ del total, destacando 

el apoyo dado a la producci6n de alimentos y simila~ 

res al cua1 se destin6 el 4.4%. 

1955-'-1961 

Infraestructura 
ilidustrias b!sicas 

Manufacturas 
Otras actividades 

.* ~e nota cuadro anterior. 

1i1JE!'lre: D:>id. 
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100.00 

~8.62 

36.93 

22.so 

11.95 

1962-1970 

100.00 

32.97 

41.60 

18.57 

.. 6.86 



De 19~2 a 1970, es decir durante el desa

·rrollo estabil.izador, 1.os sectores de· infraestructu-

ra ~ industrias básicas, absorbieron cerca del 75\ -

del total del.financiamiento concedido por NAFINSA, 

dado que se destin6 el. 32.97% a obras de infraestru~ 

l~s manufacturas y el 6. 86~ :restante a otras activi-

dades de menor significado. Es conveniente señalar, 

que en comparaci6n al periodo precedente, destaca la 

importancia que se dá en términos de canalizaci6n de 

financiamiento a 1.a generaci6n de energta eléctrica, 

a la cual., en promedio durante 1962-1970 se destin6 

el. 32'.8% del total. de 276,177 millones de pesos, lo 

que no es de extrañar.sino que responde a la necesi

dad de proveer a las industrias de la suficiente - -

energ!a eléctrica indispensable para su funcioriamie!:!_ 

to y desarrollo. §.§_/ 

La necesidad de acelerar los gastos del -

Estado para apoyar el. desarrollo econ6mico y la ne-

gativa de éste a la generaci6n de ahorro inflaciona-

rio forzoso, 67/ ast como a implementar una reforma 

fiscal. ..¡;>or el. temor de generar efectos negativos -

66/ Cf. Ordz ?-~na, Op. cit. p. 31 

67/ Cf. Ort!z Mena, Op. cit., "La .Pol.ttica del Desarrollo 
estabilizador descarta a priori la generaci6n de 
ahorro inflacionario fo=oso ••• " p. 23 - • 
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sobre el consumo y la inversi6n privada, det.erml.na

ron que tanto la pol!tica fiscai como monetaria se 

orientan en forma primordial ~ fomentar el ahorro y 
la inversi6n. 

A trav~s de subsidios, ·exenciones y apli-

-C?áC~-~~ de bajas tasas impa~·it.ivas a las -rendi=.ientc:.-·· 

del. capital, la pol!tica fiscal favoreci6 la obten

.ci6n de altos niveles de utilidades, y en consecuen

cia procur6 una elevada capacidad de ahorro y reinve~ 

si6n para las empresas, lo que se tradujo en que el 

.Estado para financiar parte importante de sus gastos, 

haya tenido que recurrir en forma cada vez mayor al 

.. endeudamiento externo. 

Al interior de la estrategia implementada 

por el Estado para promover y fomentar el proceso de 

industrializaci6n, la pol!tica impositiva jug6 un 

papel determinante, al establecer un trato prefere~ 

cial para el sector industrial, de entre los princi

pales incentivos fiscales que otorg6 el Estado con 

el prop6sito de fomentar la actividad industrial· 

destacan:. 
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La ley de industrias nuevas y necesarias, que 

con la modificaci6n a que fué objeto en 1955, 

impuls6 en términos generales a través de la 

ampliaci6n, renovaci6n y otorgamiento de fran

quicias y de exenciones fiscales, el desarrollo 

de las manufacturás, mediante la ·sustituci6n de 

importaciones y la diversificaci6n de la estru~ 

tura industrial del pa.ts: 

La regla XIV de la tarifa del impuesto general 

de .importaciones, mediante la cual se estable

ci6 un régimen fiscal preferencial para la ad

quisici6n ee maquinaria y equipo en los merca

dos internacionales, llegandose a.conceder a 

este tipo de importaciones una reducci6n del 

arancel hasta del 75%. 

En 1961 se tomaron medidas concretas orientadas 

a subsidiar las exportaciones de rnañufacturas, 

las cuáles consistieron basicamente en otorgar 

el apoyo financiero necesario para compensar el 

pago del impuesto.o bien las reducciones de be

neficios provocadas por la baja a nivel interna~. 

cional de los precios de las mercanc.tas de ex

portaci6n; 
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Por ~ltimo, destacan los incentivos otorgado• 

po·r el Estado, a la reinvi;rsión de utilidades 

los cuales consistieron básicamente en exencio-

nes del pago de impuestos para la formación de 

reservas de reinversión con fines de deprecia-

ción y de revaluación de activos. 2]!/ 

Aunadc a este régimen de privilegios fis

cales implementado por el Estado en beneficio de la 

acumulación de capital, es preciso destacar que los 

subsidios impl1citos en los bajos precios y tarifas 

de los bienes y servicios del sector productivo es

tatal, actuaron en el mismo sentido. 

"Debe destacarse la reduccieri de los precios 
l."E'lativos de los energéticos y de los serví- · 

cios.pr:oporcionados por el sector ~ico, 
lo cual. es consecuencia de la decisil:n de 

abastecer a la econan!a de elementos b.Ssicos 
en cantidad suficiente y a precios rejos." !!2f 

En el campo de la pol1tica comercial, la 

decisión del gobierno de no devaluar el peso, signi-

fic6 renunciar a utilizar la tasa de cambio como me-

canismo de ajuste del desequilibrio externo, lo que 

.§..!!/ Cf. Nafinsa, ta Pol1tica Industrial en el desarrollo 
econ6n:i.co de ~ico, Ml!Xico 1971. 

69/ Ordz »ma, Op. cit. 1 p. 31 
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a su vez, se tradujo en pérdida de competitividad de 

los precios de las mercancías de exportaci6n en los 

mercados internacionales, y por lo tanto en la acep

taci6n de hecho de la continuaci6n.del desequilibrio 

e'-'terno, el. cual como más adelante veremos, se torn6 

a finales de la década de los sesenta en uno de los· 

principales problemas de la economía mexicana. 

Ante esta situaci6n queda claro que la po

lítica comercial del gobierno durante el desarrollo 

estabil.izador, no solo no se orient6 a resolver los 

problemas de desequilibrio externo o de recaudaci6n 

de recursos, sino que en esencia se orient6 hacia la 

protecci6n de la industria nacional, a través de me

didas arancelarias y de control cuantitativo. 

Las medidas arancelarias.de tipo protecci2 

nista implementadas desde años anteriores, si bien 

han visto reducido su participaci6n en los ingresos 

.totales del gobierno federal, pasando de contribuir 

en m~s de una tercera parte en el total de ~stos en 

1930 a representar en 1968 s6lo el 13%, jugaron un 

papel destace.do en el proceso de industrializaci6n 

_del pa!s. 
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CXNI'RI.BU:IOO IE LOS GRA.VMENES AL CGERCIO EX.n::R!Cll 

EN LOS INGRESOS TOI'All:S. IEL GCB:IERN:> H:DERAL, (\) 

1930 

1959 
1968 

FllEN.l'E: Nl\FINSA, La pol!tica industrial en el desarrollo 

eccri6nico de ~ico, ~= 1971. 

Los grav~menes al comercio exterior, como 

instrumento proteccionista de la industria nacional, 

sufren importantes modificaciones en 1956, 1958, -

1961-62, con el objeto de limitar las importaciones 

de acuerdo con las condiciones internas y de balanza 

de pagos,1'~'>dificaciones en las cuales quedan exentas 

las importaciones de bienes de capital e insumos in-

dustriales necesarios para desarrollar el proceso de 

industrializaci6n basado en la sustituci6n de impor-

taciones. 

Por otro lado, el control cuantitativo de 

las importaciones fue el instrumento proteccionista 

m~s utilizado durante el desarrollo estabilizador, 

lo que se manifest6 en que mientras para 1956 s6lo 

el 25% de las importaciones totales estaban contro

~adas, para 1970 el control llega a ser de poco ~s 
del 68\ 
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1956 

1960 

1964 

1968 

1970 

VALOR DE IAS IME'ORIXICN>S CXN'l'RJU\DAS 

(AAQS SEIJ:lCCICN\OCS) • 

'IOTAIES INDICE a:NI'ROI.ru:lt' INDICE 
13,395 100 3,388 100 

14,831 111 5,088 150 

18,662 139 10,751 317 

24,501 183 15,778 465 

30,760 230 21,009 620' 

. . . . ... . 

% AL TOrAI. 

25.3 

34.3 

57.6 

64.4 

68~3 

FUENTE: Villarrea1 R., El O:.seouili.brio extetn0.en.la 
industrializacirn de ~~i= 11929-1975). un 
en::ogue estrueturalist:a., F .c.i::.Mxico 1976, p. 75 

El establ~cimiento del Sistema de Licencias 

para la importaci6n,que desde 1948 incluy6 criterios 

de autorizaci6n de éstas con marcado carácter protec-

cionista, establece entre otras cosas, que ~las impar-

tac iones: 

Sean de bienes que no se producen en el país: 

Que la producci6n nacional no satisfaga por 

entero al mercado interno¡ 

Que exista escasez temporal de la oferta y deba 

subsanarse con importaciones¡ 

Que las rnercanc!as de origen nacional no susti-

tuyan a las extranjeras en términos de precios, 

calidad y oportunidad de entrega. '!Jl/ 

I..QI Cf., Nafinsa, Op. cit. 
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As! 1as cosas, podemos conc1uir que 1a po-

1!tica comercia1 se caracteriz6 durante e1 desarro~ 

110 estabi1izador por una pro~ecci6n "permanente, 

discriminatoria y excesiva" J.1_/ , de la industria 

naciona1, lo que no en pocos casos se tradujo en una 

protecci6n a 1a ineficicn.cia. 

La imp1ementaci6n de1 mode1o de desarrol1o 

econ6mico que posibi1itará no tan s61o un a1to ritmo 

de crecimiento sino- tambi~n la estabilidad en 1os -

precios y en el tipo de cambio, requer!a de ace1erar. 

el gasto pdblico en forma selectiva, lo cual rebasa

ba las posibilidades de financiamiento no inflacio

nario existentes en el pa!s a finales de los años 

cincuenta. 

El financiamiento no inflacionario del --

gasto pdblico encontr6 dos limitaciones fundamenta

les, por un 1ado, la renuncia tácita del gobierno a 

alterar la estructura impositiva y por otro, la in

capacidad real del ahorro voluntario naciona1 para 

sufragar el financiamiento de los gastos del Estado. 

Esta situación llev6 al Estado a recurrir en forma 

creciente al endeudamiento externo, el cual jugaría 

un dob1e papel: 
J.1_/ villarreal R., El deseauilibrio externo en la industria-

lizaci6n de ~ico (1929-1975), Un enfcx¡ue es-
tructuralista, F .e.E., ~ico 1!176. 
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A nive1 i.nterno, como comp1emento de1 ahorro pt1-

b1ico y p:ivado, capaz de posibi1itar a1 Estado 

expander su ritmo de inversi6n y gasto, y¡ 

A nive1 externo, como comp1emento a1 ahorro de 

divisas que permitiera a1 Estado hacer frente 

a 1os desajustes de la balanza de pagos, sin 

afectar e1 ritmo de importaciones necesarias para 

1a industria1izaci6n del pa!s, ni e1 nive1 de re-

servas internacionales. 

La capacidad de endeudamiento externo a 

fina1es de la dtlcada de los cincuenta, estaba dada 

b~sicamente, por el alto ritmo de crecimiento obse~ 

vádo por :~ econorn!a desde inicios de la década ap

.teriór, y porque el financiamiento del dtlficit 

.Pdblico hab!a descansado en la emisi6n primaria, 

recurriendo muy poco al ciédito externo: 

"En 1958 1a deuda pelblica apenas representala 
el 10.2% del Pm. Ia capacidad de endeudamien
to era por tanto grande y permitía amplitud de 

manlobra." 72/ 

..2_2/ Ort!z Melu, cp. cit., p. 25 
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Es justamente en los inicios del: desarrollo 

estabilizador, cuando se empieza a ~ar una diversifi

caci6n de las fuentes de financiamiento externo, a 

tal grado, que del total de financiamiento externo 

contratado por el Gobi~rno en 1958-1964, que ascend!a 

a 1,333.6 millones de dólares, el 52.4% proven!a de 

instituciones p~blicas y ei 47.6% de organismos pri

vados, la importancia que cobra la participa.ci!5n de 

los organismos privados se vi!5 acentuada, durante los 

dltimos años del desarrollo estabilizador • 

.ENIEUmMIE!m::> EXTERNO POR TI1'0 DE ORIGEN 

1958-1970 

1958-1964 1965-1970 
ORIGEN MII.I.C:W::S DB % MILU::Ní.:.'S IE % 

IXlLMES OOL'\RES. 

Ptiblica 698.3 52.4 1,496,l 33.07 

Privado 635.3 47.6 3,026.9• 66.93 

TOl'AL 1,333.6 100.0 4,S:Z3.0 100.00 

• Incluye: - Bancos privados 1,527 .2 millones de d6lares 

- Créditos de proveedores, 626.0 tni.llooes de d6lares 

- Otras institu:::iaies financieras privadas 49?..6 mi-

llones de d6lares. 

- &ni.sienes de bonos pClblicos 331.3 millaies de dl5- · 

lares. 

FiJENrE: Greei;i.,Rosario., E1 endeudamiento p!jblico externo de 
~ice, 1940-1973, El Colegio de ~ico, ~tfucico 1976. 
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Como se observa en el cuadro anterior, el 

¡:ieriodo 1965-70 se distingue por el predominio del 

. fina'riciamiento de origen privado (66.93\l sobre el 

·dé origen pdblico institucional· (33.07\ ),lo que se -

explica por la situaci6n econ<Srnica existente a nivel 

mundial caracterizada por la presencia de fuertes -

presiones inflacionarias y por problemas de balanza 

. de .l'agos, lo que se tradujo en reducciones en el fi

nanciamiento proveniente de instituciones püblicas 

internacionales. 

Por otro lado, es fundamentalmente a partir 

de la segunda mitad de los años Gas cuando la deuda 

pdblica externa de Ml!íxico pendiente de pago contra

tada con instituciones pdblicas presenta alzas sig

nificativas, las cuales están determinadas· por: 

El desequilibrio creciente en la cuenta de tran

sacciones corrientes (determinado a su_ vez por 

el incremento del d~ficit de la balanza comer

cial y el escaso dinamismo de los ingresos netos 

por concepto de servicios )1 y 
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Por 1a po11tica de1 gobierno federal en e1 sen

tido de financiar tanto su d~ficit presupuesta1 

como las inversiones de 1os organismos descentra

lizados y empresas estatales, con financiamiento 

externo. 

Asl las cosas, la deuda pablica externa 

pendiente de pago contratada con instituciones pabl! 

cas de ser en 1965 poco más de 1,160 millones de d6-

lares, se increment6 a 1,725, o sea, que en cinco -

años se increment6 cerca de un 48%. 

Da'O."\ EXTERNA CCNl'RM'ADI\ CCN INSTrIU::ICNES ' 

PUBLICAS, PENOIENIE 1IL FINAL DE Cl\rA /'&J.~. 

1965 1,167.5 

1966 1,284.3 

19o7 1,357 .6 

1968 1,444.8 

1969 1,554.8 

1970 1,725.1. 

:_1 IrclUYe la parte no desenbolsada, millones de d61a:i:es. 

ruEl\'l'E: Ibid., p. 132 
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El total del endeudamiento externo de 

carScter institucional captado por el Gobierno de 

M6xico "diciembre de 1958 a noviembre de 1964" que 

fue de 698.3 millones de d6lares, s~ canaliz6 tanto 

en forma directa como indirecta· en beneficio y prom2 

ci6n del desarrollo industrial,ya que el 61% del to-

tal !uc invertido en los sectore~ de: transporte 

(27%) , electrificaci6n (22%) e industria tanto pri 

vada como estatal 12%. 

DISTRIBU::IOO SlX'rO.R!AL DEL FINl\."X::IA.'llI:NI'O Pl.lBLICX> 
EXTERNO CANALIZADO A ME:XICD DEL PRD1ERO DE DICIEM 
BRE DE 1958 i\L 30 DE NOJIEM3RE lE 1970. -

W.illones de O:Slares) 

l-DICIEMlRE-1958 A l-DICIEMBRE-1964 A 
30-NOVIEMBRE-.1964 30-!D.IIE:-IBRE-1970 
?-XNI'O M~»ro 

1\UfO?.!ZAIJO % AUTORIZAOO ' ~JA ELE>._ó;.'RI(:;>. 153.8 22.0 339.l 23.76 
~l?ORl'E 190.5 27.0 312,5 21.89 
lNDUSl'RIA 82.8 (a) 12.0 170.7 11.96 
DE:Sl\RROLI.O l\GRICOIA 75.5 (b) 11.0· -.- -.-
FINANCIAMIENI'O CCl-!PIE-

M::Nl'ARIO. 67.5 9.7 180.0 12.61 
CBRAS 00 RilXXl 58.2 8.3 192.7 13.50 
VI.VImm so.o 7.2 -.- -.-
AGUA FOrJ\BIE Y E:OtC. 

SUPERIOR 20.0 2.8 25.1 1.75 
AGIUCuLTURA -.- 170.7 11.96 
l?RCMX:ICN DE EXl?ORl'. 11.7 0,81 
ES'l.UDIOS DE PRElNVERSIOO 8.0 0.56 
C<MJNICACICNES 7.5 0,52 
DIVERSOS .. 4;3 0;39· 

TOTAL 698.3 100.0 1,427.1 100.00 

a) Incluye cerca de 60 millones canalizados hacia industria pri
vada y poco m1s de 23 hacia empresas de participacUin estatal.. 

b) In::luye colonizaci6n, m=nor uso de la tierra y desarrollo :re
gional. 
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Una situaci6n similar se observa durante -

el periodo 1965-1970 donde del total del financia-

miento pdblico externo canalizado a M~xico, el 57.6\ 

se orient6 directa e indirectamente en beneficio del 

sector industrial destinándose a la producci6n de -

ener91a el~ctrica el 23 .• 76<., al tr;insporte el 21.89\ 

y a la industria el 11.96\. 

Por otro lado, el recurrir al financiamie~ 

to externo como mecanismo compensatorio del d6ficit 

comercial y gubernamental, se tradujo en un creci

miento rápido y sostenido de la deuda p1lblica exter

na del pa!s, la cual en el periodo 1958-1970 se qui~ 

tuplic6, llegando a colocarse a finales de 1970, en• 

tre las más altas del mundo y la segunda ~s elevada 

de Arn~rica Latina .superada solamente por la de Brasil• 

As1 las cosa·s, tenemos que la deuda pC1blica 

externa de M6xico pendiente de pago pas6 de ser alre

dedor de 720 millones de d6lares en 1958, a 3,760 a 

·fina.les de 1970, lo que se reflej6 en un rápido cre

cimiento del servicio de la deuda a finales del desa

rrollo estabilizador. 
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~: ;.:·_ 

.Me 

1960 

1962 

1964 

1966 

1968 

1970 

SER\TlCIO DE IA IE1M PUBLICA .EK'l'ElU\ IE tEIUOO 
1960 - 1970 . 

EX:POR'.tAClU'lES 
(Mll..LCNES. IE 
OOu"\nES) 

1,457.2 

1,664.0 

1,907.7 

2,265.6 

2,588.4 

·2,868;0 

SERVICIO DE LA 
OWM 

<MIU.amS. DE 
DOI.ARES) 

219.0 

321•5 

433.5 

456.5 

622.3 
493;5·. 

15.0 

19.3 

22.7 

20.1 

24.0 

·24:2 

·FUENTE: Ibid, p. 147 

El servicio de la deuda que representaba en 

1960 el 15% del total de los ingresos en cuenta co-

rriente, pas6 a ser en 1964 del 22%, para llegar a fi-

nales del desarrollo estabilizador a representar poco 

in:rs del 24% de 6stos ingresos, lo que de hecho repre-

senta la contraparte de la importancia que en los 

inicios de este modelo de desarrollo tuvo el financia-

miento externo. 

" ••• el déficit concrcial cano el gul:ernarrental ~ 
za.ron a financiarse en fonna creciente oon recursos -
provenientes del exterior, y nuy especialmente ccn 
endeudamiento ~lioo externo, modalidad que aaib6 
conduciendo al pa!s no solo a un nivel peligroso de 
endeudamiento, sino a un circulo de endeudamiento 
donde, una parte creciente -básicarrente la m.1s cne
rosa, la contratada con instituciones y banoos pri
vados de financiamiento ( ••• ) e5 e1 endeudamiento 
destinado a cubrir el servicio de las deudas 
contratadas en el periodo más inmediato.~ W 

Green, lbsario, El. Endeudamiento Pablico Externo de 
t-~oo, 1940;1973, El Colegio de ffixico, .r-i§Cico 1976, 
p. 147. 
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CAPITULO TERCERO 

ESTADO Y ECOUOf~IA 1970 - 1976, 

EL DESAllROLLO COiiPARTIDO 



LA SlTUACION ECONOMICA Y SOCIAL AL INICIARSE 

LA DECADA DE LOS SETENTAS. 

Al iniciarse los años setentas, la estructura 

econ6mica se caracterizaba por ser desigual en su de

sarrollo. En el sector agropecuario la participaci6n 

fue .de 12.2% con respecto al total de la producci6n -

nacional, el sector indust.ri.:i.l de 32. 7% y el de servi

cios de 56. 3%. 

A nivel de ramas de úctividad económica, la -

agricultura contribuyó con el 7.1% de la producci6n,la 

ganader!a con el 4.4%, la industria manufacturera con 

el 22.7%, la construcci6n 5.3\, comercio con el 22.8\, 

transportes con el 4.2% y turismo 3.1%. As! pues, las 

mSs dinámicas se ubicaban en la industria manufacture

ra y en el comercio. 

El producto por hombre ocupado a nivel nacio

nal ascend!a a 34,538.7 pesos de 1970, cifra que su

perabá en S.5% en términos reales a la alcanzada en 

1960. Las ramas con un producto por hombre ocupado 

menor a la del promedio, se encontraban en las activi

dades agrícolas, 9anaderas, silv1colas, pesquera.a y 

las de servicios personales, sociales y comunales. 
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Por <>l contrario, las ramas con una cifra mayor, se 

encontraban en los servicios financieros (219,256.3 

pesos'), en ·la industrin eléctrica (135,439.5 pesos) y 

la .indu.stria extractiva (72,195.5 pesos>. En menor~ 

dida; la industria manufacturera, comercio y transpor

te. 

Cabe aclarar, ~ue las diferencias en las pro

ductividades se debi6 a dos razones básicas. La pri

mera de ellas, al n~rnero de personal ocupado y la se

gunda, al grado de capitalizaci6n de las actividades 

que integran a las ramas menos productivas. 

As! tenemos que en el sector agropecuario em

pleaba el 34.7% del total de la ocupaci6n y los ser

.vicios comunales, socia les y personales al 23. 2%, es 

decir, en ambas actividades se ocupaba a más de la -

mitad del personal empleado. 

Por otra parte, el grado de capitalizaci6n -

era menor a otras actividades econ6micas. Por ejemplo, 

exist!an 48,506 tractores¡ 28,233 sembradoras; 4,231 

segadoras 1 2,540 trilladoras; 38,149 camiones y cami2 

netas. De estP- conjunto de medio~ de producci6n en la 

agricultura, el Gu.1% se ubicaban en predios agr!colas 

totalmente mecanizados, el 35.4%en predios parcialme~ 

te mecanizados, y el r.esto de predios pr~cticarnente 
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contaban con tractores que eran compartidos. En cuan 

to a los servicios personales, profesionales y comun~ 

les el grado de capitalización era cas{ nulo. 

Por lo que se refiere al sector industrial, -

integrado por la miner!a, industria manufacturera, -

construcción y electricidad,.se observa una mayor PªE 

ticipación de las manufacturas en la producción nacio

nal pero una menor productividad por hombre ocupado -

con respecto a la industria extractiva (en particular 

del petróleo) y la industria el6ctrica. 

Las razones que explican dicha situación se -

circunscriben al personal ocupado y a las caracter!s

ticas de la industria. As!·· pues, las manufacturas 

empleaban el 13. 4% del total ·ael personal c".:upado a 

nivel nacional, mientras que las dem~s actividades del 

sector industrial sólo ocupaban al 7.8% en su conjun

to, siendo la construcción quien m4s trabajadores oc~ 

paba. 

En cuanto a la capitalización, se diferencia

ba en función del carácter de la misma industria. En 

este sentido, las manufacturas estaban integradas por 

establecimientos desiguales; por ejemplo, el 48% de -

las unidades censales ten!an una ocupación menor a los 
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50 trabajadores por establecimiento; el 35% pose!a un 

rango de ocupación entre 50 a 100 trabajadores y el 

17% pr4cticamente era gran industrfa, de las cuales 

el 20% eran propiedad del Estado. 

También debe hacerse hincapié que la pequeña 

y mediana industria se localizaban en las ramas: tex

til, madera, papel, imprenta, editoriales, prendas de 

vestir, del cuero y en productos alimenticios. Adem4s, 

su grado de capitalización, medido por la relación pr2 

dueto a capital fijo, era menor a la unidad. Esto se 

explica en buena medida, porque parte ce las unidades 

industriales combinaba relaciones de producción arté-

sanales y de capital. 

En suma, el dinamismo del sector industrial se 

basaba en el movimiento de la gran industria que se 

ubicaba en las ramas de alimentos, química y petroquí

mica, eléctrica y electrónica, automotriz y autopartes, 

productos minerales no metálicos y la industria de ma

quinaria y equipo, así corno en la mediana industria 

que se encontraba corno actividades complementarias a 

l.as anteriores. 

En el sector servicios, las actividades más i!!!. 

portantes se ubicaban en el comercio, hoteles,. trans

porte y servicios financieros. 
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CCN RESPEX!l'O CON RESPEX:'l'O 
AL PIB '1"01'.1\L AL Pm !E 

SER\IICIOS 

\ \) 

·· Sector Se:cvicios 56.3 loo.o 
l. Corexcio 22.8 40.5 

2. 'l'rans¡:ortcs 4.2 7.4 

3. Ccmmicacica'les 0.6 1.0 
.4~ Serv. Financieros 1.9 3.4 

S. Alquiler de iruruebles 9.4 16.7 

6. Restaurantes y hoteles 3.1 s.s 
7. Otros servicios 14.3 25.4 

Fl.ll:Nl'E: S.P.P., Si.stanas de cuentas Nacicnales de 
t-16xico, Tc:rro I, ilcsurren General, M&dco, 1981. 

En el interior de las ramas que integran al -
sector de servicios y en part~cuLar las mencionadas, 
·también se observaba una desigualdad. J\s1 pues,en la 
actividad comercial coexist1an establecimientos con 
un alto grado de capitalizaci6n y un alto nivel de 
ocupaci6n con aquellos donde el establecimiento se c~ 
racterizaban por ser unidades familiares. En cambio, 
los servicios financieros estaban integrados por fueE 
tes capitales y a su vez, vincula~os a las grandes C!!l 

presas industriales y comerciales. Esta vinculaci6n 
desarroll6 estructuras oligopólicas en la economta -
nacional, las cuales reforzaban el desarrollo desi-
gual y desintegrado del aparato productivo y distri
butivo del pa1s. 
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Con relaci6n al sector externo, se observ6 

que las exportaciones en 1970, eran superiores en - -
128.2~ con relaci6n a las registradas en 1960. Asi

mismo, éstas representaban el 7.7, del producto in
terno bruto. 

Las importaciones, por su parte, hab!an cree:!; 
do 139.7% en el periodo 1960-1970. Para el último -
año de·l periodo, representaban el 10~ del PIB. Esta 
situáci6n se reflej6 en un déficit en cuenta corrien

te de 2,580.8 millones de d6lares que significaba una 
proporción de aproximadamente de 4% con relaci6n al 
PIB. 

Sin embargo, el contexto descrito se reforz6 
de manera negativa si se observa el origen y destino 

del comercio exterior. As1, el 60.7% del total de -

las exportaciones se destinaban a los Estados Unidos, 
el 6.1% a paises de Europa, 5.0% a Jap6n y el resto -
distribuido en pequeñas proporciones a distintas na

ciones. 

Por otro lado, el 61.5% del total de importa

ciones eran de origen norteamericano, el 26.6% euro
peo, 3.7% japon~s y el resto de origen latinoamerica
no y de países socialistas. 

Por tipo de bien, la balanza comercial preso~ 
taba los siguientes indicadores en 1970. 
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Total de exportaciones 

- productos agr1colas 
- productos ganaderos 

productos pesqueros 

productos industria extractiva 
- petr6leo y sus derivados 

productos manufacturados 

Total de importaciones 

- bienes de consumo 

- bienes intermedios 

- bienes de capital 

PORCIENTOS 

loo.o 
35.3 

2.2 

0.1 

7.0 

2.8 

5:?.6 

100.0 

19.9 

33.6 

46.5 

.FUZNTE: Banco de :léxico, Serie Hist6rica de la 
Balanza de Pagos 1970-1978, MGxico, 1979. 

Del total de importaciones, .el 89.2\ se orien

taban a la industria manufacturera, 5.8\ al sector -

agropecuario y pesca, siendo en mayor medida para la -

agricul.tura, el 3.1% para la industria cxtractiva y el 
1;9\ para la industria petrolera. 

Las relaciones comerciales de México con los 

principales paises eran deficitarias; asi por ejemplo 

con los Estados Unidos se registr6 un déficit de 597.22 

millones de d6lares, con Alemania Federal de 161.0 mi-

llones y con Francia de 100.1 mil.lonas de d6lares. 
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En ese mismo año, el total de divisas generadas 

fue de 4,762.7 millones de d6lares, de los cuales el --
66.8~ hab1an sido por la venta de productos y servicios 
al exterior, el 30. 7% por créditos otorgados a M~xico y 

por la invcrsi6n extranjera directa, el l.O\ por Dere

chos Especiales de Giro (D~G) y el resto por transferen
cias •. 

Por el. coutra.rio, el dc.;:;tino de las divisas ge

neradas se realiz6.de la siguiente forma: el 93\ se utl 
lizaron para el pago de las importaciones de bienes y -

servicios y el resto para la amortizaci6n y el servicio 
del principal. 

Cabe destacar, que en ese año se estim6 una en

trada de capitales por un monto de 248.4 millones de d~ 
lares sin ningOn registro contable. 

Así pues, ante un tipo de cambio fijo (12.50 -
pesos por dólar) y una libre convertibilidad monetaria, 
el uso de 16s divisas no encontr6 ningOn obstSculo para 
su manejo. Esto puede observarse en el monto utilizado 

para el turismo mexicano hacia el extranjero y el emple~ 
do en las importaciones' Sin embargo, la dependencia -
con un s6lo país en el comercio exterior, así como la d~ 

pendencia en los tipos de importaciones que se realiza
ban en esos años, hacía necesario la transformaci6n de 
las políticas del comercio exterior tanto en la forma de 

la vincu1aci6n comercial -naciones, productos, condicio

nes, etc.-, com~ en las medidas e instrumentos que regu
lan este tipo de comercio -políticas de permisos de irn

portaci6n, aranceles, etc. 
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';·L.'. 

BALANCE DE DIVISAS 

(millones de d51.ares) 

I. EUente de DiVisas 

A. En cuenta corriente 
- cxp. de nercanctas 
- ~- de =rvic.ios 
- transferencias 

B. En cuenta de capital 
- a largo plazo 
- a corto plazo 
- D.E.G. 

ll. USO DE DIVISllS 

A. En cuenta corriente 
- imp. de ~rcanc!as 
- :inp. de sarvicios 
* fletes, seguros y transp. 
* turismo y trans.front. 
* utilidades 
* intereses 
* otros 
- transferencias 

B. En cuenta de capital 
- anortización 
- Call?ra de cnprcsas 
- val.ores 
- activos a corto plazo 

c. Cuenta de ajuste 
- errores y emisiones 
- variaci6n de existencias 

FUENTE: Ibid. 
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1960 

1,962.3 

1,444.1 
738.7 
656.S 

48.9 
518.2 
447.S 

70. 7 
o.o 

1,962.3 

1,863.7 
1,186.4 

666.4 
147.3 
251.6 

72.2 
67.4 

122.9 
15.9 

242.5 
1C8.6 
116.S 

S.4 
-68.0 

-144.1 
-135.5 

-8.6 

1970 

4,762.7 

3,254.4 
1,269.6 
1,895.0 

69.8 
1,508.3 
1,132.7 

330.2 
45.4 

4,762.7 

4,442.S 
2,328.3 
2,100.3 

269.0 
1,019.6 

129.2 
417.0 
265.S 
13.9 

614.4 
566.7 

o.o 
s.o 

42.7 

-294.0 
-396.l 

102.1 



Por dl.t.iinó, cabe destacar que l.as exportaciones 

.en su mayoría fueron no petroleras (97.8%), siendo b4-

·.sicamente l.as provenientes de l.a industria 11\llnufactur~ · 

ra.• Por otro lado, l.as importaciones se destinaban 

prácticamente a los procesos de producci6n, -ya qUe el. 

33~6% fueron bienes intermedios y el. 46.5% de capital.. 

Por lo que se refiere a l.as finanzas p\1blicas, 

se observ6 lo siguiente en 1970: 

lngresos Totales ~/ 

Egresos totales 

Dl'.Sficit 

MILLONES DE PESOS 

86,415.3 

94,250.7 

8,lS>;.9 

~/ incluye al gobierno federal y a ·1os 27 
organismos y empresas controladas pre
supue stalmente. 

FUENTE: S.P.P., Informaci6n sobre Gasto Pdblico 
1970-1980, Mdxico, 1983. 

Los ingresos del sector pdblico representaban 

el 1.9. 5% con respecto al PIB, siendo el 52. 1 % gener·a

dos por los organismos y empresas del Estado. 
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La estructura de los ingresos del gobierno fed~ 

ral estaba conformada b~sicamente por 18,325.58 millones 

de pesos que proventan de los impuestos.directos (impue~ 

tos sobre la renta, el impuesto a.la gasolina, a las lo

tcrtas, herencias, etc.) y por 18,284 .• 4 millones origi.n~ 

dos por los impuestos indirectos (impuesto sobre i.ngre

sos mercantiles, a la irnportaci6n, sobre seguros, etc.). 

La carga fiscal representaba el 9.9% con respe~ 

to al PÁB y los ingresos tributarios por persona ocupada 

eran de 2,847.0 pesos. En este sentido, es importante 

mencionar que la carga tributaria establecida en esos -

años estaba considerada como una de las m.1s bajas del 

mundo. 

Los ingresos del sector paraestatal, básicame~ 

te proventan de la venta de bienes y servicios (82~5%), 

de los cuales gran parte fueron generados por PEMEX pri~ 

cipalmente, CFE y FERTIMEX. 

El gasto pdblico, por su parte, representaba el 

21.2% con relaci6n al PIB. La estructura del mismo era 

la siguiente: el 70.2~ del total se orient6 a gasto co

rriente, qel cual la mitad se destinó a gastos de admini~ 

traci6n (sueldos y salarios, adquisiciones, etc.), el -

6.3% al pago de intereses de la deuda,cl 13.6%apartici-

paciones y transferencias y el resto a otros gastos. 
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Por lo que toca al gasto de capital, el 35' se 

utiliz6 para la inversi6n f!sica, el 20% para inversi6n 

financiera y el resto para ADEFAS y otros gastos de ca

pital. 

Por otra parte, la inversi6n pt1blica represent~ 

ba el 6.6% del PIB, el 35.5% con respecto a la inversi6n 

total y el 32. 4% del gasto total del sector pt1blico •. El 

destino de la misma mostraba las siguientes cifras: el 

38% del total se destin6 a la industria, el 27.1% al -~ 

bienestar social, el 19.9\ a las comunicaciones y trans-

portes y el 13 4% al fomento agropecuario, pesquero y -

desarrollo rural. 

r:"Trrtr.:!CNES DEL SEX:'I'OR ruBUCO CllE RF.ALIZAOCN 

IA INVERSIOO 

- POOCENl'A1ES - . 

INVERSION TOTAL 

Gobierno Federal 
organismos y empresas 

controladas 
- Empresas fuera de 

presupuesto. 

FUENTE: Ibid. 
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100.0 

37. 4 

43.4 
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El saldo de la deuda externa del sector p~bl.ico 

en 1970, era de 4,262 millones de ddlares, que represen

taba el 12% del PIB y el servicio de la misma significa-

ba el 23.6% de las exportaciones •. Del total de la deuda 

el 85% correspondía al sector paraestatal. Adem4s, l!!sta 

se había incrementado un 12.8% con relacidn al año ante

rior. 

Esta situaci6n se agudiz6 más, debido a dos ele

mentos. El primero, porque la deuda menor a un año se 

hab!a incrementado un 16.2% en un solo año, siendo dicho 

aumento mayor al registrado a la deuda a plazo de un año 

.o m~s. El segundo factor, porque el servicio de la misma 

se ücercaba a los límites establecidos por los organismos 

financieros internacionales. As! las cosas y junto con 

el déficit en cuenta corriente; determinaban o:n forma n~ 

gativa la estabilidad cambiaría y presionaban en ese mis.;. 

mo sentido el crecimiento econ6mico. 
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•,,>.; 

SALDO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA 

( millones de ~lares ) 

- A PLAZO DE UN ~ O ~ 

l. actividaclesagropocuar~s 
2. encrgt!tioos 
3. industrias 
4. transportes y cr:m.inicacicnes 
5. constru::ci6n 
6. gd:>ierno 
7. otras actividades 

- A PI.AZO MENJR DE lN A&:> 

l. actividades agrq:ccuirias 
2. ene~ticos 
3- industrias 
4. constru::ci6n 
5, otras actividades 

FUENTE: Ibid 

3,259.2 

8.3 
1,347.4 

455.9 
500.S 

49.5 
701.l 
196.5 

i,002.s' 

420.l 
81.0 

379.6 
57.2 
64.9 

Por 11ltimo, para 1970,enla distribuci6n del ingr!. 

so se habta acentuado la desiguladad. El 30.0\ de las fa

milias percibtan s6lo 7.25% del total del ingreso mientras 

que el 20% de las familias obtentan el 55.82% del ingreso, 

siendo el 5% de éstas 11ltimas que posetan una cuarta part~ 

del ingreso en su conjunto. 

Las familias con ingresos medios hab!an mejorado 

su situaci6n.. Esto determinado por la rcdistribuci6n .en 

el interior de éste subconjunto de familias y por el dete

rioro de los ingresos de las familias con pocos recursos. 
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DECILES 

r 
rr 
III 

rv 
V 

vr 
vrr 
vrrr 
IX 
X (a) 

X (b) 

DISTRIBUCION DEL INGRESO 
( porcientos) 

1963 

1.69 

1.97 
3.42 
3.42 

5.14 
6.08 

7.85 
12.38 

16.45 
13.04 
28.56 

1970 

1.42 

2:34 
3.49 
4.54 

5.46 
8.24 
8.24 

10.44 
16.61 
11.52 
27.69 

FUENTE: Hcrn!l'.ndez Laos, E, , y Jorge C6rdoba. ~ 
Distribuci6n del Ingreso en M:!xioo, Cmdcmos 
del CIIS, No. 5, Centro de Iñvesb.g¡ici6n para la 
Intcgraci6n 5=ial., Mllx:ico, 1982. 

La situaci6n anterior puede expl~carse por los si

guientes elementos. Primero, el salario mtnimo general 

en muy poco se habta incrementado durante la d~cada de -

los sesentas. As! pues, los aumentos del ingreso fami

liar debían basarse en la incorporaci6n de más miembros 

del naclco familiar a las actividades. 
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Segundo, la gran mayoría de la poblaci6n ocup! 

da se encontraba en actividades que no requerían una ca

lificaci6n formal, sino m~s bien de experiencia de un -

oficio o por costumbre familiar. Lo anterior puede co-

rroborarse en las actividades agropecuarias, silv1colas, 

pesqueras, de la construcci6n y servicios personales (tra 

bajadoras dom~sticas, de limpieza, etc. ) que ade~s, son 

las peores remuneradas y con pocas o nulas prestaciones 

sociales. 

Tercero, una buena parte de los trabajadores no 

se encontraban organizados en sindicatos y otra parte im

portante, sus sindicatos eran d~biles organizaciones que 

no alcanzaban a tener ~xito en sus peticiones econ6micas. 

l 9 7 

SALARIO MINUIO GENERAL (PESOS) 

REMUNERACIONES MEDIAS (PESOS) 

nacional 
actividades agropecuarias 
actividades industriales 

* miner!a 
* petr6leo 

. .,,. manufacturas 

* construcci6n 
* electricidad 

actividades de servicios 

o 

23.70 

33.75 

9.26 
60.86 
54.18 

156.34 
60.78 

49.30 
152.60 
208~30 

FUENTE: S.P.P., 10 Afus de Indicadores Sociales y l:'lCai6nia:>a 
de M§xico, M§iioo, 1983. 
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A la desigualdad de los ingresos de la poblaci~n 

se agregaba la desigualdad social. Por ejemplo, el 34.9\ 

de la poblaci6n total no tenía ningan grado de instrucci6n, 

el 30.8% solo llegaba a tener en promedio el tercer grado 

de primaria. En síntesis, la poblaci6n mayor de los ca

torce años de edad ten1a una escolaridad promedio de dos 

años. 

El 24. l?. de la poblaci6n nacional era mnparada 

po: u.;:a instit~ci6n de scg~rid~d soci~l, el 54~ del total 

de viviendas registr·adas en el censo de poblaci6n de 1970, 

tenían todos los servicios. De las 8.3 millones de vivie!!. 

das que existían en esos años, el 50?. estaba constru!da 

por materiales de cart6n, l~mina, carrizo, palma, adobe y 

madera. 

El 80?. del gasto familiar se destinaba a alimen

tos, vestido, calzado, vivienda y tra~sporte; el 15% a -

enseres dom~sticos y el resto a educaci6n, salud y espar

cimiento. Una cuarta par~~ del gasto orientado a bienes 

salario,_ era para la compra de carne, leche, huevos y fru

tas. Sin embargo, de acuerdo a cifras del censo, dos quin

.tas partes de la poblaci6n no com!a carne ni leche ni bue-

vos . . 
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Este era el escenario quo hab!a generado e1 de

sarrollo instrumentado desde los años cuarenta y.ante -

ésta situaci6n, la administraci6n del Presidente Eche

verr!a se enfrentaba al iniciarse su pertodo de gobier'.'" 

no, es decir, la desigualdad y heterogeneidad econ6mica 

. y social. 
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2. LA 11.LTERNATIVA DE POLITICA ECONOMICA, 

PI.ANTEADA POR EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE 

ECHEVERR:IA. 

LINEAMIENTOS GENERALES. 

El. Gobierno del. Presi.dente Echeverr.ta, pl.ante!S 

desde. sus inicios una al.tcrnativa de política econ.6mica. 

y .social., con la que se pretend.ta atenuar y resol.ver en 

form~ directa o indirecta los desequilibrios existentes 

en el. pa.ts al. iniciarse l.a década de los setentas, que 

hemos descrito en el. apartado anterior. Para ésto se 

reconocía la necesidad de modificar la estrategia de -

des~rroll.o seguida en la década anterior~ 

"México vive una prolongada época de paz cn·adora. 

El. régim:m ha fortalecido la autonom!a del país y 

generado un ar.plio ccnsenso pabl.ico que nos pennite 

tonar grandes dccisicnes. Si para currplir l.os man
datos clC la Co.'1stit:uci(Sn es preciso r.odificar la es
trategia de nuestro desarroll.o, procecleremós resuel

tarrente ••• " ];/ 

l/Danco Nacional. de Carercio E>tterinr, S.A. Apéndice t'l:JcUJ!Ental, 
- Dx:umento 1. "Discurso de ·Tona de· R:lsesiOO dCl Presidente de 

·~'<ico ... , lo. de dicienbre de 1970, en ~ico: Ia Política 
F.c:on6mica del Nuevo Gobierno., r~ico, 1971., p. 176. 
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" ••• Ha llegado al gcbierno \Ul grupo de honbres que 
piensan que es necesario noclificar lil estrategia de 
desarrollo de ~>tico. Por la 1ucha ec:c:n6mic:a e in
dustrial internacional y por el crec:imi.ento de nues
tra poblacioo -y quie= dccir1o sin aitbajes- neoesi
tanos grandes capitales nacionales y extranjeros ••• "~/ 

Esta nueva alternátiva de po1!tica econ6mica, 

contemplaba como un aspecto fundamental, la necesidad 

de fortalecer a1 Estado tanto en lo pol!tico como en lo 

ccon6mico, para poder as! desempeñar de mejor manera sus 

funciones de direcci6n, orientaci6n, regulaci6n y fomen

to de la actividad econ6mica del pa!s. 

Es necesario recordar que la po1!tica econ6mica 

implementada durante el desarrol1o estabilizador carac

terizada entre otras cosas por la renuncia tácita a im

p1ementar una reforma tributaria y por 1a pol!tica de -

subsidio a la iniciativa privada a travGs de precios y 

tarifas bajos de los bienes y servicios que el propio -

Estado produc!a, se tradujo en un estancamiento de los 

ingresos del Estado y en la dependencia del Gasto PO:bl-i

co respecto al crédito interno y externo, lo que deter

min6 que la intcrvenci6n de ~ste-en la econom!a se viera 

fuertemente limitada y debilitada, lo que se ilprecia cla

ramente en la reducci6n del ritmo de crecimiento del ga~ 

to corrie~te y la inversi6n pdblica, en la segunda mitad 

de .los años sesentas. 
~/ cp. Cit., ll:>cum:mto 2. "Oeclaraci6l del Presiclcnte de ~léxico 

ante inversionistas nacionales y extranje=s", 3 de dicieni>re 
de 1970, p. 190. 
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Esta necesidad de fortalecer al Estado para in-

centivar su intervenci6n en la economta como promotor -

del desarrollo, habta sido ya destacada con anteriori

dad por estudiosos de la economrai 

" ••. La. atanra del sector p:lbli= contrasta =n la neoesi

dad de intensificar su acci6n de agente prarotor del de

sarrollo y de atenóer nuevas responsabilid<ldcs sociales 

con la pront.itud y L:i selcccth•iG.:ld que Cnror.d.:l Ja crea

ci& de condiciones propicias para l.a evoluci6n de las 

fuerzas ccon6micas. CUl"iplir con dichas e.xigencias en~ 

fa , en primera instancia, vigoriz.:ir la captaci6n de re

cursos del Estado, a travf!s de una Paforna Fiscal y otros 

llECallisrros carplarcntarios y, en segunda definir nuevos 

objetivos e instrurentar sin tardanza los progranas ncoe

sarios para alcanzarlos." ll 

As! las cosas, el fortalecimiento de las finanzas 

pl1blicas, constituye uno de los lineamientos y objetivos 

esenciales de la pol!tica econ6mica del gobierno del Pr~ 

sidente Echeverrta, y parte del reconocimiento de que la 

estructura fiscal vigente a finales de 1970 es inadecua

da a los objetivos de reactivar y fomentar la moderniza

ci6n de la estructura econ6mica del pa!s, as! como para 

la satisfacci6n de las necesidades sociales que el propio 

desarrollo econ6mico gener6, lo que en otras palabras po

dr!a resumirse en que la pol!tica fiscal no correspondía 

ll ífurra, r:avid., "~rcados, desarrollo y pol!tica e=n6rnica", 
en El Perfil de M'.ixico en 1980 • , Siglo Veintiuno Editores. 1 

l~ico. 1970.' p. 154. 
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a l.a' intenci6n de incentivar y acrecentar l.a parti.cipa

ci.6n del. Estado en l.a economia a trav~s de un mayor gas

to corriente y de capital.. 

•i.a expansifu de<rográfica y la acum.1laci6n de canmcias 
exigen aurrentos constantes en el gasto ptibl.iex> y nayor 
agilidad en el. reg:imm inpositivo. Saneareiros loS zmca
nirnos recaudatorios para que sean m'is id6neos y estertDS 
en aPtitud de arrpliar la invcrsión gubernarrental y l.a -
ins!~~c::Jtructura hfsica •• :" 

"CUidararos que los prestarros institucionales no rebasen 
la capacidad previsible de pago." ~/ 

"Alentarcrros el ahorro interno, tanto el que captan las 
intituciones particulares, corro el. que deben obtener los 
orgunism:>s estiltales. El rég:Uren mixto establecido por 
la constituci~~ presupone que la inversi6n pablioa tiene 
la fuerza suficiente para dirigir el crccimierito. ta -
libre empresa s6lo ¡;ucde ser fecunda si el gobierno -
posee l.os recursos suficientes p:i,ra ccordinar l!l. Cllllpli
miento de los grandes objetivos nacionales." 2f 

A trav6s de l.ograr en el largo plazo una mayor 

fl.exibilidad en l.a estructura fiscal., racional_ izar las 

transferencias al. subsector paraestatal y conseguir que 

el. financiamiento de l.a inversi6n pübl.ica se realice -

cada vez m~s mediante recursos propios, el gobierno -

planteaba fortalecer sus finanzas, y por lo tanto, su 

íntervenci6n en la economía. 

~ Banco Nl'lCional. de Carercio EXterior., S.A. , (;\>. cit., Doc\Jlneflto 
l., p. 180. 

21 lhid., p. 176. 
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C~n estos objetivos, se implementaron en los pri

meros meses de Gobierno del Presidente Echevcrr!a, una se

rie de medidas y reformas de entre las cuales destacan• 

• La Reforma Tributaria: que b5sicamente consis

ti6 en reforJl\llr la Ley de Impuesto sobre la Re~ 

ta y cuyo objetivo se afirmaba era el de ampliar 

la base impositiva, corregir desviaciones tribu

tarias y eliminar tratos descriminatorios que 

debilitaban al sistema fiscal, 

* El establecimiento por parte del Ejecutivo de 

los lineamientos para la formulación del presu

puesto, mediante los cuales se establecen los -

criterios y orientaciones b~sicas que deber~ 

sn•Juir la política de gasto e inversión pdbli

cas, de entre otros destacan: 

El que la formulación del presupuesto corres

ponda cada vez mti.s con los ingresos previsi

bl.es; 

Que los créditos necesarios para financiar 

el presupuesto no rebasen la capacidad previ

sible de pago y que adem~s se orienten a los 

gastos de capital, procurando as! su r~pida 

recuperaci6n; 
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-Se establece la necesidad de dar prioridad 

a objetivos tales como: evitar que surjan 

presiones inflacionarias¡ fomentar el desa-. 

rrollo agropecuario, apoyar sustancialmente 

el gasto en educaci6n y seguridad social, 

as! como la producci6n de energ~ticosJ 

Se establece que es necesario mejorar los 

mecanismos de vigil..'.lncia ·./ control de l.a 

ejecuci6n del presupuesto. 

En resumen, en el documento se reafirmaba 

la necesidad de que el gaf:lto y la inversi6n 

dol Estado se fortalezcan para desempeñar 

su funci6n de dirigir el proceso de desa

rrollo, que posibilite una mejor distribu

ci6n del ingreso, y coadyuve a mantener las 

políticas monetarias y de intercambio con 

el exterior. fil 

* La ley para el contro~,por parte del Gobierno 

Federal, de los organismos déscentralizados y 

empresas de participaci6n estatal, cuyo obje

tivo básicamente es el de posibilitar un control 

Cf. Banco Nacional.. de Canercio Eicterior., S.A., 9>. cit., Cl:lal
irento .4., "Exposici6n del Presidente de .M&<ico sdJre Lineamien
tos de fornulaci6n presupuesta1", 11 de dicienbre de 1970., -
PP• · 196-205. 
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sobre el sector paraestatal que posibilite la 

coordinación, planeación y orientaci6n de sus 

actividades de acuerdo a los lineamientos gen~ 

rales de pol!tica económica Y.ª los grandes o~ 

jetivos de desarrollo en el corto y largo pla-

zo. 21 

Por otro lado, dentro de los lineamientos gene
de la pol!tica económica del gobierno del Preside~ 

te Echeverr!a, se estableció la necesidad de modificar -

la estrategia de desarrollo, para lograr no sólo un cre
cimiento económico significativo sino tambi6n una mejor 
distribución del ingreso: 

" Si consideramos sólo cifras globales, podr!a
mos pensar que hemos vencido el subdesarrollo. 

Pero si contemplamos la realidad circundante te~ 
drer.~s motivo para ondas preocupaciones. Un el~ 
vado porcentaje de la población carece de vivien
da, agua potable, alimentación, vestido, servi
cios médicos suficientes ••• ".!i/ 

Y Cf. Ibid., !X>c\Inento 20 "Ley para el oontrol, por parte del . 
G:lbiemo Federal de los Organisros oesoentralizacbs y i:npre
sas de Participaci6n Estatal". 31 de dicianbre de 1970, 
PP• 312 - 322. . 

.!!f<Ibid., Docl.rnento 1, "Discurso ••• ", p. 183. 
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"~ es cierto que exista un di1ema · inevitab1e entre 

1a expansi6n econ6mica y 1a distribuci6n de1 in-
greso. Quienes pregonan que primero ~ebemos cr~ 
cer para 1uego repartir, se equivocan o mienten 

por interés • Se requiere, en verdad, aumentar 
e1 empleo y los rendimientos con mayor celeridad 
que hasta e1 presente. Para el1o es indispensa
ble compartir_e1 ingreso con equidad y arnp1iar 
el mercado interno de consumidores. Se requiere 
también que el esfuerzo humano sea más fecundo. 
Para lograrlo es prcc!cc !gual~ente distribuir: 
distribuir el bienestar, la educaci6n y la téc

nica." '!./ 

El pretender conseguir en forma simultánea un cr~ 
cimiento significativo y equilibrado de la econom1a con -
una repartici6n más equitativa del ingreso, implicaba ac
tuar sobre un gran número de factores que inciden en forma 
directa o indirecta sobre la distribuci6n del ingreso. 

El campo de acci6n de.la estrategia de1 desarrollo 

compartido, no se circun~cribi6 tan so1o a.las medidas de 
pol1tica fiscal sino que se propuso abarcar también el Cll!! 
po de la pol1tica de gasto público, de salud y seguridad 
social, de empleo y salarios, de vivienda, de educaci6n, 
etc. As1 las cosas de entre los lineamientos y acciones 
con carácter redistributivo definidos y emprendidos en los 

primeros meses de1 gobierno del Presidente Echeverr1a des

tacan: 
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D:mtro del. C3JTt>O de la pol:í.tica imp:>sitiva se contem

plaba l.a necesidad de introducir rcform:is con car~c

tcr rcdistributivo, a este fin responde el estableci

miento de 1a Tasa Especial (10%) de impuesto sobre i!!_ 

gresos rrercantiles para art.!cul.os de lujo y la anplia

ci6n de la base del inpuesto ai ingreso glob:ll de las 

personas f.tsicas (se estableci6 que los innresos ~ 

rieres a $J.OO,OOO.OO anuales quedaran sujetos al pago 

de ir:?..ic::;tos, .:L""lt= =.:i de $150, 000. OO. 10/ 

En natcria de salud pública y seguridad social, ader.ás 

de reconocer la necesii'..ad de canalizar r("Cl.lrsos al se: 
tor, se introdujeron reform.:is a la Ley del I.MSS para 

¡:oder inrorporar al r~irrcn de S."llud y seguridad social 

a ejidatarios y pequeños propietarios, así caro tambilm 

se reconocía la necesidad de anpl.iar la roh,rtura hacia 

los grupos de p:>blaci6n m'.is desprotegidos y recesitados; 

Dentro de l.a estrategia redistributiva se contemplaba 

tar.lbi~n la rrodernizaci6n de las regiones agrírolas de

primidas, lo que posibilitaría su incorf·;;raci6n al pro

greso econ6mico del pa:i.s y a la posibilidad de disfrutar 

de los beneficios de éste, una de las iredidas tonadas -

fue la Iniciativa de Ley de Refoi:ma Agraria e.,viada al 

O:>ngreso por el Ejecutivo, en cuya eXPO>¡ici6n de motivos 

se establece que la ley de refo:cma agraria " ••• Es una 

medida redistributiva no "6J.o de tierra sino de ingreso 
y de oportunidades de avance social. " 11/ 

1Q/ Cf. Ibid., Documento 12, "E>qX>sici6n del Secretario de Hacienda y 
crédito Público en la c&ra.ra de Senadores, e.xplic:ando las rrcdidas 
fiscales adoptadas por el nuevo gobierno y los lineamientos de fi
nanzas públicas nacionales", 30 de diciembre de 1970, pp.245-253. 

11/ Cf. , Ibid. , D:>cumento 11., "Exposición del. Presidente de ~oo 
- acerca del proyecto de Ley Federal de Refoana Agraria", 30 de 

diciembre de 1970, p. 242. 

287 



O::>n e1 pi:op:5si to coman de atacar de manera directa 

y masivarrcnte los problOlLls de las zonas üepr.imidas 

de1 pats, el O:lbicrno crea en los primel:os meses de 

su gesti6n, la o:misi6n Nacional. de zonas Aridas y 

el Plan Huicot. 

Por otro 1ado, el que l.a evol.Úción de1 sector 

externo de la economta en la década de los sesentas se 

haya caracterizado por un creciente desequilibrio en las 

transacciones corrientes y por· haber tenido ~ue recurrir 

cada vez más al capital extranjero para su financiamiento, 

asi como para cubrir las amortizaciones de los préstamos, 

pl.anteaba al Gobierno la necesidad de conternp1ar dentro -

de l.a estrategia de modernización y de desarrollo compar

tido, no sólo el reconocimiento del problema sino las al

ternativas para su atenuación y posterior superación: 

"Es vital aumentar las exportaciones para podc.r financiar 

sin ataduras, 1a canpra de tecnología y maquinaria que atln 

no se producen en MélC:ioo. Adcm'is sólo a:irrpensararos oon el 

fruto de l.as ventas al. ex~jei"O, la p6rdida de divisas 

que significa la sal.ida de dividendos, el. pa;;--.:o de intereses 

y el costo de los conocimientos que requerir.os para seguir 

progresando. ~sa..-c::os tant:> las ~r'"..aciones de imte

rias primas cero las de arttculos :ranufac-....irad::s. sin o1vi

dar que a l.a larga, sólo l.a venta de bienes industrial.es 

podrá equilibrar l.as transa=iones." 12/ 

Ast las cosas, ante el marcado desequilibrio de 

las transacciones internacionales, que constituta un freno 

al. desarrol.l.o y modernización del pats. El. gobierno se -

P.ropuso corno aspecto ·central de la pol.itica económica, -'

crear las condiciones material.es necesarias para fomentar 

las exportaciones nacional.es. 

:!_2/ Ibid., I:Cclzrento 1, "Discurso ••• ", p. 178. 
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Oe entre las diferentes medidas de POl!tica eco
nómica tomadas en los primeros meses del gobierno del -
Présidente Echevcrr1a, tendientes a corregir el desequi
librio de las transacciones internacióna.les a través de 

: fomentar ·las exportaciones destacan: 

La creaci6n del Instituto Mexicano de Comer
cio Exterior (IMCE), al cual se le asignaron 

las siguientes funciones: 

Fomvnt:.ar el :::"~e:rcio exterior del pa!s. 
Estudiar y proyectar pol!ticas, planes y 
programas en la materia¡ 
Fungir como órgano de consulta y asesor1a 

de los exportadores püblicos y privados, 
Investigar sobre posibilidades de mercado 
de productos artesanales, semimnnufactur~ 

dos y manufacturados1 
Pro!Tlover la asociación de prod\!ctores, co 
merciantes y distribuidores; 
Realizar labores de permanente uifusi6n de 
las rnercanctas nacionales, ast como propo

ner la realización de tratados comerciales 
con otros pa!ses1 
En resumen, el IMCE fue creado para coor

dinar las actividades de los diferentes -
organismos, entidades, dependencias públi
cas y privados que participan en la orga
nización, fomento y promoción del comercio 

exterior del pa1s. 13/ 

!Y Cf., Xbid., Oocurrento 21, "Ley que crea el Instituto Mexican:> 
de O:nrercío Exterior", 31 de diciembre de 1970, pp. 323-333. 
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Lareestructuración del Banco Nacional de co

mercio Exterior, de entre cuyas funciones -

destaca la de proporcionar financiamiento -
oportuno y suficiente a las-actividades de 
comercializaci6n y producción destinada al 

mercado exterior, y la p~omoci6n, fomento y 

comercializaci6n a través, ésta última de 
sus empresas filiales Impulsora y Exportado
'ra Nacional. 14/ 

La rees~ructuraci6n de loz si~tc~as de ·cst!

mulos fiscales a las exportaciones, que con
siste básicamente en la devoluci6n a los ex

portadores de productos de manufactura naci~ 
nal, los impuestos indirectos y el general 
de importación. 15/ 

La creación de la Comisión Nacional coordin~ 
dora de Puertos cuyas funciones serian las de: 

Coordinar en.los puertos maritimos y flu
viales las actividades y servicios mar1timos y 
porturarios; los medios de transporte que ope
ren en ellos, as! como los servicios principa
les, auxiliares y conexos de las vías genera
les de comunicación para su eficiente operación 

y funcionamiento." 

-WCf. Ibid. , oocunento 3, "Declaración del Director General del. 

15/ 

Banco Nacional de o:xrercio Exterior, s .A., al asumir su cargo". 
10 de diciembre de 1970 ., pp. 192--195. 

cf., Ibid., z::ocumento 25, "Acuerdo que dispone se devuelvan a 
los exoortatbres de ¡n:oductos de manufactura nacional los ira-' 
pue.c;tJ:>s indirectos ~! el gencra1 de inq:ortaci6n", 17 de rrarzo 
de 1971., pp. 351-355. 
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.';~.-.-.; 

"La Comisi6n será el. 6rgano encargado de 

coordinar en los puertos el ejercicio de las 

atribuciones que correspondan a las diversas 

dependencias del Ejecutivo Federal, en l.as -

materias a que se refiere el párrafo anterior 

y en cuanto a bienes de dominio maritimo."l.6/ 

Todo ell.o, con el fin de crear l.as condiciones 

necesarias tanto al nivel de l.a infraestructu

ra como en el administrativo para impulsar el 

desarrollo ciel com<;rci.o c:-:tc:::-ior del pa1s y -

en especial, para impulsar y fortalecer l.a ex

portación de mercancías, condici6n que era co~ 
templada como prioridad central en los linea

mientos de pol1tica económica planteados por -

el gobierno. 

La reglamcntaci6n que regir1a las actividades 

de las empresas maquiladoras de exportaci6n en 

la frontera norte y en los litorales, con el -

fin de incentivar su crecimiento dada la impor
tancia que tienen, sobre todo en la frontera -

norte como fuente de empleo y como consumidoras 

de materias primas nacionales, la incentivaci6n 

de su desarrollo contemplaba tambi6n, que no -

afectaran los intereses de la industria nacio

nal establecida, sino que por el contrario -

coadyuvaran y fomentaran la industrializaci6n 

de las zonas mencionadas, as1 como incrementa

ran la exportaci6n de insumos nacionales. 17/ 
-...1""Q,....,.-:i:"'.'""b""'i-d.-. -,-·Documento 18 "Ley que crea l.a o:misi6n Naciona1 OX>r

dinadora de P".lertos", 29 de diciembre de 1970, p. 297. 
17 / Cf. Ibid. , D:>cumento 26, "Reglamento al que se sujetar~ 1as 

empresas maquil.adoras de cx¡;ortaci6n en l.a frontera norte y 
en los litorales", 17 de m:irzo de 1971, pp. 356-361. 
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Por últim:>, se planteó también la necesidad de 
revisar y coordinar los planes.y programas 

de .fomento al turismo del exterior, dada la 
importancia que desde décadas anteriores han 
tenido los ingresos provenientes de esta ac

tividad para compensar los desequilibrios en 

la balanza de mercancias, para lo cual, se -
reafirm6 la intensi6n de canalizar mayores r~ 
cursos en favor de infraestructura turistica, 

para mejorar las instalaciones existentes y 

abrir nuevas zonas de atracci6n: 

"Los desequilibrios del comercio exterior se 
compensan, parcialmente, con los ingresos pr~ 
venientes del turismo. Esta actividad, que se 
desenvolvió durante mucho tiempo como un fenó
meno natural, es ya negocio altamente especia
lizado. Ni el atractivo de nuestras antiguas 
culturas, ni la belleza de nuestros paisajes, 
pueden suplir algunas deficiencias en los ser
v< cios. Canalizaremos mayores recursos en fa
vor de la infraestructura tur:!:stica y alenta
remos el mejoramiento de sus instalaciones." 

18/ 

Por otro lado, ot~o aspecto que consideramos de 
gran importancia dentro de los lineamientos de pol1tica 

económica del gobierno del Presidente Echeverr1a, es.que 
la modificación de la estrategia de desarrollo económico 
debe posibilitar el arribo a una nueva etapa caracterizada 

.. por la modernización del sistema de producción • 

. . 1!!/ íbid., D::>c:ulrento 1, "Discurso ••• ", p. 188 
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"La era en que vivimos está condicionada por el 

avance cient1fico y tecnológico. Muchas regiones 
son pobres, aunque poseen cuantiosas materias -
primas, porque carecen de conocimientos y capi
tales para transformarlos. La adquisición de p~ 
tcntes y el. pago de regal.ta·s resultan demasiado 
onerosas para las estructuras económicas poco -
evol.ucionadas. El colonialismo cient1~ico agudi
za las diferencias entre los paises y prolonga -
sistemas de sujeci6n internacional. 

Busquemos donde se encuentren las técnicas que d~ 
manda la acel.craci6n del progreso. Para discernir 

su verdadera utilidad, para adoptarlas a nuestras 
pecul.iaridades y, sobre todo, para innovar por no

sotros mismos, intensifiquemos, una capacidad cie~ 
t1fica propia. 

Será objetivo primordial. del <;obierno de la Repti
bl.ica el. fomento de la ciencia. Proporcionaremos 
a l.as Universidades y a l.os Institut:os T~cnicos, los 
medios para que mantengan el conocimico1to a la al.
tura contemporánea." 19/ 

El. plantear como objetivo fundamental de la pol.1ti
ca económica la modernización y racionalizaci~n de la estru~ 
tura industrial. del. pa!s, parte corno lo docurnuntarnos en el. 
apartado anterior, de la necesidad de atenuar los desequili
brios inter e intrasectoriales y regionales existentes en' el. 

pa1s a principios de la d6cada de los años setentas, as! 

19/ Ibid., P·. 182-183. 
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cano.de la necesidad de incursionar en la producci6n ya no 

solo de bienes intermedios sino tambi6n de capital, lo 
que posibilitar1a la realización de un "desarrollo m!s 
aut6noino", as1 como tmnbit!n convertir a la producci6n de 
bienes manufacturados de consumo final e intermedio en 

elementos dinamizadores de las exportaciones del pa1s. 

En este sentido, en los primeros meses de gobie~ 
no las medidas de pol1tica.econ6mica anunciadas para mo
dernizar y racionalizar la actividad industrial en el -
pats ·fueron 1 

La revisión de la política proteccionista con 
el fin de readecuarla para constituirla en un 

inst.rumento de ayuda eficaz para el desarrollo 
y modernización de la industri3, as1 corno para 
el desenvolvimiento de otros sectores, "de ni!!_ 
guna manera para subsidiar la ineficacia." 20/ 

Uno de los aspectos de la revisión de la poli
tica proteccionista, destac6 la necesidad de 
~iiminar en forma gradual los permisos previos 
de importac:i6n e implantar un sistema de aran
celes el cual además de simplificar ad.ministr~ 
tivamente el.proceso de importación, actuaria 

como estimulo a la incorporación de tecnolog1a 

moderna; 

La creación del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnolog1a (CONACYTJ, ••corno organismo p<lblico 

y descentralizado, con personalidad jur1dica y 
patrimonio propios, asesor y auxiliar del Eje

cutivo Federal en la fijación, instrumentaci6n, 

w 'lliid., p. l.79 
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ejecuci6n y cvaluaci6n de la po11tica nacio
nal de Ciencia y Tecnología." 21/ 

La funci6n primordial que deber!a cumplir el Co~ 
nacyt puede resumirse en coordinar, organizar, fomentar 

··y promover la investigaci6n científica y tecno16gica en

tre los diferentes organismos, entidades, dependencias 
pOblicas y privadas de acuerdo a las necesidades y prio
ridades del desarrollo cien.tífico y tecnológico del pa1s. 

22/ 

Por Oltimo, de entre los lineamientos generales 

d.w i->01.~tica t:conCmici".t. dí!st.aca t.amLiGn, el refwrcnta al -

papel que se asigna a la inversión extranjera, a las cu~ 
les si bien se les reconocía su importancia para el desa

rrollo económico del pa1s se les asignaba el papel de -
complementarias del capital nacional pGblico y privado, 
ademSs de que deberían de incorporar tecnología moderna 

y establecerse de preferencia en campos o áreas de pro
ducción poco o nada explotados: 

"La inversi6n extranjera no debe desplazar al ca
pital mexicano, sino complementarlo asociándose 
con ~l cuando sea Otil; y el capital mexicano, en 
todo caso dirigir el encuentro con sagacidad, se
ñorío y patriotismo y encauzarlo para modernizar 

las empresas. Recibiremos por ello, preferente-
mente, a inversionistas de diversos países que -
establezcan, orientados por mexicanos, nuevas in

dustria~, contribuyan a la incesante evolución de 

2V Ibid., fuc:umento 19. "Ley que crea el O::>nsejo Nacional de 
Ciencia y Tecnolog1a", 29 de diciembre de 1970,. p. 303. 

22/ Cf. Ibid., pp. 303-311. 
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'J.a tccnologta y fabriquen artículos destinados a la 

exportaci6n que enviemos, también a sus propios -
mercados." 23/ 

Por otro lado, la posibilidad d.e atraer capital -
del exterior en forma de inversión, planteaba y as! se 

hizo la necesidad de garantizarle su integridad: 

"Hay al respecto un buen panorama, en México: no 

tenemos una mentalidad expropiatoria; no habrá 

ninguna restricción a la libre convcrLibilidad de 

la moneda, ni habrá modificacionu:.; e:-; eol tipo de 

cambio: será éste un r6gimen de garant1as." 24/ 

El reconocimiento desde los incisos del Gobierno 

del Presidente Echeverr!a, de graves desequilibrios 

económicos (dGficit del SectcrPGblico: déficit de la -
balanza de pagos: dualidad en el desarrollo industrial, 

·agrícola y comercial producto del proceso de concentra

'ci6n y monopoli7;ación del cap:ital; etc. l, a!::Í como el 

surgimiento de demandas insatisfechas por parte de la -
sociedad al Estado, que no son más que manifestación 

concreta de la crisis del modelo de desarrollo seguido 

en M~xico desde los años cuarenta y más claramente du
rante la década de los sesentas, ponen de manifiesto el 

debilitamiento del Estado en la promoción de la acumula

ción de capital. 

Ibid., D:>cumento 1., "Discurso ••• ", p. 179. 

Ibid., D:>ct.m::mto 2., "Declaraci6n del Presidente de Ml~xico 
ante inversionistas. nacionales y extranjeros", 3 de diciem
bre .dG 1970 •• p. 190. 
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Esta p~rdida de capacidad del Estado para condu
cir el desarrollo econ6mico y social del pa!s, fue en 

,buena medida observada por el Gobierno entrante en 1970, 

de ah! que desde sus inicios planteara la necesidad de 

modi~icar la estrategia de desarr~llo y fortalecer al 

Estado tanto en lo econ6mico como en lo pol!tico para po
_ der as! cumplir con su funci6n de promotor, coordinador 
·y director del desarrollo econ6mico social. 

El pretender atenuar los desequilibrios estructu
rales y d~r respuesta a las demandas planteadas por la 
sociedad, exigía y detern)inaba una mayor intervenci6n 

del Estado en la economía, la cual fue contemplada como 
hemos señalado antes, dentro de los lineamientos genera
les de la pol!tica econ6mica del gobierno del Presidente 

Echeverrta. 

Para el estudio de la relaci6n Estado y Econom1a 
en el período 1970-1976, nos centraremos básicamente en 
dos aspectos: 

El Gasto P.úblico, que dado su monto total, su 

distribuci6n entre los distintos sectores y 
ramas de la e~onom!a, as! como su financiamie~ 
to, constituyen elementos fwi.damentales de l.a. 

pol!tica econ6mica en la definici6n de la for

ma y direcci6n del proceso de desarrollo econ~ 
mico y social1 

Las empresas pttblicas, que dado su ubicaci6n -

estratégica en el proceso productivo y de ~cu
mulaci6n de capital, constituyen un instrumen

to privilegiado do la intervenci6n del Estado 
en la Economta. 
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1., 

3 , EL ?1ANEJO DEL GASTO PUBLICO 

La pol!tica fiscal referente a los ingresos y 
egresos del sector pablico acorde a los lineamientos y 

objetivos generales planteados por ei gobierno del Pres~ 
dente Echeverria desde sus inicios, deber!a de caracter~ 
zarse por aumentos constantes en los recursos destinados 
a los sectores prioritarios, as! como por una revisión 

profunda de los ~ccanism~s recaudatorios que posibilita
rán el financiamiento del gasto e inversión públicos en 

forma sana, es decir, sin tener que recurrir en gran es
cala al endeudamiento tanto interno como externo, para 
que de €sta manera el Estado pudiera encausar el ritmo 
y direcci6n de la actividad econ6mica. 

Si analizamos de manera global el gasto total del 
Sector Pablico de 1970 a 1976, observamos que éste se 
increment6 en forma sorprendente pasando de ser en 1970 
de 109,238.l a 483,126.3 millones de pesos, lo que nos 
revela un esfuerzo importante por parte del .Estado me
diante el gasto (en su monto y orientaci6n) incidir so
bre el ritmo de crecimiento y expansión de la econom!a. 

Este intento por parte del Estado, de retomar el 
papel de director y promotor del desarrollo econ6mico, 
que asumió en las etapas iniciales del desarrollo acele
rado de la econom!a mexicana, y que como apuntamos antes, 
se había deteriorado y debilitado sobre todo a partir de 
la segunda mitad. de la décad;:i de los años sesentas, para
lelamente con la aparición clara de una serie de desequi
librios en el plano de la acumulación de capital y del -
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desarrollo social, corresponde a una pol1tica deliberada 

del Estado en el sentido de promover una más amplia par
ticipaci6n del qasto público en la econom1a, lo que se 

reflej6 en que de representar en 1970, el 24.6% del PIB,. 
pas6 a ser en 1976 del 35.2%, proporci6n solancnte alean 
zada en los primeros años del desarrollo acelerado de la 
econom1a nacional. 

119!Jl0 

1971 

1972 
1973 

1974 
1975 
1976 

GASTO BRUIU EJERCIIX> DEL SEC'IOR PUBL1.a:l 

(MII.t.CNE:S DE PEOOS) 

Pro:x:::ro TI:n:::?!D 
BRllro 

(l.) 

444,271.4 
490,01.l.O 
564,726.5 

690, 891.3 
899, 706.8 

1'100,049.8 
l.'370,968.3 

G'\S'l".J D!':L SEC'TOR 
PUBLia:l 

(2) 

109,238.l. 
121, 331.2 
148, 768.0 
204,033.3 
276,483.0 
400,649.8 

483,126.3 

(3 = 2/ll 

24.6 

24.8 
26.3 
29.5 
30.7 
36.4 
35.2 

l:'ÚE!.rrE: S.P.P., Inforr.uci.6n so!)rc G:isto Público 1970..:1980, 
~-deo, 1983. 

Esta pol1tica de incrementar la participación. del Estad:> en 
la econom!a a través del gasto público, que correspond1a 
a las necesidades surgidas del diagnóstico de la evolu
ción de la econom1a hasta 1970, no estuvo alejada de pr~ 

blemas y .dificultades para su implementaci6n, además de 
que como veremos más adelante, tampoco contó con el .res
paldo de lps medidas y reformas necesarias de financia
miento que le dier n una base sólida y firme, sino que 
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por el contrario, para su implcmentaci6n encontr6 fuerte 
oposici6n, no s6lo de la clase capitalista que ve en todo 

intento por ampliar la intervenci6n del Estado en la eco
nom!a un atentado contra sus intereses inmediatos, sino -
tambi6n por parte de algunos miembros del grupo gobernan

te, quienes a través de impulsar medidas y pol!ticas de 
tipo restrictivo, se opusieron no s6lo al incremento de 
l.os gastos del Estado sino _que en cierta forma incidieron 
en contrarrestar los efectos expansionistas, en aras de 
mantener el equilibrio de los precios y el tipo de cam
bio~ 

Esta dificultad para incrementar el gasto pdblico, 
se manifest6 claramente en el gasto ejercido en 1971 el 
cual s6lo es superior en un 10% al ejercido en 1970, es 

decir, mientras que en 6ste dltimo año el gasto ejercido 
fue de 109,238.1 millones de pesos, para 1971 fue de - -
121,331.2¡ si consideramos que a partir de 1965 la parti
cipaci6n del Estado en la economía venta sufriendo un de
bilitamiento importante, que se manifest6 en la reduc- -
ci6n del rii· .. 10 de crecimiento del gasto y la inversi6n -
p~blica, no es dif!éil concluir que el incremento obser

vado por el Gasto Pdblico ejercido en 1971 era poco sig
nificativo, y que adem:is no correspond!a a las necesida
des del desarrollo econ6mieo ni a los lineamientos de -
Pol!tica Econ6mica del Gobierno del Presidente Echeve-
rr!a, entre los cuales destacaba por su importancia el 
de fortalecer la participación del Estado en la misma. 

En la definici6n y ejecuci6n del presupuesto de 
gastos del sector pdblico para 1971 predominaron los cri
terios de tipo restrictivo de las autoridades monetarias 

y financieras del pa!s, quienes dentro de la ortodoxia 
monetarista ante problemas tales cQmo: el desequilibrio 
presupuestal; el incremento de precios internos, el déficit 
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en cuenta corriente de la balanza de pagos, etc., imple

' mentaron pol!.ticas do corte contraccionistas "indispen
s'ables" para lograr la estabilidad econ6mica int.erna por 
todos anhelada. 

As! las cosas, tenemos que este tipo de pol!ti
c.as no sol.o contradec!a como hemos señalado los linea
mientos generales de pol!tica económica enunciados en 

. . 
-el discurso de toma de posesi~n del presidente, sino de 
hecho truncaba las posibilidades de consecusi6n de los 

. grandes objetivos planeados, esta contradicc16n a nivel 
del grupo gobernante estará presente a lo largo del pe
riodo 1971-1976 y constituye un ejemplo claro de que el 
grupo gobernante no es homog6neo y que por lo tanto, en 

la definición de los limites y posibilidades de la in
tervención del Estado en la economia no solo intervie
nen factores económicos sino también y en gran medida 
pol1ticos. 

El estudio y anSlisis de la interacción dial6ct! 
ca entre los factores de carácter econ6rnico " político, 
es fundamental, para esclarecer la relación entre el -

Estado y la Economta, en paises que C?mo el nuestro, -
están caracterizados por un desarrollo capitalista tar
.dto y dependiente, el análisis de los medios y las for
mas as! corno de los limites de intervención del Estado, 
no puede centrarse solo en aspectos cuantitativos (nl'.im~ 

ro de acciones, monto total de recursos. canalizados al 
gasto de inversión, etc.), sino que debe contemplar ta!! 

bi~n el contenido politico-ideol6gico que está impl1ci
to en estos. 
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El gasto bruto ejercido por el sector pO.bl.ico 

durante el periodo 1971-1976, en promedio se destinó 

éri partes iguales (SO\) hacia el Gobierno Federal y el 

Sector Paraestat3l, con excepción del año ae 1971 cua!!. 

do el ejercido por el Gobierno Federal represent6 s61o 

el ·4S.9i del total del sector p0.b1ico, en el cuadro que 

.,. ª· continuación se presenta, las transferencias del Go

bi.erno. 'Feveral al sector paraestatal hacen que la suma 

de ambos gastos ejercidos tlo sea igual al. del total -

ejercido por el sector p(1blico'. 

GllS'.lOS 'IOrl\LES EJERCIOOS POR EL SECIDR PIJBLICO, EL GJBIER!>D 

FEOEru\L 'i EL SECIOR PARAES'mTl\L 

(MIUDNES DE P.ESOS) 

Af'OS G1\S'lO DEL SECIOR G1\S'ro DEL OOBIERID Gl\S'I\. > a::I. SECl'OR 
PUBLI<D FEDERAL PAfv\ES'mTAL 

1970 109,238.1 52,656.l. 63,547.3 

1971 121,331.2 55, 785.8 72, 782.6 

1972 148, 768.0 77,230.0 92,007.5 

1973. 204,033.3 102,241.2 ll.7,ll.4.9 

1974 276,483.0 135,795.2 163,415.2 

1975 400,649.8 200,416.2 239,539.l. 

1976 483,126.3 238,061.7 274,235.0 

FlllNI'E: Ibid. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el 

gasto total ejercido por el Gobierno Federal de 1971 a 

i97S tuvo incrementos significativos a partir de 1972, 

respecto a 1971 se incrementó alrededor de un 38%, en -

1973 y 1974 el incremento fue de casi un 32i con respe~ 
to al año inmediato anterior y el más significativo e 
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importante fue el incremento registrado en 1975 que fue 

de poco más. del 47\ con respecto a 1974, lo que habla -

adn y con la oposici6n y contradicci6n de otras medidas 
de pol1tica econ6mica implementadas, del esfuerzo real 
del gobierno por desarrollar una pol1tica de Gasto Pd
b.lico con carácter expansionista. 

En el mismo sentido y como respaldo a la afirma-
éi6n anterior, si analizamos la distribuci6n del Gasto 

ejercido por el gobierno federal por sectores, observ~ 
mos que si bien en 1971 por las razone~ antes señaladas 
fa distribuci6n en términos relativos se mantiene casi 
sin cambio con respecto a la de 1970 (37.6% econ6micos¡ 
23.8% sociales y 38.6% administrativos) a partir de 1972 

y hasta 1975 el porcentaje destinado al sector econ6mico 
se incrementó, lo que corresponde a su vez a una reduc
ción de los gastos administrativos. 

DISTR:t:BUCION SECTORIAL DE rDS GASTOS E.JERCIIX)S DEL CDBIERNJ 

F.E:QERl\L (%) 

CnlcEP'ro 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

'IOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

F.CX:l!'1:JMJ:(l)S 38.9 37.6 44 .4 43.2 '43.0 45.5 38~4 

SOCIAi:.Es 21.7 23.8 23.3 23.2 23.2 22.7 26.1 

MMINISTRATIVOS 39.4 38.5 32.3 33.6 33.8 31.8 35.S 

ruENrE: :tbid. 
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La distribuci6n en términos relativos del gasto 
ejercido por el Gobierno Federal de 1972 a 1975, revela 

la prioridad que se dió a los Gastos Econ6micos ya que 
en promedio para estos años se cana~izó a este sector 
el 44% del total, mientras que para los administrativos 
fue de 32.8% lo que contrasta fuertemente con el casi 
40% de 1970 y el 38.6% de 1971, los gastos destinados 

al sector social se mantienen casi sin cambios en t~r
minos relativos de 1971 a 1975, siendo en promedio para 
ese per~odo del 23.2%. 

El año de 1976 marca la consolidación y en buena 
medida el triunfo de las pol1ticas contraccionistas, un 
ejemplo claro de esto, es que para este año el gasto to

tal ejercido del Gobierno Federal fue de 238,061.7 mill~ 

nes de pesos, es decir, sólo superior al de 1975 en -
37,645.5 millones de pesos, o sea que en 1976 el Gasto 
Público Federal s6lo se incrementó con respecto al año 
anterior en cerca de un 19.0%, mien~ras que de 1972 a -
1975 el incremento promedio anual fue de 37.8%. Las m~ 
didas restrictivas iinplem.:>ntadas en 1976 se manifesta
ron no sólo en la reducci6n de los porcentajes anuales 
de incremento del gasto, sino y en forma m~s clara en la 

distribuci6n entre los diferentes sectores, en la cual 
se observa que este año al sector económico se canalizó 
el 38.4% porcentaje comparable con el 37.6% de 1971, -

cuando el Gobierno deliberadamente implementó la llama
da pol~tica de "consolidación" para enfrentar los dese
quilibrios financieros y comerciales. 
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Ahora bien, con respecto a los gastos econ6micos 

ejercidos por el Gobierno Federal; que en promedio de -

1971..a 1976 representaron el 42% del gasto total ejerc!_ 

do, estos se. canalizaron b:isicamente a: la.construc-

ci6n, .ampl:í.aci6n y mejoramiento de carreteras y vtas -

f~rreas; al fomento agricola, a la construcción de obras 

de riego, a las activ:í.dades de fomento de la industria 
y.el. comercio y al desarrollo de la industria ell!.ctrica 

lo que se confirma si consideramos que los recursos ca

nalizados, a estas actividades en promedio de 1971 a 
1976· representaron el as.si del total del sector econ6-

mi.co. 

C."S'IOO ~CDS PQRCE!."L'\JE CH:';;u.:r7AI:O A 

/\ ~ o s E.JERCIOOS ! . ./ 11.crrv:ru:.DES PIUORI'I:ARIAS:!:..!/ 
(MIL!DNES DE PESOS) ( % ) 

1971 20,961.0 R4.4 
1972 34,289.7 87.3 

1973 44,163.6 86.8 

1974 SS,405.3 as.a 
1975 91,338.2 85.8 

.1976 91,384.0 82.4 

~/ G:>bierno Federal. 
**/ o:mstrucci6n, ampliación y roojoramiento de carreteras 
- .y vias f6=eas, · farento agricola in:lustria.l. y CXllOO.l:cial., 

obras de riego e industria eléctrica. 

FUENI'E: Ibid. 
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En la distribuc~6n de los gastos econ6micos 
destacan los destinados a fomento agr1cola, los cuales 
pasaron de ser en 1970 de 1974.6 millones de pesos, o 

sea el 3% del Gasto total ejercido del Gobierno Fede
ral a ser el 11.9% del togal de 1972 y el 13.1% en 1975, 
en promedio anual estos seis años los gastos canalizados 

a esta activida·d representaron cerca del 9% del total. -
.del Gobierno Federal, lo que corresponde a los objeti
vos y lineamientos de polftica econ6mica enunciados ~n 

1970, en el sentido de incentivar la modernizaci6n y -

crecimiento de la productividad del sector, el cual -
como ~abcmo~ a inicios de la d~cada de los setentas, -

se encontraba en un rezago abismal con respecto a las 

actividades industriales y comerciales, producto en· bu~ 
na parte del abandono a que fue sometido en las décadas 
anteriores por parte delas polrticas de desarrollo. 

Al apoyo a las empresas industriales, se le 
di6 también una gran importancia, la necesidad de prom2 

ver e incentivar la modernización del sector, as! como 
de implementar nuevos procesos product:i.vos en el sector 
manufacturero, demandaba la canalizaci6n de importantes 
recursos financieros, por lo que, atl...~ con las caracte
risticas generales de la polrtica econ6mica desarrol.la
da de 1971 a 1976 de "freno y avance", que se refleja
ron no solo en el monto total del gasto federal ejerci 
do sino también en la distribución prioritaria de éste, 
el apoyo a las empresas industriales fue significativo, 
del. total del gasto federal ejercido en 1971 se canal.i

z6 a éstas el 11%, en 1973 el. 6.5%; en 1974 el 8.6%, en 

promedio anual; se canaliz6 el 8.2% del gasto total a 
esta actividad. 
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GASro B!Ul'O EJEICIOO DEL o::EIEPNO FEIE!lAI. 

SECl'OR ~CO-JCl'I\1101'\IlES . PRIORITARIAS 

( OlSTRIDUCIOO . l'O!CENIU11L ) 

1970 1971 1972 1973 .1974 1975. 1976 

'lUTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

~as 38.9 37.6 44.4 43.2 43.0 45.5 
CARRE:.rERllS 2.9 3·.4 4.5 5.0 3.8 2.9 
.FERRX:l\RRILES 4.1 4.3. 3.3 2.8 2.7 2.0 
FU>ll:NIO AGIUCOIA 3.0 3.2 11.9 7.6 10.5 13.1 
RIEGO 3.7 3.9 4.1 4.9 4.7 4.S 
APOYO l\ EMPRES1\S 

lNWSTRIALES 12.5 10.9 9.8 6.5 8.6 7.2 
ENEl1GIA El .a::TIUCA 3.7 2.8 2.1 2.1 2.9 6.0 
orR:lS* 9.0 9.1 8.7 14.3 9.8 9.8 

• Ccrrprendc 17 =nceptos, los cuales son de ncnor 
inl>ortancia :rolativa. 

E\lENrE: Ibid 

100.0 

38.4 
2.1 
2.5 
6.3 
4.6 

5.9 
4.6 

12.4 

Por otra parte, los gastos federales canalizados 
al sector social, que dentro dela estrategia "redistribu-. 
tiva" delineada en los primeros meses del gobierno del Pr2_ 

sidcnte Echeverr!a, jugaban un papel central, se vieron -
fuertemente incrementados, de ser en 1970 de 11,437.0 mi
llones de pesos (21.7% del gasto federal total ejercido) -

llegaron a ser en 1976 de 62,109.3 millones de pesos -
(26ol% del gasto federal ejercido), o sea que en seis años 
se quintuplicaron, lo que inegablemente constituy6 un es
fuerzo importante por parte del Estado por tratar de in

corporar al disfrute de los beneficios del desarrollo y -

modernizaci6n del pa!s a los grupos de menores ingresos,a 
ios grupos que por la propia estrategia de desarrollo se

guido desde los cuarentas se encontraban marginados.Este 
incremento sustancial en los gastos orientados al sector 
social correspondi6 también al objetivo de rnodernizaci6n 

307 



del pals en el sentido de avanzar como condici6n ind~s

pensable para su consecusiOn, en el campo de la invest! 

gaci6n y producci6n de ciencia y tecnolog!a de aht que 

los gastos orientados a la educaci6n primaria, media y 

superior (t6cnica, profesional y cultural), as! como a 

la construcci6n y Itlilntenimiento da escuelas y los de -

tipo asistencial corno son.los hospitalarios y de segur~ 
dad social de trabajadores públicos y privados, hayan -

absorbido en promedio de 19~1 a 1976 el 71.4% del total 

destinZtdo n.l si:?ctor social. 

A~O 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

l.976 

'lUl'AL DE Gi\SI'OS SO:::IAl.ES 
EJEPCIDOS */ 

CMIUDNES DE PÉSOS) 

13,249.8 

17,960.4 

23,656.6 

31,468.8 

45,370.6 

62,109.3 

.;!/ Gobierno Federal 

POFCE-.'l'AJE CANl\Lrz;>.OO 
A J\CTIVID.;DES PRIORI-
TARIAS (%) ~/ 

79.6 

74.4 

70.3 

69.7 

68.7 

65.4 

••/¡:du::aci6n primaria, enseñanza nedia, universidades, esc.ielas 
e instituciones de enseñanza té=ica, profesior.al y cultural¡ 
·=trucci6n y a::insru.~1aci6n da eso..>elas; salUbrióad, asisten
cia m'Sdica y servicias hospitalarios; contribuciooes al lMSS 
y servicio nédicn a crtt>lrodos plbli=s. 

FUENI'E: Ibid. 

Es importante observar que si bien el porcen

taje del. Gasto Federal total destinado a los gastos so-. 

ciales tiene muy poca variaci6n a lo largo de los seis 

años que en promedio fue del 23.7% con respecto a 1970 

que era del 21.7% en términos absolutos sufren incremen 

tos significativos en todo el período, exceptuando 1971. 
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ANOS G/\S'lUS SIXIAIES EJER:IOOS ':_/ INCRDEm:> 
(%) 

1970 11,437.0- -0-

1971 13,249.8 15.85 

1972 17,960.4 35.55 

1973 23,656.6 31. 72 

1974 31,468.8 33.02 

1975 45°,370.6 44.18 

1976 62,104.3 36.88 

.::../ Gobierno Federal (f.li.llaies de Pesos) 
FUENl'E: lbid. 

De los gastos destinados al sector social, de~ 
tacan por su importancia y monto: 

Los canalizados a las universidades, escue
las e institutos de enseñanza•profesional, 

técnica y cultural, quo de ser en 1970 - -

1,187.9 millones de pesos (10.4% del total), 
pasaron a ser en 1976 de poco ~s de ~ 
11,906.0 millones de pesos, que represent6 
el 19.2% del total ejercido por el Gobierno 
Federal en el sector social¡ 

Los destinados a la educaci6n primaria que 
durante.el per!odo 1971-1976 casi se tri
plicaron con respecto a 1970, en promedio· 

pa~a el mismo periodo, los gastos destin~ 
dos a este rubro representaron el 21.2\ 

del total del sector1 
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En conjunto, los gastos destinados a edu

caci6n y cultura, en t~rminos relativos -
fueron los que observaron un comportamiea 
to m~s din~mico, en promedio anualmente 
en el pertodo señalado, absorbieron el -
14.8% del total del gasto federal ejerci
do, a sanidad y asistencia social en pro
medio se destin6 s6lo el 3.6% y a bienes
tar y seguridad social el 5.2%, 

DISTRIBU::ICN POf.CENI'tll\L DE I.OS msI'OS !EL c.oa~ FEDERAL 

C/'.Nl\.Lt?.llOOS AL sa::'IDR S::C:rAL 

-CCNCE:Pl'O 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

'rorAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

SCX::Ln..I.ES 
~y 

..2h! 23.8 ~ ~ 23.2 .E.:1 26.l 

C\JLTUAA 13.7 15.7 14.3 13.8 14.2 14.6 16.7 
Sl\NID.1\0 y J\SisrEN-
CI!I. SOCIAL 3.4 3.3 4.2 4.0 3,4 3.2 3.5 
BIENESr.1\R 'i S":GU-
RlOl\D SCX::L\L 4.6 4.8 4.8 5.4 5.6 4.9 5.9 

FtlEN'l'E: Ibid 

Por otro lado, la mayor participaci6n en térmi
nos relativos en el periodo 1971-1976 de los gastos eco
n6micos en el total del gasto ejercido del Gobierno Fede
ral, se manifest6 en la pérdida de importancia de la par
ticipaci6n en estos, de los canalizados a las actividades 
_administrativas, 1os cuales de representar en 1970 el -

_-39. 4% de1 total,· disminuyeron sobre todo a partir de 1972 

.cuando absorbieron s6lo el 32.3% del total, llegando a su 
punto mlis bajo en 1975 cuando su participaci6n del total_ 
Federal fue de 31.8%. En promedio de 1971 a 1976, los ga~ 
tos canalizados a estas actividades fueron del 34.3\ del 
total. 
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El pago de remuneraciones, pensiones y jubi
laciones del ejército y armada, as1 como el Gasto en 

mantenimiento de las fuerzas armadas, la administraci6n 

fiscal y otros servicios gubernamentales junto con la -. 
deuda pdblica absorbieron a lo largo de 1971-1976 en -
promedio anual poco m~s del 92% de los gastos totales 

canalizados a este sector. 

r,1\S'IUS AO'·IINISTRATI\Qi l'OR::Et~AJE Cl\Nl\LIZADO 

ANOS ~ros :/ ;.. 1'CIT'nMNS I 
PR.!ORITARIAS tt... 

(MI~ DE PESOS) 

1971 21,476 8 93.4 

1972 24,926.0 92.2 

1973 34,408.1 93.0 

1974 48,293.6 BB.6 

1975 63,699.1 93.3 

1976 84,574.4 92.4. 

~/ Gobicn10 Federal. 
~/Renunciaciones, pensiones y jubilacic:nes, gastos de manteni

miento de l.a arrrada, adminístra.::i6n fiscal, otros servicios 
gubernamentales y deuda pllblica. 

:roEN'lE: lhid. 

Es importante destacar que con intenci6n de 
revisar y mejorar, asi como de adecuar a las necesida

des de ingresos del Gobierno Federal, ·los mecanismos ~ 

fiscales, el gasto orientado a la administraci6n fiscal 
creci6 enormemente, sobre todo a partir de 1973 cuando 

a diferencia de los 2,871.3 millones de pesos canal.iza
dos a éstos en 1971, en este año se canalizaron 9,663.2, 

llegando a ser en 1973 de 24,184.4 millones de pesos, lo 
que significa que en el periodo 1971-1976 éstos gastos 
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se incrementaron en mSs de 10 veces, o sea que en pro
medio durante el periodo se canaliz6 a la administraci6n 
fiscal el 24.6~ del total de los gastos administrativos. 

Menci6n aparte, merecen tambi~n los gastos ca
nalizados al pago de la deuda pablica, que si bien en -

los cuatro altimos años del gobierno del Presidente Ech~ 
verr!a el porcentaje absorbido por ésta de los gastos -
totales administrativos se·redujo, en promedio en el -
sexenio al pago de la deuda se canaliz6 el 47.9% de los 
totales del sector, lo que en promedio signific6 también 

que del total del Gasto eJercido por el Gobi~~no Federal 
poco más del 1.6% se destin6 al pago de la deuda pdblica 

en el periodo señalado. 
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'IOI'l'L DE PORa::i..'TAJES DESTI!'1\IX:IS A 'IOl'AL DE Gi'.S'iüS PORCENTAJES DESTINA!XlS A 
ron; GAS'lUS An'Oli FISCAL DEUDA PUBLICA N'A'!INISTRl\TI\IOS N"'M'.7'1 FISCAL DEUDI\ PUBLIOI 

EJERCIIXJ.5 * 

1970 52,656.1 4.55 21.27 20,743.5 11.54 54.06 

1971. 55,785.8 5.15 21.62 21,476.8 13.37 56.16 

1972 77,230.0 5.15 17.17 24,926.0 15.97 53.21 

1973 102, 241.2 9.45 15.42 34,408.1 28.08 45.81 

1974 135, 795.2 10.30 15.35 48,293.6 28.97 43.15 .., 
1975 200,416.2 10.43 1.3.66 63,699.l 32.80 42.97 ...... .., 
1976 238,061. 7 10.16 16.27 84,574.4 28.60 45.80 

.* Gobierno Federal 

FUENrE: I:bid. 



4. :W' INVERSION PUBLICA 

Como se ha señalado antes, ~partir de la segu~ 

da mitad de la década de los años sesentas, la pol1ti

ca estabilizadora condujo entre otras. cosas, a un debi

litamiento de la presencia del Estado en la econom!a, 
lo que se concret6 por ejemplo: en una reducci6n severa 

del ritmo de crecimiento de la inversi6n pública fede

ral realizada, ya que de 1965 a 1970 creci6 en promedi~ 
a un ritmo anual del 10.7?., ante ésta pérdida de capac.!_ 

dad por el Estado para a través de la inver~iCn orien

tar el proceso de desarrollo econ6mico, el gobierno del 

Presidente Echeverría se propuso desde sus inicios, foE_ 

talecer la presencia e intervenci6n del Estado en la -

Econom1a, a través de una política de gasto e inversi6n 

ptlblica creciente y con orientaci6n estratégica acorde 
con los objetivos de modernización y expansi6n del apa

rato productivo nacional. 

"El r6gimen mixto, establecido por la 
constitución presupone que la inversión ptl

blica tiene la fuerza suficiente para diri

gir el crecimiento. La libre empresa s6lo 
puede ser fecunda si el Gobierno posee los 
recursos suficientes para coordinar el cum

plimient~ de los grandes objetivos naciona

les." ?;2.1 

25/ Ban:::o Nacional de Carercio E>Cterior, Op. cit., toc:ummto 
lt:l. 1, "Discurso ••• ", p. 177. 
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El ccr.p:>rtamicnto observado a lo largo del sexenio 
1971-1976 por el Gasto Público en cuanto a su ritmo de -
crecimiento y destino, que como hemos señalado es resul

tado de la pol1tica econ6mica seguida por el gobierno la 
cual se caracteriz6 por la alternancia y coexistencia de 
medidas restrictivas y expansionistas aunql!e con predom!_ 
nio de las primeras, se manifest6 de igual manera en el 
comportamiento de la inversi6n pública, es decir, en su 
ritmo de crecimiento, en 'su orientaci6n, en su coeficie~ 
te de realizaci6n, en su participación en el total de la 
inversi6n fija bruta, etc. 

La inversi6n fija bruta total que en 1970 fue -
de 82,300 millones de pesos, observ6 a lo largo del pe
riodo un incremento significativo, dado que en el último 
año (1976) llegó a ser de 267,600 millones de pesos, lo 

que significa que tuvo un incremento de 2.25 veces el mo~ 
to original, a excepc16n de 1971 cuando la inversión fija 
bruta total se redujo en 1% con respecto a 1970 debido -
fundamentalmente a la contracci6n de la inversi6n pública, 
en 1os cinco üñQs posteriores 

anual fue superior al 28%. 

su crecimiento promedio -

En t{;rminos gen.erales, durante el periodo 1971-
1976 la inversi6n fija bruta total creci6 anualmente en 

promedio 22.3% lo que es resultado por un lado, de un 
crecimiento cauteloso de la inversi6n privada cuyo ritmo 
promedio anual fue de 21.9%, y por otro lado, al igual 
que en años anteriores de un crecimiento más significa

tivo de la inversión pública, que exceptuando el año de 
1971 cuando por la implementaci6n de la llamada pol1ti
ca de consolidaci6n (a todas luces restrictiva) tuvo una 
reducción con respecto a la inversi6n pública realizada 
en 1970 de poco más del 23%, de 1972 a 1976 su ritmo de 

crecimiento anual en promedio fue de qasi un 38\. 
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Esta diferencia en el ritmo de crecimiento de la· 
inversi6n realizada por el sector público federal y el 

privado, se manifestó en forma clara en ln participaci6n 
relativa de ambas en el total de la inversi6n fija bruta, 
participaci6n que tiene tambi~n variaciones significati

vas debido fundamentalmente a la polttica de freno y 
avance seguida por el Gobierno, y a las reacciones a -
~sta del sector privado. 

El primer año de gobierno del Presidente Echeve
rria contrariamente a lo expresado pocos meses antes, es 
un año de aplicación de fuertes medidas restrictivas que 
se manifestaron entre otras cosas en que la inversión -
realizada del sector público federal, participara sólo 

con el 27.4% de la inversión fija bruta total, a difere~ 
cia del 35.5% de 1970 y sobre todo del 43.2% de 1975, año 
en que se logró el más alto porcentaje de participación; 

en promedio durante los seis a~os del periodo la inver
sión pública federal particip6 en un 37% del total. 

lNVERSlON FIJA BRL'TA DE LOS SEC!ORES PL'BL!C'O Y PRIVAOO 

INVERSION 
AOOS TOTAL 

(1) 

1970 82,300 
1971 Bl,600 
1972 97,800 
1973 126,400 
1974 173,600 
1975 221,700 
1976 267,600 

FUEN'IE: Ibid. 

( MILLONES DE: PESOS ) 

INVERSIO~ PARTICIPACION I!NEFSIO..~ 

PRIVADA % 
(2) 3 = 2/1 

53,095 64.5 
59,203 72.6 
64, 502 66.0 
76,562 60.6" 

108,793 62.7 
125,933 56.8 
158,989 59.4 

INVERSION PUBLICA FEDERAL 
INVERSION PRIW\IY\ 
IlNERSION FIJA BRt.rm 'IOI2\L 
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PUBLICJ\ 
(4) 

29,205 
22,397 
33,298 
49,838 
64,817 
95, 766 

108,610 

1971-1976 

27.7\ 
21.9% 
22.3% 

PA.~CI 

PACiotr• 
(5=4/1) 

35.5 
27.4 
34.0 
39.4 
37.3 
43.2 
40.6 



Un elemento de gran ayuda en el an~lisis de la 

pol1tica de inversión pt'.iblica seguida durante el gobie!:_ 

no del Presidente Echeverr1a, es el considerar por un -
lado, e1 coeficiente de realización de la inversión pú~ 
b1ica federal autorizada y por otro, el crecimiento 

anual de ésta. Así las cosas, tenemos que en los dos -
primeros años el coeficiente de realización de la inver
sión pl'.iblica federal autorizada es inferior al 80'\, lo 

que aunado al ritmo de crecimiento de ésta que fue en -
promedio de 14% (es conveniente observar que el creci
:::icnto pror.i-:>ci.o anual de la inversión autori::.-:ida de 1971. 
a 1976 fue de 27. 7%), nos permite concluir c¡ue los su-
puestos efectos expansivos anunciados, se vieron en los 

dos primeros años, y sobre todo en el primero totalmente 
restringidos y limitados, tanto por la decisión guberna
mental como por 1os efectos de 6sta, los cuales no se -
circunscribieron al llamado año de "consolidaci6n", sino 
que fueron más allá, restando capacidad al propio Estado 

en su intervención en la cconom1a. 

Ante esta situación, la política de í.nversión se
guida a partir de 1973 es sustancial en el análisis de la 

intervención estatal en cuanto que, ~l coeficiente de re~ 
lizaci6n de la inversión pública federal autorizada para 
el período 1.973-1976 es bastante significativo, ya que en 
promedio fue de 93.8% lo que aunado a un crecimiento pro
medio anual de ésta del. 27-,4%, revela el importante es-
fuerzo realizado por el gobierno para reforzar y ampl.iar 
la participación del. Estado en la economía con todo y que, 

a partir de 1974 los intentos por contrarrestar ésta par

ticipación del Estado a través de pol1ticas restriccioni~ 
tas en el. campo monetario y financiero hacían de nueva -
cuenta su aparición mediante, entre otras cosas: 
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Presionar hacia una reducción del monto de la 
inversión pdblica, puesto que dentro de la or
todoxia monetarista se asocia directamente el 
déficit del Sector POblico, con las presiones 
inflacionarias, con el saldo negativo de las 
relaciones comerciales con el exterior, y con 
las presiones sobre el tipo de cambio y la -
estabilidad cambiaria1 

h trav~s de la elevaci6n de las tasas de_inte
rés y el encaje legal con el fin de financiar 
ul gasto público, lo que se tradujo directamen
te en una reducci6n y encarecimiento del cr~di
to al sector privado y por lo tanto, en una po
litice poco estimulante al crecimiento de la 
inversi6n privada, en resumen se pretend1a a 

través de la pol!tica monetaria y financiera 
contraer la actividad econ6mica para resolver 
los desequilibrios, en especial contraer la 
actividad econ6rnica del Estado. 

En t~rminos generales, podernos afirmar que a 
pesar de las fuertes contradicciones que se dieron a lo 
largo del sexenio del gobierno del Presidente Echeve
rr1a, entre la política de inversi6n pablica y las polt
ticas monetarias y financiera (restriccionistas>, ·que el 
gobierno rea1iz6 un esfuerzo importante por incentivar y 

acrecentar la participaci6n del Estado en la econom1a a 
trav6s de uno de los instrumentos de pol1tica econ6mica 
~s importantes, la inversi6n p~blica, la cual exceptua_a 
do el año de 1971 creci6 en promedio de 1972 a 1976 en 
44% anual. 
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La afirmación anterior cobra un mayor sentido si 
analizamos en forma comparativa el comportamiento m~s g~ 
neral de la inversión pública federal realizada en dos 

perfodosde tiempo iguales: 1965-1970 y 1970-1976 : 

De 1965 a 1970, la inversión püblica federal re~ 
lizada pasó de ser inicialmentE= de 13, 049 millo
nes de pesos a 29,205 en 1970, lo que significa 
que se incrementó.en promedio anual en 10.7% y 

que participaba en la inversión bruta fija to

tal en casi un 33\~ 26/ 

De 1971 a 1976, la inversión púbLica federal re~ 
lizada se incrementó en promedio anualmente en -
27.7%, ya que pas6 de ser en 1970 de 82,300 mill~ 

nes de pesos a ser en 1976 de 267,600 ~articipan

do en promedio en la inversión fija bruta con el 
37.0'I.. 27/ 

Por otro lado, ln distribución de la inversión 
pública federal realizada de 1971 a 1976, demuestra la 
importancia que cobraron durante este periodo, las em
presas y organismos del Estado controlados presupuestal
mente 28/ a los cuales.se destinó en promedio el 43.7% 

del total, el gobierno federal absorbió en promedio_ el 

31.8% y otros organismos y empresas del Estado el 24.5%. 

O:ltos t:crnad6s de Nafinsa., Op. cit. 

S.P.P., ~.cit. 
l.>Ór o:>nstituir un elemento princip.::il y de Sl.1ITa :inp)rt:ancia 
para el anlilísis de las fonr.as y IOOdios del intervencio-
niSl!O estatal, henos dedicad:> un aparta&:> especial para su 
tratamiento. 

319 



DiSTIUI30CION l'OílCENIU1\L DE IA INVEPSICN 1?\J!3LIO\ 
FEDEllAL RF.l\LIZl\O.'\ 1971 - 1976 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 

l.00.0 100.0 l.00.0 l.00.0 100.0 100.0 

30.4 34.9 34.0 30.4 28.7 32.3 
_ -Qrganisnos y enpr~ 

sas =ntrolados 
presupuestalmente 47.1 43.i 39.0 42.4 . 44.S 45.7 

y ~resas 22.5 21..9 27.0 27.2 26.8 22.0 

F'UENffi: 1bid. 

Lu distribución de l.a inversión pG.bl.ica federal 
realizada, entre los diferentes sectores productivos y 
no productivos, fue enunciada desde un prinicipio en los 
lineamientos generales de po11tica económica d•'l gobie;:_ 

_no del Presidente Echcverr1a al reconocer: 

La necesidad de canalizar al sector agropecua
rio importantes recucso~ monetarios que permi

tieran realizar y ampliar las obras de infrae~ 
tructura necesarias para aumentur la superficie 
de cultivo, las áreas de riego, apoyar v1a fi

nanciumiento a los productores, comunicar mer
cados. , etc : 

La importancia estrat~gica de_ la producción de 
hidrocarburos, de productos petroqu1micos y de 

la generación de energ1a el6ctrica, para el lo
gro de los objetivos nacional.es de desarrollo1 
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La necesidad de cana1izar en forma sustantiva 

recursos a 1os programas de amp1iaci6n y des~ 

rrol1o del sector sa1ud y seguridad socia1, 

para posibi1itar la incorporación de grupos 

de población de los sectores marginados de1 

campo y la ciudad, era contemplado también c~ 

mo un aspecto prioritario en.la llamada estr~ 

tegia de desarrollo compartido. 

En el discurso de toma de posesión del lo. de 

Diciembre de 1970, e1 Presidente Echeverr1a afirmaba en 

relaciOn a las pr .io;,; i..::.~<l.~5 Ce s,.i (jObit?rno que: 

"Son virales para las faenas rurales el buen att>lco 
del aqua y la fluide¡, del =éciito. Pondraros en 
a=ión cuantos ~tcxlos sean necesarios para ai.."T.cntar 
las áreas tic riego y rrajor= su distribución. Trans
feri.r<:m::>s al canq::o un volumen nuyor de recursos fi
nancieros y los u<..lrninistrarcrros con rectitud. Pro
piciaremos qw.;, la banca privada p."U'.ticipc, en for 
ma rr.ás a.'Tiplia, procurando gue nuestros agricultores
sean Cida año r.lt:?jores sujetos d.:? cr6:lito." 

"Ia batalla petrolera derivó de nuestra voluntad de 
autonan!a y nos i.11~>1ils6 a emprender el C.Csarrollo 
industrial. Hoy, la for':.aleza y el prestigio de 
todas las empresas que el. pi..'t!blo admin:i.stra a través 
del. Estado, depe."1den en gran medida de 1.a eficacia 
=n que opera 1.a industria petrolera. Incremen~ 
mos 1.as investigaciones tecnol.6gicas para obtener a 
menores =stos y w.ultiplica.r la utilización del pe
tróleo, e intensificarem::>s la e><ploración de la 
plataforma mar1t.:ima y de otras zonas de nuestro te
=itorio." 

"La petroqul'.mica es el. sector industrial que m1s rápi
damente crece. Ha propiciado el dan:inio de tecnolcx¡!as 
avanzadas, presenta grandes posibilidades de explota
ción y es factor decisivo en el irejoramiento de la -
agricul.tti.ra. Dcbem::>s iropul.sarla a un rit:no mayor 
alentado, tanto la iniciativa de los particulares cQIO 
la actividad de los aspecto:; que el Estado debe aten
der para preservar los intereses pa.trios." 
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"En menos de un decenio la índustria el6ct.rica ha du
plicado su capacidad e integrado sus servicios bajo 
el control. efectivo de la nación. Prosegui:ratDs elec 
trificando al. p31s ca'Ll punto de partida de U1U pou= 
tica de encrgóticos p:ira descentralizar 1.a industria. 

" 29/ 

As1 1.as cosas, en 1.a distribuci6n sectorial. de 

1.a inversi6n p6b1ica fedPral, resalta 1.a importancia -

que se di6 correspondiendo a 1.os lineamientos de po11t! 

ca económica al fomento del sector agropecuario, al. que 

a diferencia del. 10.5% que en promedio se destinó de -

1965 a 1970, de 1971 a 1976 en pron .. :J.io ::;e canalizó el 

15.4% del total; al. sector industrial el 38.7%, a com~ 

nicaciones y transportes el 22.3%, al bien•star social 

el 20.4%, a administración y defensa el 2.5% y por Glt! 

mo al fomento de la industria del turismo el 0,7%. 

DISTRUlOCICN SECIORIAL DE LA INVERSIOO l?UBLICJ\ FEDERAL 

RE1\LI Zl\D.'\ (%) 

CCtlCE!'TO 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

'lUI'AL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fanento agropecuario 14.5 14.8 14.2 16.9 18.l. 13.9 
Fcmento industrial. 41..6 34.5 32.5 36.0 41..5 46.0. 
Bienestar social 21.7 23.l 25.8 20.8 16.4 1.4.S 
Trans. y COmunicaciones 20.5 23.7 25.4 24.0 20.7 1.9.2 
J\dministraci6n y 

oef ensa 1..4 3.5 l.. 7 1.7 2.2 4.2 
TUrisn:i 0.3 0.4 0.4 0.6 1..1 1.3 

FUENl'E: íbid. 

W Banco Nacional· de o:rnercio Exterior, Op. cit., D::>cumento 
No~ l., "Discurso ••• ", pp. 185, 187 y 188. 
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La inversi6n pública federal realizada que se 

destin6 al fomento agropecuario, pesquero y desarrollo 

rural, pas6 de ser en 1970 de 3,921.4 millones de pesos, 

a ser al final del periodo de 15,094.B, lo que signifi

ca que en seis años se cuadruplicó, concentrándose b4-
sicamente en el fomento agrícola, ·ya que en promedio 

·del total destinado al sector el 81.7% se canaliz6 a 

esta actividad, el 3.3% a la ganadería, el 2% a la ex

plotación forestal y el 5.5% a pesca, el 7.5% restante 

al desarrollo rural, es importante destacar que a par

tir. de 15' ·¡::; <=l gobi.;,rno promov i.C. .:,l desarrollo del P::;o

grarna de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, 

al cual a partir de entonces y hasta 1976 se destin6 en 

promedio el 11.2% anual del total de la inversión can~ 

lizada al sector. 
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Th'VERSIOO PUBLICA FEDER-\1, REJi.LIZl\D,\ E:-l r:L sccroR AGROPECUl\RIO 
PE5(1liE:ro Y DFSl1.RI<OLU:l Rl)!v\L 

(MILLCM::s DE PESOS) 

C:O:-'CEPTO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
------

'.Kfl'AL DEL 
SECroR 3, 92l. 4 3,26·1.2 4,9·17.6 7' 043. 7 10,966.6 17,321.9 15,094.6 

AGRICULTURA 3,627.6 2,885.5 4,446.9 5,614.7 9,063.7 13, 171.9 11,106.6 

Gl\NADERIA 52.4 59. 7 54.6 235.9 275.6 789.4 813.0 .... .... FORESTAL 20.0 42.9 
~ 

36.3 229.7 209.5 455.2 359.0 

PESCA 22l.4 276.1 41.0.0 294 .2 291.8 . 732.3 960.3 

PIDER -0- -0- -0- 669.2 1,127.8 2,173.1 1,653.9 

FUE!>.'I'E: Ibid. 



Un indicador de la importancia prioritaria que 
el desarrollo de la actividad a~ricola tuvo durante 
el periodo, es el incremento sustancial de las áreas -
benef iéiadas con obras hidráulicas del gobierno Fede
ral, al iniciar el año de 1971 el total acumulado de 
hectáreas beneficiadas era de 2,B)S,639 al final de 
1976 ~ste hab!a ascendido a 3,424,727. 

Ante el abandono y atraso en que el sector agr~ 
pecuario se c~=ontraba al inicio de los setentas, la 
necesidad de su modernización y desarrollo planteaba al 
gobierno entrante canalizar los recursos suficientes 
para incorporar nuevas t&cnicas de producción, ampliar 
la superficie de cultivo, canalizar recursos financie
ros e incrementar la superficie irrigada, al respecto, 

las sigu~entes cifras son reveladoras: 

El total de hectáreas beneficiadas por obras 
hidráulicas realizadas por el Gobierno Fede
ral de 1971 a 1976, es superior en un 53.2\ 
al total del periodo 1965-1970; 

En el mismo sentido, el total de hectáreas, a 
las cuales con inversión del Gobierno Federal 

se incorporó riego durante 1971-1976 que 
asc:cndi6 a400 mil es superior al total del 

sexenio inmediato anterior en un 77%. 

Por último, el número de hectáreas mejoradas, 
es decir que aumentaron o regularizaron su d~ 

taci6n de agua durante el periodo fue superior. 
én m&s de un 45% con respecto al periodo 1965-

1970. 
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AllEAS DENEFic:IAOl\S a:N OBRAS llIOiWJLl:CAS IEL 

GOB~ FlllEJU\L 

TOTAL 

(liEX:'l1\RF.AS) 

1964-1970* 

382,544 

226,032 

-~ DE RlECD MEJORADi\.S 82,515 
-AREAS a:N Dru::NhJE. l'IGRICOIA 7 4, 000 

1970-1976* 
586,088 

400,009 
120,359 
65,720 

... D:>l lºde Septiembre del. año inicial. al. 31 de 
agosto del. año final. 

PUENl'E: Nafinsa, Op. cit. 

Por otra parte, l.a inversión públ.ica federal 
realizada en el. sector industrial de l.971 a 1976 cre
ció anual.mente en promedio a un ritmo del 31..4%, pa
sando de ser en l.971. de 11.,096.9 rnil.l.ones de pesos a 
ser en 1976 de 49,954.9, en su distribución revela la 
prioridad que l.a poll'.tica económica del Gobierno del 
Presidente Echeverrl'.a dió a la producción de petróleo 
y petroquimicos, actividad a las cuales en promedio 
se destinó en los seis años el 46.9% de la inversión 
total. realizada, otra actividad prioritaria fue l.a g~ 
neración de energia eléctrica a l.a cual en promedio -
durante el periodo se canal.izó cerca del. 33% de l.a in

versión total.. 

As1 l.as cosas, tenemos que la industria petro

l.era y petroqu1rnica junto con la eléctrica, absorbie

ron en promedio anual, casi el. 80% de la inversión p~ 
bl.ica federal, el. resto se canalizó a la siderurgia 
11.% y otras actividades, es notoria l.a importancia que 
a partir de 1974 tiene l.a industria siderúrgica como 
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destino de la inversi6n del gobierno federal, ya que 
mientras que en los.pri.meros tres años de gobierno -· 

absorbi6 s6lo en promedio el 4.7%, en la segunda mitad 

.tiste. 'porcentaje se incrementó hast~ ser de cerca del 
17% del total canalizado al sector industrial.. (ver 

cuadro pág;32s ) 

La importancia dada a las actividades ante
riormente señal.adas, a lo largo del gobierno del. Pre
sidente. Echeverria, está en estrecha correspondencia 
con los objetivo::: d<'.' pol1tica enunciados, asi como con 
la necesidad asumida como objetivo central, de incen

tivar y promover la modernizaci6n y diversificaci6n -
d.el aparato productivo nacional, acorde a los cambios 
en gestión del sistema capitalista mundial. 

Si bien la inversión en la industria petre
l.era y petroquirnica son de aquellas cuyos resultados 

.se obtienen más en el mediano y l.argo plazo que el -
corto, no deja de ser significativo por ejemplo que la 
producci6n total. de crudo del periodo 1971-1976, haya 

sido superior con respecto a la de 1965-1970 en más de 
un 50%, ya que de haber sido de 933,550 miles de barr~ 
les pasó a ser de 1,416,577. Los incrementos más sig
nificativos en la producción de crudo se dieron bási
camente a partir de 1974 ya que en promedio de este -
año a 1976, 1a producción creció a un ritmo anual de 
casi el 20% a diferencia del periodo 1971-1973 cuando 
su incremento promedio anual fue de sólo el 2.6%, lo 

que en buena medida se explica por la pol1tica de -
"freno y avance" impl.ementada por el. gobierno. 
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INVERSION PUBLICA FEDERAL REALIZADA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 
MILLONES DE PESOS 

CJt-.'CEP'rOS 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

'IOl'AL DEL SEX:'.'IDR 11,096.9 9,328.l 11,480. 7 16,222.3 23,345.9 39,753.S 49,954.9 

PE.'TOOLEO 'l .... PE'l'BLQUIMICA 5,439.ti 5,238.3 6,250.0 7,708.1 10, 180. 5 14,684.3 21,202.1 
N 

"" ELECTIUCIDF\D 4,146.8 3,1&5.8 3,903.5 5,822.3 7,230.9 12,490.4 15,537.0 

SIDI::RURGIA 740.0 420.1 35':!.4 1,053.4 3,576.3 8,372.4 7,694.2 

- C7l'Rl\S INVERSIONES 770.5 454.9 967.8 1, 638. 5 2,358.2 4,206.7 5, 521.6 

FUENTE: Ibid. 



1970 

1971 

1972 = 

1973 = 

PRODU:CICtl DE PE'l'ROLED CRUOO POR NX> 

(MILES DE BARRILES DE 159 LITR:IS) 

177,599 1974 238,271 
177,274 1975 = 294,254 
188,011 1976 = 327,285 
191,482 

1971/1976 1'416,577 

FUENI'E: Nafinsa, Op. cit. 

Ahora bien, el haber canalizado hacia la in
dustria el6ctrica importantes montos de inversi6n por 

parte del Gobierno Federal, se tradujo en incrementos 
significativos tanto en la capacidad instalada como en 
la generaci6n neta de energía el~ctrica, las cuales,

en 1976 con respecto a 1970, se incrementaron en más 
de un 60%, incremento que se manifestó en forma más 
significativa en los proceso de tipo tGrmico. 

Cl\PACIDAD lNS'l.1'L!IIlA Y GE2-:EAACION DE ENERGIA ELWI'RICA 

( MILES DE KII.a·l'A'IS ) 

TIPO DE PIA'l'm 1970 1976 1970 1976 

'IOl'J\L 7,414 12,180 20,707 46,372 

- HidráuJ..icas 3,327 4,255 15,005 17,109 

- ~cas 4,007 7,925 13,702 29,183 

FUElll'E: Ibid. 
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Por otro lado, la inversi6n pCiblica federal 
realizada en el sector de bienestar social que fue -
considerada como un aspecto central dentro de la lla

mada estrategia redistributiva, creci6 a un ritmo -
promedio anual de 18.1%, pasando de ser en 1970 de -
7,919.3 millones de pesos. que representaban el 27.1% 

de la inversi6n pública federal realizada a ser en 

·1976 de 15,759.3 millones de pesos o sea, el 14.5% -

del total réalizado en ese año. 

Es conveniente señalar que si bien la parti
cipaci6n relativa de la inversión destinada al benefi
cio social en el total de la renli.zada por el sector 

público federal a partir de 1974 se ve fuertemente di~ 
minuida, en términos absolutos el incremento rnanif ies

to as bastante significativo, as1 tenemos que a la -
construcci6n de escuelas a diferencia de los 1,060.8 

millones de pesos que se destinaron en 1970, se desti
n6 en 1976 4,885.2 es decir que en seis años el mon
to total destinado a esta actividad se increment6 en 
m~s de cuatro veces, situaci6n similar se observa en 

la inversión destinada a hospitales y centros de asi~ 
tencia social, as1 como en la canalizada a la edifi
caci6n de vivienda, a la cual a partir de 1972 se le 
da una importancia central, puesto que de absorber en 

1971 cerca de 161 millones de pesos, en 1972 se cana-
:lizaron a esta actividad 1,417 lo que significa que 
la inversión realizada se increment6 en casi un 800% 

en promedio durante el periodo 1971-1976, la inversi6n 

destinada a la edificaci6n de vivienda creció a un 

ritmo anual de 137.3%. 
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oc la misma manera la inversi6n pdblica fede
ral, realizada en obras de servicio urbano y rural que 

en promedio represent6 el 53% del total canalizado al 
sector de biencc.tar social, creció a una tasa promedio 

anual de 11. 6% ( ver cuadro p:ig. 33) ) • 

Esta política deliberada de· canalizar recur
sos considerables al beneficio social, que como hemos 
señalado constituy6 un elemento central de la cstra~ 
tegia de desarrollo implementada·, se tradujo en una -
considerable ampliación d~ los servicios y bienes de 
car5ctcr social ~ue el Estado produce y administra, -
entre otros destaca el que: 

El nlimero total de escuelas primarias de control 

administrativo federal que en 1970 era de 31,642 

pas6 a ser en 1976 de 39,677, o sea que se incr~ 
mentaron en un 25.3%, posibilitando así la inco~ 
poración de 1,729 1 691 alumnos (inscritos en pri
marias federales) es decir, que con relación a -

1970 el nUmero de inscritos en este nivel en es
cuelas federales se incrementó en un 28%. En el 
cuadro siguiente se resume la evolución del sec
tor educativo de administración federal en lo que 
se refiere a nUmero de escuelas y alumnos inscri
tos de 1970 a 1976 por nivel de instrucción. 
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NUMERO DE E:S::UE:k'\S Y /\lll!-'~:OS IN:CRrrc6 DI El. SIS!El-ll\ EIXJC/\TIVO 

DE l\DML..,.I5rRICICN FEDERl\l. POR NIVEL 

l 9 7 l 1 9 í 6 

NIVEL 1970 1971 1971 1976 

No .. ES::UEI .• \S No. INSCRI'fOS No. ESCl.JEU\S No. lNSCRI'roS 

El:XX!l\CIO'l PRE:ES:Ol.AR 1,776 249,686 3,001 325,476 

... EI:U::ACICN P~ 31,642 6'076,060 39,667 7 1 805,751 ... .., TERMJNl\L ELEMENrAL 134 33,540 208 43,267 

TERMJNM. ME:OIO so 9,413 41 15,520 

MEDIO Bl\SICO 1,534 605,117 2,720 1'114,157 

MEDIO SUPERIOR 64 64 ,004 240 162,239 

NQRMM. 34 15,944 43 28,433 

SUPERIOR 39 52,990 75 103,735 

TOTALES 35,273 7'106,654 46,005 9'598,578 

lroENI'E: S.P.P., 10 años de indicadores ecorónims y scx::ialcs de !>léxico., ~k:o, 1983. 



w 
w 
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INVERSION PUBLICA FEDERl,L REALIZADA EN EL SECTOR DE BIENESTAR SOCIAL 

( MILLO~ES DE PESOS 

CONCEPTO 

TOrl\L DEL SEX::TOR 

CBRAS DE SERVICIO 
URB/\NO Y RURAL 

llOSPITJ'.LES y CENrros 
ASISTENCIALES 

VIVIENDA :J 

Ol'RAS lNVERSICNES 

1970 

7,919.3 

4,871.3 

1,060.8 

1,406.4 

260.5 

320.3 

1971 1972 1973 1974 

4,853.3 7,682.l 

2,990.3 4,146.l 

1,230.2 2,034.3 

609.6 1,411. 7 

lGl.3 1,417.2 

23.2 90.0 

12,834.9 13,451.0 

7,284.6 7,511.8 

2,198.7 3,022.4 

3,275.8 

1,089.0 

75.8 

2,760.8 

1,040.6 

156.0 

~/ Por su forma de recuperaci6n no figura en el total. 

RJEN'I'E: SPP., Op. cit. 

1975 

15,776.2 

7,506.4 

4,602.3 

3,424.9 

778.4 

246.6 

1976 

15,759.3 

6,806.3 

4,885.2 

3,535.5 

1,062.4 

532.3 



En cuanto a los indicadores del sector sa1ud que 

nos pueden revelar la importancia que tuvo el ca
nalizar recursos crecientes al bienestar social, 
destaca que se 1ogr6 abatir la tasa de mortalidad 

infantil dado que por cada 1,000 niños nacidos vi 
vos en 1970 6sta era de 65.6, miéntras que para -
1975 descendi6 a 49.0; la esperanza de vida al n~ 

cerque en 1970 era de 60.2 años, para 1975 se i~ 
crcment6 a 65.4 años que corresponde al nivel m~s 
alto de esperanza de vida lograda en el país; 1a 
mortalidad general en 1975 con respecto a 1970 -

dcscendi6 en poco más de un 10%. 

1960 1965 

ESPER/INZI\ DE VIO'\ 
1\L Nl\CER (1\JbS) 57.4 63.5 

TA&"\. DE ~ORI'J\LID'\D 
INFJWrn. !. / 74.2 60.7 
~ORI'ALIDl\D GENERAL 
(DEI'IJNCICNES) 402,445 404,163 

~/Defunciones p:ir 1,000 niños nacidos vivos. 
FUENl'E: NAFINS..., (}>. cit. 

1970 1975 - -

60.2 65.4 

65.6 49.0 

485,656 435,888,. 

En cuanto a la seguridad social, la importancia de 
las inversiones renlizadas, se manifest6 entre 
otras cosas en los incrementos significativos en la 

poblaci6n amparada por las dos instituciones m~s 
importantes del pa1s, el IMSS y el ISSSTE. 

En el IMSS, ·el total de derechohabientes en 1976 -
fue de 16,551 miles de personas, que signific6 un 
incremento con respecto a 1970 de 69.3% el total 
de asegurados directos se increment6 en casi 39\, 
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correspondiendo un incremento similar a urbanos y 

rurales; 

PCDL'\CION l\Ml?AIV\Il-'\ FOR EL lMSS 
( ~a.LES IE PI::RSCN\S) . ~/ 

1965 1970 

•.1.1:.n'AL PE 
í:.ERB:!lCIJJ\BilNl'ES 6,816 9,772 

-ASEGURi'JXJS UFS.l'\NCS l,935 2,775 

-ASD'.1JP.l\DOS RJRl\LES 275 346 

..:Fl>Mll.IARES URBl\N:lS 3,932 5,WS 
-FAMI.LIJ\RES RUR.'\LES 539 690 

-P1:1'1SION1\IXG Y 
FAMILU"\RES 135 276 

!./Al 31 de Oicienbre de cada aro. 
FlE'l'l'E: Ibid. 

·1975· .. 

16,551 

3,855 

483 

10,549 . 

1,169 

·495· 

En el ISSSTE, el total de.darechohabientes que en 
1970 era de 1'347,470, pasó a ser en 19J6 de - -
3.'918,514, lo que significó que en s6lo seis años 
se increment6 la poblaci6n amparada por esta ins
tituci6n en 190.8%, en el mismo per!odo, los aseg~ 
rados directos se incrementaron en 152\ 1 los. pen
sionistas asegurados directos se incrementaron en 
36.3%, los derechohabientes familiares en casi --
225%, etc. 
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POOLllCJ'.CN .Al-IPAAllO'\ roR EL ISSS'lE ~ 

1965. 

'l'CJl'AL DE 
IJEIU:l:HOfll\Bn:Nl'ES 1'070,971 

,-J\SEGJMDOS D:rna:::TOS 

*TRl\BAJAOORES 261,245 

*P!:NSICNlsms 22,334 

FAMJ'.Ll'.1\RES IE: 

*TR.'\Bl\.J]\OORES 768,229 

•PJ:l'ISlGUSTAS la,983 

V Al 31 de Dicienbre de cada aro. 
FUENI'E: lbid. 

1970 

1'347,470 

430,482 

42,038 

839,218 

35,732· 

'1975 ,, 

3'918,514 

1,086,872 

57,327 

2'725,702 

4'3,613 

Por otro lado, el objetivo de modernizaci6n del 
aparato producti.vo nacional, la integraci.6n d<, las zo
nas marginadas a la din<!:mica del desarrollo, así como 
la intención de posibilitar una mejor di.stribuci6n y 
comerciali.zaci6n de las mercancías tanto al mercado i~ 

terno como al externo, planteaban la necesidad de in~ 
vertir en las.obras de infraestructura necesarias para 

··su consecusi.6n. En ese sentido, la inversión p1lblica. 

federal canalizada al Sector Transportes y Comunicaci_2 
.nes se vi6 fuertemente apoyada sobre todo en los años 
en que la política de Gasto e Inversión encontró menos 
obstl'!culos para su ejecución (1972 a 1974), período en 
el que del total de la inversión pdblica federal reali
zada se destinó al sector en promedio el 24.3%. 

En promedio la inversión canalizada a este sector 

creci6 a un ritmo anual de 27.8% y absorbió el 22.3% 

del· total'de la inversión p1lblica federal, en su distr~ 
buci6n destaca sobre todo la orientada a la producción, 
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ampliaci6n y mantenimiento de las vías de comunicación 

terrestres, las cuales conjuntamente absorbieron en -

promedio el 66\ del total del periodo (carreteras 46.7\ 

y ferrocarriles 20.1% ). 

Es importante considerar el énfasis que a partir 

de 1973 se di6· a la inversi6n "'ª L.al..,comunicaciones, a 

las cuales en contraste con el 7.9% que se les destinó 

en 1971-1972 del total de la.invcrsi6n, de 1973 a 1976 

en promedio se canaliz6 el 27.5%. 

salvo lo señalado, podemos afirmar que la distrib~ 

ci6n entre los diferentes componentes del sector se 

mantienen sin cambios significativos, por lo que en pr2 

medio durante el periodo se destinó del total de la iE 

versión pGblica federal.canalizada al sector, el 46.7% 

a carreteras, el 20.1% a ferrocarriles, el 21% a tele

comunicaciones; el 6.8% a obras maritimas y el 5.4% a 

.comunicaciones. 
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INVERSlON RJBLICA FT-.Dl::P,"\I. f~IZi,Dt\ E.'\I EL SloCI'OR TMNSPORTES Y C0•1JNICllCIOtlES 

MllJ.J'.Nl·:S DE PE:S'.lS ) 

CONCEPTO l'J70 M71 1972 1973 1974 1975 1976 

rol'AL DEL SOCTOR 5,002.3 4 ,58'1 .o 7 ,876.5 12,651.3 15,540.7 19,826.7 20,826.l 

CAAAETERl\S 2,624.1 2,70S 4 4,938. 7 6,130.8 5,719.0 6,957.7 7,910.S 

FERRO:ARR!LES 1,704.1 911.-: 1, 133. 3 2,121.4 3,289.4 4,932.6 4,890.9 
w 

CDMS Ml\IUTJM.'\S 336.1 414.2 516.B 1,024.0 1,163.7 1,509.6 434.l w 

"" CCMJNICACICNES AERE.-\S 720.5 182. 3 678. 7 303.8 1,211.l 1,071.4 834.7 

'l'ELOCCMJNICJ\CIONES 140.8 372.7 609.0 3,071.3 4,157.5 5,355.4 6,755.6 

EUEN.I'E: S.P.P., :tnfornac:i6n sobre gasto pdblico 1970-1980, ~~ioo, 1982. 



1\s.S: 1as cosas• podemos afirmar que 1.a amp1iaci15n 

y modcrnizaci6n de 1as v!as y medios de comunicaci6n 

constituyeron un objetivo prioritario de 1a po11tica 

econ6mica de1 gobierno de1 Presidente Echeverrta, 16 que 
se manifestó en que: 

En cuanto a 1as vtas terrestres de comunicaci6n éstas 
se incr~mentaron duran~e el pertodo en poco m4s de 
127%< es decir que pasaron de ser de 95,998 Km en 

.1970 a ser a fina1es de 1976 de 218,242, de 1as cu~ 
les el ss.Gi ccrrccpondc a carreteras y e1 11.4% a 
vtas f6rreas. 

E1 tota1 de ki16mctros de carreteras pas6 de ser en 
1970 de 71,520 a ser en 1976 de 193,920, lo que si~ 
nific6 que en e1 periodo se incrementaron casi en 

170%, correspondiendo de1 total de kilómetros el -
24.8'1. a carreteras de terracer!a,el 43.7% a revest1 
das y e1 31.5% a pavimentndas1 

El crecimiento del sistema ferroviario ~~s que mani
festarse en la ampliación de los kil6mctros de vtas, 
qua se incremantaron en s6lo 2% con respecto al to

tal de 1970, sa manifast6 an el incremento de la ca
pacidad de arrastre 62.5\ en el incremento del ndm~ 
ro de locomotoras 28.9%¡ en el ndmero de carros - -
35.4%¡ en el ndmero de góndolas 106.4\, lo que se -

tradujo a su vez en un incremento.significativo de 
la capacidad de carga, en 1970 la carga total tran~ 

portada por ferrocarril fue de casi 38.2 millones 
de toneladas, mientras que para 1976 fue de 51.2, 
lo que signific6 un 34% de incremento en la carga 

transportada1 
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En. lo referente a las telecomunicaciones a las cua
les seles destin6 en promedio durante 1971-1976 el 

21 % . del .total de la.d.nversi6n pGblica federal reali
zada en el sector, éstas tuvieron un ·desarrollo si9_ 

nificativo, acorde a los objetivos de modernizaci6n 

por ejemplo: la longitud de lírieas telef6nicas se 
incremcnt6 en el periodo en un 94%, el namero total 
de aparatos telef6nicos en servicio pas6 de ser de 

1.5 millones a ser en 1976 de 3.3, es decir que se 
incremen.taron en 120%, crecimiento bastante signi
ficativo sí consiJ.c:::.:'!:::'.:>!: '!"'' el ntlmero de habitan
tes por aparato pas6 de ser de 33.7 en 1970 a s61o 
18.6 en 1976, por tlltimo es significativo tambi6n, 
del r~pido crecimiento de las telecomunicaciones el 

que el ntlmero de las centrales de Telex haya pasado 
de ser en 1970 de 36 a ser en 1976 de 59. 

340 



IAS EMPRESAS DEL ESTADO 

En 1970, el Estado contaba con 45 organismos 
descentralizados y 39 empresas_ de participaci6n esta

tal mayoritaria. En el sector agropecuario y forestal 
destacaban las s.igu ientes: Productora Nacional de Se

millas (PRON/\SE}, Productos Forestales Me>xicanos, el -
Ingenio Erniliano Zapata, el Ingenio El Naranjal, etc. 

En el sector social, los I~stitutos Naciona
l.es de Cardiología, Cancerología, Endocrinología, Neu

mología, Gastrocnterolog:í:a, Oftalmología, de Protecci6n 
a la Infancia, de Nutrici6n, Indigenista, cte. En el 
_se_ctor financiero: Nacional Financiera, Banco z.:e~icano, 

Banco Nacional de Cr6dito Agrícola, de Crédito Ejidal, 
·Banco Nacional de Comercio E.xterior, etc •• En el sec
tor industrial: Petróleos Mexicanos, Cornisi6n Federal 

de Electricidad, Comisi6n de Fomento Minero, Laborato
rios Nacionales de Fomento Inñustrial, Azufrera Pana
mericana, Oiascl Nacional, Guanos y Fertilizantes, Cor
demex, Ayotla Textil_, etc. 

En el sector de comunicaciones y transportes: 

Ferrocarriles Nacionales de MGxico, Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Servicios 

.de Transporte ElGctrico, Sistema de Transporte Colecti-
vo, Aeronaves de M6xico, TelGfonos de México, Corpora

ción Mexicana de Radio y Televisi6n, etc, y en el sec
tor de pol!tica interior, Comisi6n Nacional de los Sa
larios M!nimos. · 
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As:l pues, a pesar del pequeño n!lmero de empr~ 
sas pQbl.icas que participaba en el. :imbito económico y 
social, Ostas pose1an una importancia para el desarro
llo del pa1s. Sin embargo, cabe mencionar que su sig
nificado va desde el monopolio hasta tener una muy re
ducida participación en el mercado. 

La administración del ?residente Echeverr1a, 
conforme a sus lineamientos de pol1tica económica, e~ 
tableci6 la necesi~ad de intervenir en la estructura 

econ6mica por ncdio de la creación de organismos y e~ 
presas que coadyuvaran a la consecución de los objeti
vos del llamado "desarrollo compartido". 

Esta situación se deb1a en parte, a que las -
distintas actividades requerían del apoyo estatal en 
una forma más directa. Es decir, no s6lo a través de 
los imptactos que el gasto público pudiera generar, -
sino también por el surgimiento de estructuras del 
sector público que fueran acordes con las demandas de 
la sociedad y de la econom1a nacional. 

As! tenemos que para el primer año de gobier
no, los organismos descentralizados aumentaron de 4S 
a S4 ylas empresas de participación estatal mayorita

ria de 39 a l.48. 

Por otra parte, surgen en este periodo nuevos 
medios de intervención, cuyas diferencias no sól.o se 

circunscrib1an a elementos jur1dicos sino en cuanto al 
ámbito de acción de los mismos. As1, el Estado inter
vino en 27 empresas con una participación minoritaria 

y se crearon 48 fideicomisos de distinta 1ndole. 
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Las causas que originaron estos nuevos medios 

de intervención eran diversas ';/' complejas, los sectores 
donde participo el Estado reflejan la variedad de ob

jetivos que se perseguían. Por ejemplo, en el sector 
industrial se intervino en empresas de bienes de con
sumo tales como Industrial El~ctrica de M~xico (IEM), 

.Porcelanas Euromex, Celanese Mexicana, Condumex, co
bre de M~xico, Compañia Minera de Cananea, cementos -
Guadalajara, Industrias Pañoles, etc. 

En el sector de comunicaciones e infraestruc
tura, .la Compañía Mexícc::i.na de 1\."Ji.:tci6:;. ~· en Transpor

taci6n Mar1tima Mexicana. En el sector agropecuario 
y forestal, se crc6 el Fideicomiso del Fondo Nacional 

dé Fomento Ejidal, Fideicomiso Candclillero, Fideico
miso Fondo de Financiamiento Agropecuario y el Fidai-
comiso Fondo Forestal. Por 61timo, en al sector so-
cial se crearon en materia de vivienda el FOVISSSTE,
el INFONAVIT y el Fideic:omiso para el Mejaramiei\ta de 

la Vida Militar. 

En el segunda año de gesti6n, el tvtal de en
tidades paraastatales lleg6 a ser de 428, ésta es cin

co veces mas que las registradas al inicia de la d~ca
da de los setentas. No obstante, el desmesurado cree~ 
·miento de las entidades plll>licas, se debi6 p. que casi 
·e1· .70% de ellas eran fideicomisos orientados a satis

facer necesidades muy particulares tanta en lo social 

.como en el agro mexicano. 
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Cabe destacar que la caracter!stica de la ge~ 
·ti6n estatal en el periodo 1971-1976, fue la ereaci6n 

de fideicomisos, mientras que las empresas de partici

paci6n. mayoritaria crecieron en menor medida. La in-

.. terv<:!nci6n estatal minoritaria en empresas privadas -

disrninUyó en 1973 y 1975 debido a la mayor renuencia 

del sector privado ante las pol!ticas del Presidente -

Echeverr!a. S:i.n embargo, en 1976, la creaci6n y part! 

cipaci6n de entidades paraestatales en la econom!a -

a cxcepcí6r1 de los fideicomisos- aumenta t:::n mayor me

dida que en los años anteriores. 

ENTIDADES PARAESTATALES REGISTRADAS 
.J ::.otn 1 acnrn1l ªªº 

1971 1972 1973 1974 1975 

Organismos 54 61 63 65 117 

Empresas de p.::u:ti-
é:::i.paeión nayorita-
r:i.a. 148 176 229 282 323 

Entpresas de partí-
. cipación minorita-
. r:i.a. 27 24 28 36 41 

Fidcicanisos· 277 428 703 770 806 

FUENTE: Presidencia de la l<eptiblica, OX>rdi.."1.'.lción de 
Estudios lldrninistrativos, ~resas ?úblicas, 
Colección Seminario No. 7,T~= 1978, p.23. 

1976 

176 

403 

55 

845 

A pesar de los distintos aumentos de los di

v.ersos· tipos de entidades paracstatal.es, la importan

c:i.a estrat~gica recae en ciertas empresas y organis

m'os de.scentral.izados tantc;i por su peso presupuestal -

como en l.a funci6n desempeñada para el desarrollo ec~ 

n6mico del. pa!s·. 
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En la industria estatal manufacturera, en loa 
fnicios de los años setentas, participaba en los pro-

. ·duetos alimenticios, en la bebida¡ en la industria te~ 

til, madera y muebles, papel y editorial, qu1mica, mi
nerales no metálicos, en la industria metálica básica, 
en la construcción, ensamblado de"equipo de transporte 
y en la fabricación de productos metálicos. Asimismo, 
e·l Estado participaba en la extracción de minerales. 

En la elaboración de productos alimenticios, 
textiles, qu1rnica, metálica básica y equipo de trans
porl:.<0; "'l E::;t.:i.c!o poscfn el ~0.1"' del total de sus es
tablecimientos públicos en la rama de las manufactu
ras. En t~rrninos de capital invertido, el 43.9% se -
destinó a las industrias de bienes de capital, el 42.0% 
a bienes de consumo y el resto a industrias productoras 

de bienes intermedios. En s!ntesis, la empresa pGblica 
con respecto al total de industrias manufactureras sólo 

representaba el 2% y su capital invertido el 8.6%. 

Por otra parte, el consumo intermedio de estas 
mismas representó en 1970 el 8.1% del total, siendo las 

industrias metálicas básicas, equipo de transport_e y -

alimentos quienes generaban el 73.9% del consumo pabli
co manufacturero. Las anteriores industrias ocupaban -
un gran namero de trabajadores y sus remuneraciones y 
prestaciones sociales sobresaltan de las demás activid~ 
des donde participaba el Estado, incluso de las empre
sas privadas. El empleo significó el· 5.1% y las retri

buciones el 7.6% de las manufacturas. 
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ESTRJCl'UM INI'mtl1\ Y re IA O·IPRESA l'l.JBLlCA M\?1.1~ 

Y UJNERA (1970 ) 

(1) . (2) (3) (4) (5) (6) 

'lUmL 100.0 100.0 100.0 100:0 100.0 100.0 100.0 

Minerales 7.1 4.5 2.8 7.7 5.3 10.6 6.8 

Alim:l!nt:os 34.l 14.0 14.6 12.9 23.1 24.4 18.8 

Bebidas 0.4 0.1 0.1 0.2 1.4 0.4 o.~ 

TeXtiles 23.9 5.8 5.8 6.0 9.2 10.2 7.9 

M1dera y 
1'1.lcbl.es 4.0 1.0 0.7 l.G 1.0 3.0 2.1 

Papel y 
F.Clitorial 4.0 3.2 2.6 4.4 7.3 3.6 4.8 

~!mica 9.7 9.4 9.9 8.5 10.1 6.3 8.6 

Minerales no 
.Mct.uicos 1.6 2.3 1.4 3.9 2,5 6.2 6 1 

M:!ttilica b.'Ss ica 7.1 40.G 43.5 34.9 23.8 19.4 25.5 

fUb. de Prod. 
H:!ttilicos 1.8 2.8 2.5 3.3 2.1 2.0 2.2 

Const. y Rcp. 
de M:Jquinaria 0.9 0.4 0.4 0.4 0.7 0.3 0.2 

Construcción 
cnsanble y re-
¡:uraci6n ele 
equipos de Trans-
porte. 15.3 15.9 15.7 16.2 14.8 13.7 16.9 

(l) No. de establecimientos 
(2) Valor bn1to de l.:!. producci6n 
(3) CansumO inte:rm;xlio 
(4) fursonal ocupado 
(5) Pcm.meraciones al personal. ocupado 
(6) Activo total 
(7) Clpital invertido 

FUENI'E: Secretaría de Industria y Ccm:?rcio, -Dirección General 
de Estadística, lX Censo Industrial 1971, datos de 
1970, El'npresas de ¡::urticipaci6n estatal y organiaros 
descentralizados., !~=• 1974, p. 37. 
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El tamaño de la empresa pGblica, medido por.el 

personal ocupado, reflejaba lo. siguiente: el 13.4\ .eran 
establecimientos que empleaban menos de 25 trabajadores, 

el 25.1% entre 26 a 100 trabajado~es, el 33.6% entre 101 
·ª · 500 y de 501 y más trabajadores el 27. 9%. Los dos -
Gltimos grupos de empresas generaban el 9B.2\ del valor 

bruto de la producción del sector industrial paraestatal, 
siendo las ramas de bienes de capital y de bienes de co!!. 
sumo quienes concentraban dichos indicadores. 

CA.'C!l\CTERISTICAS DE LI\ EMPRESA PUBLICA POR GRUl'OS DE 

PERSON.'\L OCUPAOO 

(PORCl:::-.'TAJES) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

No. de 
estable 
cimierl= 
tos. 100.0 o.o 5.7 7.7 25.1 33.6 

Valor de 
la.pro-
ducci6n. 100.0 o.o y 0.2 1.6 14.4 

capital 
.invertido 100.0 o.o y 0.1 0.9 17.3 

PerSonal 
ocUpado 100.0 o.o y 0.2 2.3 14.9 

Rem.Jnera-
Ciónes to 
tales al-
personal 
~ 100.0 o.o y 0.1 0.9 11.9 

. .2 .1'klner a 0.1% 
(1) '.ll::>tal 
(2) Sin personal ocupado 
(3) De 1 a 5 trabajadores 
(4) De 6 a 25 trabajadores 
(5) De 26 a 100 trabajadores 
(6) De 101 a 500 trabajadores 
(7) . De 501 y m1s trabajadores 

FUENI'E: . :cbid., pág. 39 
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(7) 

27.9 

83.7 

81.6 

82.7 

87.1 



El capital invertido por las empresas paraes
tatales representaban el 12.68\ de la industria de 

transforrnaci6n, el. cual se distribuyó de la siguiente 
forma: 

!'ORCEN'I7\JES a:u RESPECTO AL 'I'OI'AL DEL SEC'lOR PUBLICD 

!obtáli=s ~sioos y pro:luctos mct.Slioos 
:Industrias de alirrcntos 
Industria del tl::ansporte 

Industria derivada del. p:ot.i:Gloc j' del =rb6n 
mineral. 

'IQI'AL 

F1.JEN'l.'F,: Ibid. 

17.60 
15.70 
10.os 

35.56 
7S.9l. 

En lo que respecta a la inversión bruta fija se 
concentró en las mismas ramas señaladas en el cuadro. -
Para la industria derivada <lcl petróleo y cel carbón mi

neral fue de 43.9%, la industria metálica y productos me
tálicos con el 27.21 y la industria de alimentos el 17.4Bi 
En su conjunto, el sector público representó el 15.5\ del 
total de la inversión fija bruta. 

Por lo que se refiere al grado de oxplotaci6n de 
los trabajadores se registró una tasa de 167.0\ que fue -
superior a la alcanzada en la industria privada (129.0i). 
Por otra parte, si se observa el empleo de la industria 
manufacturera paraestatal se encuentra que no existe una 
relación directa entre una mayor participación en el pe~ 
sonal ocupado y un mayor grado de explotación, sino por 

el contrario, a una mediana participación en el empleo 
una fuerte tasa de explotación. Ejemplo de ello, es en 

la industria ae fabricación de equipo no eléctrico que 

pose1a el 0.24i en la ocupación y un grado de explotaci6n 
de 281.53%, la más al.ta dentro del sector púb1ico censado. 
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~ ; . -: . . 

Esto se refuerza si se considera el. grado de capital.iz!_ 

ci6n donde en esta misma rama econ6mica registraba una 

tasa de 18.84t por lo que puede concluirse nue existe 

una rel.aci6n directa entre una tasa de capitalizaci6ri 

y el. grado de expl.otaci6n de los trabajadores. 

GRl\00 DE EXPLOJ'ACICN Y DE CAPITALIZACIGI 
(tasas porcentual.es) 

Al.im:!ntos 
Bebidas 
Tabaco 
~les 
.Madera 
Muebles y accs. excepto 

de metal.. 
Papel. y editorial. 
Qufmica 
1-"ab. de productos de
rivados del petróleo y 
carb6n. 
Prods. del. hule y del 
plástico 
Fab. de productos mi
nerales no 1:.atlUicos, 
excepto pct:rG.!.eo y 
carb6ri. 
Metálicos bási.cos y 
productos r.et:álicos 
Fab. de equipo no 
el~ctrico 
Fab. de equipo el!!ctrico 
Inds. del transporte 

'IUI'J\L DE EMPRESAS 

GRAIXl DE 
CAPITJILIZACIOO 

(l) 

7.08 
4.03 
-0-
6.76 
2.73 

-0-
8.70 
1.09 

6.75 

2.32 

5.38 

18.84 
-0-
5.05 

6.14 

GAAOO DE 
E.XPLCm\CICN 

(2) 

57.87 
88.35 
-0-

74.J.6 
76.63 

-0-
107.64 
l.26.07 

250.84 

47.54 

216.74 

281.53 
-0-

120.36 

167.00 

~1aci6n entre capital invertido y remuneraciones totales. 

2/ Relaci6n del valor agregado rrenos suel.dos y salarios 
entre la cantidad de suel.dosy sal.arios. 

FUENIE: Ibid. 
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En 1975, l.a industria manufacturera estatal en 

poco variaba su participaci6n en los principales indic!_ 

dores macroecon6micos a pesar de aumentar el número de 

empresas. As! pues, el número de establecimientos lle

gaba a ser de s6lo 2.0i del total; el valor bruto de la 

producci6n de 9.4%, el consumo intermedio de 9.8%, el -

valor agregado de 8.9%, el empleo de 7.1~ y el capital 

invertido de 13.1%. 

Sin embargo, a nivel de ramas de la actividad 

econGm.ica la !:>i.tuaciGn VüriaOa en funci6n del qra.do ae 
concentraci6n de la producci6n. En este sentido, las 

raman de tabaco, madera, industrias mct~licas b~sicas y 
las del transporte, la participaci6n era mucho m~s ele

vada 32.9%, 12.1%, 28.6% y 20.3% 

NUMEOO DE E.':PRESAS ESTATALES W\NUFAcruRERllS Y MINERAS 

Explotaci6n de minerales 
Alimentos 
Bebidas 
•.rabaco 
TcXtiles 
Madera y muebles 
Papel y editorial 
Qul'.mica 
Minerales no rre~j.cos 
Met.'ilica b."isica 
Productos rnet.'ílioos 
O::>nstrucci6n v rer:iarnci6n de 

na<nlinaria 
Industri<lS e16ctrica v electr6nica 
O::>nstrucci6n. ensanble v reoaraci6n 

de enuipe de trnnsoorte 
Otras industrias manufactureras 

TOI'AL 

1970 

16 
77 

l. 
o 

54 
9 
9 

22 
4 

16 
4 

2 
o 

12 
o 

226 

FUENIE: Ibid. Censos Industriales de 1971 y 1976 
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1975 

20 
70 
20 
24 
25 
17 
12 
19 

7 
17 

9 

6 
3 

14 
l. 
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En ttlrminos.de evoluci6n de activos .fijos aume~ 

t6, puesto que su participación pas6 de 48.1% a 50.1\ -

·en el total de las industrias durante el periodo 1971-·.-

.. l.975. En las industrias mineras sobresalen los casos 

d~ las del carbón, grafito_y minerales metálicos. 

En las manufacturas, el crecimiento es ligero 

de 12.6 a 13.3 por ciento, los casos que llaman la aten 

ci6n son productos del tabaco, madera y corcho, produc-

tos no metálicos. Por el contrario, las industrias que 

ven disminuir su participación en el total de activos -

fijos por ramas son manufactura de ropa, publicaciones, 

imp.rentas e industrias relacionadas, química, refina

c.i6n de petróleo y carbón mineral y melálic ... • i b<'.isicos. 
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· ACTIVOS FIJCS DEL SEC'l'OR INlXJS'mIAL I'OR RAMAS 
(Participaci6n p:irccntual oon respacto al· total nacional.) 

1970 1975 

1btal. :industria 48.1 50.1 
· -. Industrii'.l cxtractivas 23.4 35.7 

carb6n y grafito 42.B 80.6 
minerales r:ctálioos 21.l 34.1 
mi.rierales no r:ctál.icos 34.1 36.0 
cxplotilcil5n de sal 0.2 o.e 

- Indústrias !lk"'lnufactureras 12.6 13.3 
-al:Unentos 18.3 21.7 
-:-bebidas 0.2 0.3 
.,.tabaco o.o 66.1 
-textiles 5.7 7.9 
-manufactura de ropa 1.8 1.3 
-zapatos y cuero 0.3 o.o 
""'.ll\3dera y oorcho 10.1 17.1 
-muebles y acccs:>rios o.o 1.5 
-papel. 14.9 15.6 
-publicaciones, .imprentas e industrias 

coneXilS 6.0 2.3 
-qul'.rnica 12.9 7.7 
-petr6l.co y carb6n mineral 30.5 7.1 
-productos no m:?t.il.ioos 3.2 13.0 
-matal.cs básieos 30.5 27.5 
-productos mat:.tll.ioos 5.9 6.7 
-constx:ucci6n, rcp:iraci6n y cn .... ~le de 
ITI<lqui.naria y e<rJ.ipos no el6ctrioos 2.B 4.6 

-· -construcci6n. rcp:ir..ci6n y ensainble de 
maquinaria y equipo elC>etrioo y elec~ 

4.9 nico. o.o 
-constru=i6n, reparaci6n y ensamble de 
equipo de tr<lm>1.J0rte 17.9 21.l 

-otras industrias o.o 0.1 

Fl!EN'IB: .secretar:r.a de Progranaci6n y Presupuesto, Dirección 
General de Estadistica, X Censo Irrlustrial. 1976i .. 
datos de 1975, Empresas de partici¡:aci&1 estata y 
organiSITOS descentralizados, ~~lCioo 1976. 
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Por lo que se refiere a :la producci6n bruta, 
.~sta creci6 a una mayor tasa en el sector paraestatal 

que en el privado, 124.3% y 119.0% respectivamente du
rante el lapso 1970-1975, aunque como se señaló ante
riormente, se mantuvo la participación relativa en el 
total. 

A nivel de ramas de la industria manufactur~ 
ra se di6 una expansi6n mayor en los alimentos, equipo 
de transporte, tabacos, equipo no e16ctrico, quÍJ!lica, 
textíles y m~ t.~lic.:is b.1!:i icas. 

Por otra parte, en el valor agregado el sec
tor público superó al privado en su crecimiento, as! 
pues, mientras que las empresas de propiedad privada 
lo hicieron en 16.91; l<'ls públicas fue de 25.4%. En el 

interíor de las manufacturas, las ramas que re;3istra
ron tasas superiores a las del promedio fueron alime~ 
tos (26.5%), textiles (28.3%), productos metálicos -
(35.6%) y maquinaria y equipo no el6ctrico (46.5%). 

En cuanto al tamaño de la empresa pública,se 
observo que la gran empresa aport6 la mayor parte en 
los dístintos indicadores económicos. 

EMPRESl\S CDll MAS DE 100 PERSO.°"''\S 1::1PLEl\01\S 
(Porcicntos del total de empresas pejblicas) 

- Nt'.inero de establecimientos 

·.;. Valor de la producción 

capital invertido 

Personal qcupado 

Remuneraciones totales al personal ocupado 

FllENI'E: Ibi.d. 
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. 61.5 

98.l. 
98.9 
97.6 

99.0 

75.7 

97.0 
98.1 
97.8 

98.5 



c,uanto·a l.as tasas de capital.izaci6n par~ finales del 

p~riodo, se observ6 que en aquellas ramas donde la rel~ 

ci6n producto-capital. fue menor, la re1aci6n capital

trabajo fue mayor, manteniéndose la relación en forma 

proporcional conforme a l.os nivel.es que cada industria 

invertía, as1 como su producci6n·aumentaba. 

GIWx:> OE Cl\Pl:TAL:IZACION DEL~ PUl3LrCO EN 1975 

PFODUC'rO / O\Pl'li'ú.. 

TOTAL 

. -'. :Industrins E.xt.ractivas 

- Wustrias de t.mnsfomnci6n 

-Al.:immtos 

-Bebidas 

-'l'ah'.lco 

-Textiles 

,-~ladera y muebles 

-Papel y editoriales 

-Qu:l'.mica 

-Mineral.es no met:4U.cos 

·.;.Metál.icas ·básicas 

-Fab. de productos metálicos 

-<i:mstrucci6n y rep. de iroq. 

· -:IndU.Stria el~trica y 
electrónica 

-o:mstrucéi6n, reparación y 
.ensani:>le de equ:ipo de 
transporte. 

··-otras 

FUENLE: Ibid. 
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0.93 

1.32 

1.11 

1..68 

2.35 

1..19 

1..17 

0.82 

1..30 

0.36 

1.73 

1.89 

0.92 

1.86 

1.30 

1.BS 

Cl\PITAL / TRABA.JO 

277.29 

254.79 

280.27 

219.56 

69.87 

205.82 

155.81 

87.63 

466.41 

469.00 

1056.54 

342.95 

202.91. 

315.08 

126.03 

353.11 

128.37 



' · .. 

A nivel de partic:i.paci6n en las exportaciones· 

de bienes industriales durante el periodo 1971-1976, se 

elev6 un poco más de seis veces el monto absoluto, es 
decir, de 2092.0 a 13,644.9 millones de pesos. Estos 
velamenes significaron un incremento en la participa

ci6n en el total de exportaciones, puesto que pasaron de 
12.2% en 1970 a 26.3% en 1976. 

En 1970, la estructura de las exportaciones 

de las empresas püblicas era la siguiente: _el 14. 3t. pe!: 
tenec!an a las industrias extractivas, el 20.9% a ali
mentos, el 38.2% a textiles, 1.2% a productos qu!micos, 
17.8% a la industria del plástico y hule, 25.5% metá
licos básicos, el 37.7i de equipo de transporte y el -

4.0% pertenec1an a otras industrias. En 1973, lapa!:. 
ticipaci6n lleg6 a 22.0%, las industrias extractivas 

a 22.5% y las manufacturas de 24.7%. En el interior de 
estas Cllt.imas, el 72. oi correspondían a alimentos, el -
19.4% textiles, 20.6% de ropa, 13.qi metálicos básicos, 
cl 6.1~ plásticos y hule, 6.9% refinaci6n de petr6leo 
y carb6n mineral y el 6.6% de maquinaria y equipo el6~ 
trico y electrónico. 

Para finales de 1976 la situaci6n fue la 
siguiente: 
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.CONCEPTO 

'lbtal Nacional 

'lbtal Irldustrial 

Industria extractiva 

Wustria rnanufo.cturera 

.-alincntos * 
-t.P...xt.iles * 
-ropa. 
-p.:il,Y'_l • 

-inprenta • 

-qufmica • 

-plástico y hule • 

-met.ilicos básicos• 

-maquinaria y equipo no elC-ctrioo * 
-<.."'<JUÍ.po de transporte • 

-otras industrias * 
-petróleo y gas natural * 

PORCI:Nm. "1F. nF.L '!UrAL 
DE EXl'ORT1\Cl:ONES 

26.3 

32.4 

26.3 

!! • l. 

a.a 
27.6 

1.0 

0.5 

2.4 

1.9 

17.3 

11.2 

0.2 

22.4 
0.4 

100.0· 

* Porccnta)CS con respecto al total de la rarra. 

f'UEN"lE: S.P.P., El fe)X)l del Sector Público en la 

Econ::mía Nacional., ~;.'.;xioo 1982. 

En los indicadores de inversión fija bruta se 

observó que su crecimiento fue de 67 .1 \ en 1?!. periodo 

analizado mientras que el sector privado ob~uvo una -

tasa de 91.6%, lo anterior se reflejó en que los nive

: ·les de participaci6n disminuyeran, ya que pas6 de. SO.O\ 

en 1.970 a 46.6% en 1975. 
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Por otra parte, en el. interior del sector minero 

estatal. en este mismo periodo su participaci6n en la pr~ 

ducci6n pas6 de 21.0% a 31.9% del. total. superando a 1.a 
pequeña y mediana minería privada no asi a la gran mine

ría, debido a 1.a espccializaci6n de la producci6n. As! 

.pues, el. Estado producía oro, plata,. plomo, fi~ 
rro, zinc, azufre, carb6n y coque, cadmio, manganeso, 
fosforita y barita, siendo en algunos casos monopol.io -

del Estado. 

EsrRlJC'l'URA Ol::L VALOR lJ6 lA PfúLO..\:lCN HiliEAA 

( POKDll'.;'\JES ) 

VALOR TOrl\L GR-".N MINERA MH~RIA PECUEí'lA y !1E:l>Il\N'\. 
MoS (l•ULl..ct~ PRIVADI\ ESTATAL MINERIA 

DE PESOS) 

1971 6,707.9 66.7 21.0 12.3 
1972 7,171.0 65.5 23.7 10.8 
1973 B,964.0 51.3 33.8 14.9 

1974 13,146.B 42.9 34.7 16.1 
1975 12,922.5 46.9 37.1 16.0 
1976 16,613.4 50.l 31.9 la.o· 

FUWI'E: SEPAFIN Y SPP., La miriP.r!a ~ M&cico., M5xico 1981. 

Cabe destacar que durante este mismo periodo 1a 
producci6n minera estatal fue orient4ndose cada vez m4s 
a los mineral.es metálicos industriales y a los no m~ta-

1.icos. Esto puede corroborarse si se observa que en 
1971 la minería del Estado producía s6lo el 11.6\ de m~ 

tales preciosos, el 37.7% metales industriales y el 

51.1% .no metál.icos y para final.es del periodo la estru~ 
tura era de 11.6%, 43.9\ y 44.5\ en el mismo orden seña

lado. 
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Por lo que se refiere al petr6leo, monopolio -
del Estado, recibió poca atenci6n en los dos primeros 

~ños· de gooierno, ya que en 1971 se redujo la inver-

si6n por parte de PEMEX 15.lt y en 1972 de 10.5%. Esta 
situaci6n se reflej6 en la producci6n y perforaci<Sn de 
pozos de la empresa donde en esos mismo años los pozos 

pasaron de 346 a 273 y la producción s61o aument6 en 
7c0% en tres años, siendo insuficiente por lo que la 
importaci6n creci6 en 33.~% en el mismo lapso. 

Lo anterio:::: .::c¡;;c::cnti6 en forma negativa debi
do a que para fin~les de 1973 los precios del crudo se 
elevarían y reforzar1an el déficit en cuenta• corriente. 
As! pues, el contexto externo dctermin6 que el Estado 
empezara a invertir mayores cantidades, en este senti
do, PEMEX elev6 su inversi6n en los siguientes años a 
la raz6n de 32.5'!. promedio anual, que en términos mon~ 

tarios signific6 un aumento de 13,427.S millones de p~ 
sos de 1973 a 1976. 

La inve .. ~i;i6n rea1izada, sin embargo, no se cxpros6 

en una mayor cantidad de pozas perforados puesto que -
en 1971 sumaban 515 y en 1976, s61o 336, siendo el .76.S% 

pozos de desarrollo de ~os cuales una quinta parte eran 

improductivos. Asi las cosas, la producción creció -~ 
48.7% en ese periodo aunque insuficiente para las nec!! 
sidades del mercado interno que representaba el 99% de 

la producci6n de 1976. 

Las necesidades del mercado interno marcaban el 

tipo de producci6n de la empresa estatal, ya que la gas2 
lina en promedio representaba el 34% de la demanda, el 
diescl 21.4%, combustoleo 24.4% y el 20.2% se distribuía 
en kerosinas, asfaltos, gas licuado y otros. 
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Por otro lado, ante la necesidad de satisfacer 
la producci6n interna, se amplió la capacidad instalada 

, en d,etrimento de la fase de exploraci6n. Los oleoduc

tos aumentaron en ciento por cientq, la red de gasoduc
tos creció en 36.61., poliductos en 26.4% duetos de pro
ductos petroquimicos 12.4%, los buques tanques 49.7% -

autotanques 160.11% y carros tanque 40.6%. 

1971 

REDES IE DISTRIBU:::ICN 

- oux::ax::n;s (KM;) ::.,ns.o 
G\SC.Ol.Cl'OS (KM.) 4,300.1 

l'OLil:l.X:"KG (KM. ) 3,681.0 

~ DE Procu::ros 
PETROQUIMlC:CS (KM.) 473.1 

TW\NSE'ORI.'E TERRES'l'PE Y »'JU'I'Il-0 

- BllC.UES TANQUE (M3) 430,825 

- .l\U'roS T/\NQUE (M3) <!5,821 
..,. CMmS TllNQ(M (M3) 127, 764 

- Cl\MI<l'mS DE ESTACAS (M3) N.O. 

:EU!:l\'I'E: S.P.l'., 10 iros de indicadores ccon!Smicos y 
s::cialcs c!c ffi'<ico. , · ~~= 1984. 

1976 

3,620.4 

5,874.3 

4,654.0 

531. 7 

644. 713 

67,158 

179,672 

218 

A nivel macroecon6mico, la industria petrolera 
obtuvo una tasa media anual de B.6%, siendo en los años 
de 1974 y 1975 donde sus variaciones anuales alcanzaron 
las tasas más altas de 15.0% y 11.0% respectivamente. La 

petroqu!mica básica registr6 tasas superiores a la del 

promedio total (14.9%), la refinación de petr6leo y de~ 

rivado.s 7.9% y la extracci6n de S.7'11. Asimismo, la Pª!: 
ticipaci6n en el producto interno bruto aument6 ligera-

: mente de 1.9% a· 2.:ii en el mismo lapso. 
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Por lo que se refiere a la industria cl~ctrica, 

~sta recibi6 1n<1s apoyo institucional aunque esto no se 

expres6 en una mayor cantidad de dinero para la Comisi6n 
Federal de Electricidad (CFE) y para la Cía.de Luz y 

Fuerza del Centro., S.A. como fue en el caso de PEMEX. 

Así para 1973, conjuntamente la industria eléctrica, -
invirti6 3 1 744.4 millones de pesos y para finales del 

periodo 14,412.2 millones. Cabe destacar que en los -

años de atonía ésta industria fue de las más afectadas 
por los ajustes de presupuesto. 

En 1973, el sector pablico poseía el 83.2% del 
total de la capacidad instalada, 14.6% el sector priv~ 
do y el 2.2% el mixto. En el interior del sector pa

blico el 49.7% eran plantas hidroeléctricas, 41.2% -

termoeléctricas de vapor, 4.2% termoeléctricas de com
bustión interna y 4.9% de turbogas. Para 1976, aumen
t6 la participación del Estado en esta industria a 
88.3%. 

A n'vel de producción Sé observó lo siguiente: 

1970 1971 1973 1976. 

TC1mL W\C:ICNllL !Y 29,449 32,124 42,110 48,336 

-Sec. P!lblico (%) 88.4 88.7 90.2 92.2 

-sec.Privado (%) 8.2 7.9 7.1 6.6 

-Sec.M.ixto (%) 3.4 3.4 2.7 2.2 

!Y En Gigawatt Hora. 1 Gigaw:ttt = a 1000 millones de \'latts. 
FUENI'E: S.P.P. El.Sector l'!fulico ••• , <:!>,cit. 

360 



Para fin'ales do, 1976, el. 53.4% de la producci6n 
industria eléctrica, se orientaba a los sectores 

c~merciál~s y residencial, el 45.8\ a la industria y el 
resto al transporte. Todos estos consumos contaban con 
ta~ifás bajas, por ejemplo, el rcsiaenci<\l se rnantu:;.,~ 
en l.os tres primeros años de gobierno, a 43 centavos por 
'Kwa,t t '-hora, en las minas l 7 centavos,· en el uso indus
triál. en p:comedio de 44 centavos y para finales de 1976 

tarifas aumentaron pero se conservaban bajas. 

A nivel de granóes ~gregados, la industria el.éE 
estatal creci6 en promedio anual a la raz6n de -~ 

siendo 1971 y 1975 donde las variaciones anuales 
fueron inferiores a las del promedio. La participaci6n 

interno bruto se mantuvo en 1.1\ en el 

Por dltimo, el gasto pdblico ejercido por las-, 
empresas y organismos controlados presupuestalmente, el~ 
v6 su proporci6n con respecto al Producto Interno Bruto 
(PIB), ,cm el periodo 1971-1976, al pasar do 14. 9 a 20. O 

Lo anterior se refuerza si observarnos que -
,los egresos en su conjunto aumentaron 276. 8% en· el mis
mo lapso. 

La orientaci6n del mismo expres6 la preocupaci6n 
del gobierno del Presidente Echeverr1a, as! en 1971, el 
39.1% se destin6 al fomento, promoción y reglamcntaci6n 
de l.a industria y el comercio, el 20.7% al. bienestar S2. 

. cial • el .17. 8% a la deuda ptlblica. En menor medida a -
comunicaciones y transportes (11.8%), fomento y conser
vaci6n de recursos ( 6. 3%) y para servicios ~dicos (4.U) .' 
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Para 1976, se incrementó el gasto relacionado 

industria y el comercio (41.8%) y con la conseE 

de recursos (11.1%). En cambio; los gastos -
orientados a comunicaciones disminuy6 su proporci6n a 

8,4%, el bienestar social, y serv{cios hospitalarios 

tambi~n, as! como el de la deuda p~blica. 

GASro PUBLICO EJEBCIOO DEL Stx::to..'l. Pl\RAE&TATAL CCNrroIADO -
(Mil.LCNES DE PESOS) 

CONCEPTOS 1 9 7 1 1 9 7 6" 

a. CCMJNICJ\CICt'IE:S Y 
- TMNSPORl"E 8,587.9 23,107.0 

b. FCMENTO Y CXlllSER\llCICN re 
REl:llRSOS 4,608.5 30,540.5 

c. Fa-lENI'O, POO~..O::::IC't>l Y REGU\MEN-
TJ\CIOO llIDUSTRL'\L Y CCNEOCU\L 28,506.6 114,532.3 

d. SJ\llJBlUDl\D Y SERVICIOS UOSP!Tl! 
LlUUOS Y J\SISI'EN::ll\LE:S 2,988.2 6,720.1 

e. BIENESTAR SCCIJ\L 15,100.5 54,316.0 

f. DEIJU1\ POBLICA 12,990.9 45,019.l 

T O T A L 72,782.6 274,235.0 

FUENTE: S.P.P. Infonnr1ci6n so!?re Gasto P!.lbljco 1970--1980, 
~~ice, 1983. 

A nivel de empresas y organismos, prScticamente 
7 delas 27 posetan el 85.4%, en promedio anual, del ga~ 

to total. Estas eran PEMEX, C.F.E., CONJ\SUPO, IMSS, -

ISSSTE, C!a. de Luz y Fuerza del Centro y Ferrocarriles 

Nacionales de M~xico, de las cuales las tres primeras 

concentraban el 50.8% del total. 
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Por lo que se refiere a l.a inversi.6n del conjunto de 

empresas c.ontroladas prcsupuestalmente, se observ6 un !!!, 
cremento de casi cinco veces m~s con respecto a 1970.Ast 
tenemos que, PEMEX aument6 su inversión de 4,751 a 

21,116.4 millones de pesos en el periodo 1971-1976. La 

Cta. de Luz. y Fuerza del Centro y la Comisi6n Federal de 
Electricidad concentraron el 32.5% del monto total inve~ 
tido en este mismo lapso. En la siderurgia, integrado 
por Sider1lrgica Nacional (SIOENA) y SiderCírgica L.<fzaro 
Cárdenas-Las Truchas (SICARTSA) se invirti6 10,S00.8 m~ 
llonc,s de pc,cos, dicho monto se debi.6 a los grandes vo-
11lmenes de invcrsi6n que se realizaron en "'":;,;i 1lltiriia si
derdrgica a partir de 1974. En infraestructura y comun~ 
cacionos, la inversión pas6 de 1,035.l a 5,367.4 millones 
de pesos de 1971 a 1976. Esta inversi6n 

reproscnt6 el 10.4% del total realizado por las 27 empr~ 
sas y organismos controlados en el periodo señalado. 

Las empresas relacionadas con las actividades 

agropecuarias, forestales y de pesca, su inversi6n pas6 
,,de 274.8 a l,356.3 millones de pesos en los mismos años. 
En.bienes de capit~1 pas6 de 33.8 a 308.8 millones de -
pesos. CONASUPO realiz6 una inversión de 3,018.1 millo
nes de pesos, los cuales significaron s6lo el 1.0% del 
total durante estos seis años. 
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<INVERSICN ~Zl\ll'\ roR lJ\S EN'l'IIYIOOS P~ 

. CCNl'OOLJ\ll'\S PRE9JJ:>IJESTAIM::t.fl'E. EN. 1971 Y 1976 -
IMIIJ.CNES DE PESOS) 

·1 9 7 l' 1"9"7 6' 

4,751.0 21_;116.4 

EUL'l'RICIDAI> 3,744.4 14,412.2 

S:tlERURGIA 15.3 2,518.6 

BIEUES DE- CAPl:TAL 33.8 308.8 

INFRAES'l.'RU:'lRA Y 
CCMJNICJ\CID~ 1,035.1 5,367.4" 

lCI'I\ "In"\DES . AqroproJJ\..llTJ\S , 
. -. fúmsTAIES Y DE l?EOCA 274.8 1,356.3 

g. c:c::Mm::IO INI'E~lO 97.7 690.l 

h • C".O!·ER:::IO EX'l'ERN) -0- 110.0 

S:::Rl/ICIOS MEDICOS 565.8 2,528.2 

j. J\SIS'l'filCIA SO::JAL 22.8 219.0 

TO'rAL 10,540.7 .48!627:0 

I!'l.JENl'E: Ibid. 
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·¡'···· 

6. FnW~UENro ret. Gl'ISTO 

.. (f ¡ 

La política de Gasto P!1blico desarrollada a lo_ 

largo del sexenio denota un esfuerzo importante por par

te ael gobierno en el sentido de promover a trav~s de -
6sta, una mayor participación del Estado en la economía, 
lo que como hemos señalado antes, se manifest6 en que de 

_representar el Gasto Pd.blica en 1970 el 24.G'f. del PIB, -
pasó a ser en 1975 del 36.4% y en 1976 del 35.2%. 

Si bien el monto total del Gatita ~~blica y su 

.distribuci6n entre los distintos sectores y ramas cons
tituyen un elemento central en el antilisis de la inter
vención del Estado en la economía, éste an~lisis quedaría 

incompleto si no consideramos la forma en c6mo se finan
ci6 el Gasto, cuesti6n que consideramos es de gran im
portancia en la definición de los medios, las (orrnas y 

lo~ límites del intervencionismo Estatal. 

La política seguida por el gobierno del Presi
dente ·Echeverría. por medio de Gastos !'dblicc.c1 crecien

.tes para reanimar la actividad econ6mica, no estuvo aco!!!_ 
p~ñada de las medidas de financiami~nto necesarias que 
reforzarán y sustentarán una base firme sobre la cual la 
pol!tica de Gasto Pd.blico pudiera haberse desarrollado 
con menos contradicciones y limitaciones. 

La ausencia de una verdadera reforma tributaria 
limit6 la consccusi6n de dos de los objetivos principa
les de la política económica del Gobierno, por un lado, -
el saneail\iento de las finanzas pdblicas ya que como ve-. 

remos más adelante, el dáficit financiero del Sector -
Pd.blico, creci6 a un ritmo promedio anual superior al -
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60% uurante el sexenio y por otro lado, las reformas tri 

.butarias promovidas si bien posibilitaron que la carga -

tributaria que en 1970 representaban el 8.8% del PIB, -

pasara a ser en 1976 del 12.6%, no tuvieron como se ha

bía anunciado un carácter redistributivo, en cuanto que 

···la tasa impositiva que gravaba los ingresos del capital,· 

no .:fúe modificada en forma significativa y si por el co!!. 

trario fueron implementadas una serie de medidas las cu~ 

l.es eran insufic.ientes e incapaces de solventar junto -

.con los otros ingresos del. Estado el financiamiento del. 

Gasto PGbl.ico creciente, dado que al descansar sobre los 

llamados impuestos indirectos, recayeron sobre las cla

ses .media y trabajadora, teniendo as! un efecto contra-
'•ria al supuestamente propue,,;to. .~/ 

PIB ~/ INGRESOS CARGA 
TRIBUTARIOS TRIBUTARIA 

1970 418,700 36,624.4 B.8 

1971 452,400 40,057.4 8.9 

1972 512,300 47,445.8 'p_I 9.3 

1973 619,600 62,4.94.7 10.l 

1974 813,700 91,238.7 11.2 

1975 968,300 124,701.4 E/ 12. 6 

l.976 1'227,900 154,796.7 12.6 

a/ ?:il.lones c:1e pesos ;¡i precios co=ientes. 
~/ No incluye l,399.2 millones de pago caiplenentario 

de PEMEX que fueren canpensados con subsidios del 
Gobierno Federal.. 

El No incl.uye 1,066 mil.lenes por la misna razoo de 't;!! 

FVENI'E: SPP, SlCP, Informaci6n sobre los imresos 
gubern..11l'Pn~Qlcs. 1970~1980, 11éxico, 1982. 

Si bien el establecimiento de la tasa especia1 del. 10\ de 
ilrples\:o sobre artículos de lujo, as! cano l.a anpl.iaciM de 
la base del inplesto al ingreso global de las persalas físi
cas pudieron tener un prop6sito redistributivo, ~ste se vi6 
opácéido por el. efecto regresivo de otras nedidas tales .caroa 
las del inplesto sd:>re tabaco!!' labrados y bebidas alcchdlicas, 
que· repcrcut~ directamente sobre el. nivel de ingresos de las 
capas ~.amplias de la p;:iblacifln. 
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Por otro 1ado, ~1 haber continuado con la polí

tica amp1iamente respaldada en los años sesentas de pr!!_ 

cios y tarifas bajas de los bienes y servicios que pro
ducen 1as empresas del Estado (puesto que las modifica
ciones que 6stos observaron además do tardías fueron in
su fic ientcs l 1imitaron por.un 1ado; la capacidad de fi
nanciamiento, acurnulaci6n y expansi6n de 6stas, así como 
la posibilidad de que se convirtieran en un instrumento 
má'.s eficaz en 1a promoci6n del desarrollo nacional -
"ilut6ncmo", sin t:ener que rccu·rrir al. fin~nciamiento ex

terno en l.as dimensiones en que se hizo, y por otro lado, 
redujeron tambi6n su importancia como fuente de ingresos 
y apoyo de la pol.1tica do gasto del gobierno. 

En el cuadro que a continuaci6n presentamos se -

observa claramente c6mo la pol1tica de Gasto Pablico que 
se caracteriz6 durante el periodo por incr<:>mentos signi
ficativos en el monto total. aUn y con la oposici6n enco~ 

trada al interior del r.1ismo grupo gobernante y en los -
grupos empresariales, no estuvo respaldada por ingresos 
crecien-c.es y sufici6ntcs resul.tado de las políticas impo
sitivas y de 1a venta do bienes y servicios ~ino que y es 
clara la tendencia, la participaci6n de los ingresos de
rivados del. financiamiento es cada vez r:iayor. 

Así las cosas, tenemos que los ingr~sos ordinarios 
del Sector Pdblico que en 1970 representaron el 78.7% ddl 
total de ingresos descendieron a ser el. 63.7% en 1976, lo 
que dicho de otra manera significa que el financiamiento 
del Gasto no se hizo con ingresos ordinarios crecientes -
sino con ingresos derivados de financiamiento los cuales 
mientras en l.970 representaban s6lo el 21.3% de los tota

les del. Sector PUblico, para 1976 pasaron a represéntar 
poco más del 36.0%. 
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INGRESOS y EGRESOS DEL SEC'fOR PUBLICO 

(MILLONES DE PESOS) 

CONCEPTO 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

INGRESOS TOTALES 109,042 120,520 148, 407 205,612 281,571 403,5•11 526,747 

ORDJNARIOS 85,803 92,922 110,856 142,218 201,459 266,363 335,670 

GCBIERNO FEDERl\L 41, 344 44,521 54,253 69,196 94,077 132,427 163,092 

OIG"\NIS.'OS Y D!PRE&"\S 44,458 48,401 56,603 73,442 107 ,382 133,936 172,578 

.... DERIVACOS DE FINl\NCIA-

"' ~ 23,239 27,598 37,551 6.2,994 80,112 137,178 191,077 
Q) 

GOBlER'O FEDERAL 10,725 10 ,324 22. 333 33,682 47,005 70,548 122,018 
ORGANis:-105 Y DlPRESl\S 12,514 17 ,274 15,21B 29,312 33,107' 66,630 69,059 

:EX;RESOS TOI'J\LES 109,238 121, 331 148,768 204,033 276,483 391,1~6 518,489 

Gl\Sl'OS PI1EroPUESTAR.IOS 94,251 104,981 132,886 181,398 251,394 356,214 a/473,875 b/ 
GOBIERNO FEIJ!IDAf, 47,971 50,687 71,513 96,322 128,590 1950,505 - 264,955 -
Ol1Gl\NISl-OS Y EMPRESl\S 46,280 ~.2, 2~4 61,37:l 85 ,076 122,804 

APORI'ACICX-l DE DEUDI\ 14,9B7 16, 350 15,8íl2 22,635 25,089 34 ,878 44,614 
GOBIERNO FEDERAL 4,665 5,098 5,717 5,919 7,205 9,857 10,008 
ORG'\NISl>C\S Y EMPRESAS 10,302 11,252 10,165 16,716 17,884 25,021 34,606 

ál Excluye 9, 504 millones qu•• el Gobierno Federal transfiri6 a Organisnns y E)"rprcsas. 

EJ Excluye 1,539 millones qu., el. Gobierno Federal transfirió a Drganisrros y E)"rpresas. 

EUENl'E: S.P.P. Ibid. 



J,a participaci6n relativa del Gobierno Federal 

y de las Empresas y Organismos controlados presupues-

.·talmente, en el total de los ingresos ordinarios del -

Sector PGblico, no sufre modificac~ones significativas 
a lo largo del periodo 1971-1976,siendo en promedio de 
48% y 52% respectivamente, lo que s! es significativo 

es que en relaci6n a los ingresos derivados de financi~ 
miento la participaci6n de los captados por el Gobierno 
Federal en el total del Sector Prtblico, se increment6 
de ser en 1970 de 9.si a ser en 1976 cle 23.2% lo que -
significa en tdrrninos absolutos que de ser en el primer 
año de 10,725 millones de pesos pasaron a ser en el -
~ltimo año de 122,018, es ~~cir e~ =.~s de once veces -

el monto inicial. 

En promedio en los seis años del gobierno del -

Presidente Echeverrta, los ingresos totales del Sector 
Pctblico provinieron casi en un 70% de las llamadas fue!!_ 
tes ordinarias (tributaci6n, venta de bienes y servicios, 
etc.) y el 30% rcstnntc de finnnciar.1iento interno y ex
terno, lo que es bastante significativo si comparamos -
con la situaci6n observada en 1970 cuando los ingresos 
ordinarios representaban casi el 79% y los derivados de 
financiamiento el 21% restante. 

Por otro lado, mientras que el Gasto Pdblico to

tal creci6 en el periodo a un ritmo promedio anual del -
30%, los ingresos ordinarios totales lo hicieron al 26% 
y los derivados de financiamiento al 43.4% lo que ilus

tra la afirmaci6n hecha con anterioridad en el sentido 
de que en el financiamiento del Gasto Pablico a partir 
sobre todo de 1972 los recursos derivados de financia

miento cobran una mayor importancia. 
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Ahora bien, si analizamos por separado la situ~ 

ci6n financiera del Gobierno Federal y de los Organis
mos y Empresas controlados presupuestalmente, podremos 

tener una idea m.!(s clara del peso relativo de cada uno 
de ellos en el déficit financiero. del conjunto del -
Sector P1'.iblico. (véase cuadro p.1gina 371 ) • 

Debido por un lado / a la negativa de realizar -
una reforma tributaria real por temor al impacto que -

ésta tuviera en las de por s1 deterioradas relaciones 
entre el Estado y la clase capitalista, y por otro, al 
incremento observado en loti gastos del Gobierno tanto 

Corrientes como de Capital p¡,ra incentivar y promover 
el desarrollo econ6mico-social del pa1s, el superávit 
en la cuenta corriente del Gobierno Federal, creci6 en 
promedio anual en un 5.4% mientras que el déficit en la 

cuenta de Capital lo hizo al 66.7%, lo que se tradujo 
en un ritmo de crecimiento del déficit financiero del 
Gobierno Federal del 66.8% promedio anual, déficit que 
pas6 de ser en 1970 de 6,627 millones de pesos a ser 
en 19'76 de 101,963 millones, cifra que repr<cscmtaba el 
1.6% y el 8.3~ del PIB respectivamente, lo que nos peE 

- mite deducir con respecto a los gastos del Gobierno Fe
deral, que si bien la necesidad de incrementarlos era 
impostergable por las propias necesidades y carencias 
que hab!a que resolver para apoyar el proceso de acum~ 
laci6n y modernizaci6n, que la situaci6n deficitaria 
más que un error de estrategia corresponde a los i?ni
tes que el Estado encuentra en su intervenci6n en la -

econom1a. 

Un análisis similar de la situaci6n financiera 
de los Organismos y Empresas del Estado controladas pr~ 

supuestalmente se puede inferir del cuadro que ~ conti
nuac i6n se presenta, en e 1 cual se observa que el :super.:1v.i.t: 
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OEFICIT FIN/,NCIERO DEL GOBIERNO FEDERl\L 
IMILLOt:ES DE PESOS) 

CONCEPTO 1970 1971 1972 197 3 1974 1975 1976 

CllEl'-'l'J\ CORRIENrE 

INGFESOS 40,520 43, 735 53,580 67,590 93,179 131, 175 160 ,863 

EGRESOS 29,948 33,017 42,551 56,360 80 ,660 112,987 173,506 

SUPE:AAvrr DE Ol?ERl'CION 10,572 10,717 11,029 11,230 12,499 18,188 (12,643) 

"" .... .... 
CUENrA DE CAPITAL 

INGRESOS 824 786 673 1,606 898 1,252 2,229 

ECRESOS 18,023 17 ,670 28, 962 39,962 47,910 77,518 91,449 

DEFlCIT DE CJ\Pl"TAL 17,199 16,884 28,289 38, 356 47,012 76,266 89,220 

OEFICIT FINANCIERO 6,627 6,166 17,260 27 ,126 34,513 58,078 10_1,863 

FUENl'E: Ibid. 



en cuenta corriente pasa de 5,889 millones de pesos 

a 16,023 millones en el mismo lapso, lo que significa 
que en promedio anual durante los seis años crecid:· a 

un ritmo del 28.8% en contraste con el 42% que creci6 
en promedio anual el déficit de la cuenta de capital, 
lo que se manifest6 en un. ritmo promedio anual de cr~ 
cimiento sumamente acelerado del déficit financiero -
del conjunto de los Organismos y Empresas de control -
presupuesta! que fue de 90%, d6ficit que alcanza la ci 
fra más alta en el año de 1975 puesto que ascendi6 a 
41,277 millones de pesos que representaban el 4.2% del 
PIB, lo que contrasta enormemente con los 1,821 millo
nes de pesos a que ascendía el déficit financiero en -
1970 y que representaba s6lo el 0.4% del PIB. 

La causa principal del deterioro financiero de 
los Organismos y Empresas de controlpresupuestal, es 
la política de precios y tarifas seguida durante el -

periodo, cuya característica fue la de ofrecer a pre
cios bajos insumos estratégicos como: electricidad,
petr6leo y deriv<odos al sector privado de la econom:ta, 

para apoyar mediante estas transferencias e~ proceso 
de acumulaci6n de capital. (véase cuadro pigina 373} • 

La situación deficitaria del Gobierno Federal 
y de los Organismos y Empresas de control p~csupuestal, 
se tradujo en cuanto al Sector Pdblico en su conjunto, 
en un crecimiento promedio anual del superávit de ope

racidn en cuenta corriente del -5.4% y en un ritmo -
anual de crecimiento promedio del déficit en la cuent~ 
de capital del 34.5%, significando un incremento prom.!!_ 

dio anuaL de 60.7% del d~ficit financiero del Sector -
Pdblico, el cual pasó de ser en 1970 de 8,448 millones 
de pesos que represeni:aban el 2% del PIB a ser en 1976 
de 138,205, o sea el 11.3% del PIB a precios o:>rrientes. 
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DEFICIT FINANCIERO DE LOS ORGANIS:·\OS y EMPRESAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO 

MILLO~ms DE PESOS 

1970 1971 197 2 197 3 1974 1975 1976 

CUENTA CORRIENTE 

lNG!1ESOS 41,526 45,720 53,425 66,761 100,403 126,863 160,314 

EGRESOS 35,637 40,030 45,412 64,205 92,748 119,278 144,291 

SUPEMVIT DE OPEFl\CICN 5,889 5,690 8,013 4,556 7 ,655 7,585 16,023 

..., 
CUENTA DE CAPITAL ..... 

w 
INGRESOS 2,932 2,681 3,179 4,662 6,979 7,073 12,264 

EGRESOS 10,642 14,264 15,961 20,872 30,056 55,935 66,168 

m:ncrr a:: CAPITAL 7,710 11,583 12,782 16,210 23,077 48,1362 53,904 

DEFICIT FINl\."CJ:Ero 1,821 5,893 4,770 11,654 15,422 41,277 37 ,881 .. 

FUml'E: Ibid. 



DEFICIT PRESUPUESTl\L L'EL SECTOR PUBLICO 

(MILLONES DE PESOS) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

CUENTA CORRIENTE 

INGRESOS 62,047 B9,455 107,005 136,351 193,562 256,038 321,177 

EGRESOS 65 ,586 73,048 67,963 120,565 173,426 232,264 317,797 

SUPERIWIT DE OPERt'\CI0-1 16,461 16,407 19,042 15,786 20,156 25,774 3,380 

CUENTt'\ DE CAPITAL 
..... 

INGRESOS 3,756 3,467 3,851 6,267 7,877 8,325 14 ,493 _, ... 
EGI1ESOS 28,665 - 31,933 44,923 60,833 77,966 123,950 156,078 

DEFICl:T DE CIU>lTr'\L 24,909 28,466 41,072 54,566 70,091 115,625 141,585 

DEFICIT F:i:NAN::IEFO 8,448 12,059 22,030 38, 780 49,935 89,851 138,205 

FUENTE: lhid. 



Este crecimiento deficitario de 1os gastos del 

Estado, al tenerse que financiar a través de la contra
taci6n de préstamos internos y externos, se tradujo a 

su vez en un elemento que contrarrcst6 el impacto que 

pudieron haber tenido los gastos si su financiamiento 
hubiera estado acompañado de las reformas tributarias 

y de precios y tarifas que tal esfuerzo demandaba. 

Por otro lado, es necesario recordar que el dé
ficit financi~ro d~l Estatlo fue en buena medida utiliza

do ·co:r.o prctc~'!:"::io j~!=5tificante de la "necesidad" de iln

plementar medidas de tipo restrictiva en el campo de la 
política Monetaria y Financiera, as[ como para insistir 
en la reducción de los gastos del Estado, sobretodo los 
de Capital, como medida de corrccci6n del desequilibrio 
de las finanzas püblicas, as[ como para contribuir a -
contrarrestar las presiones inflacionarias y sobre el 
tipo di? cambio, etc., lo que nunca se hizo fue recono
cer la necesidad de apoyar la política de Gasto P~blico, 
ante el retraimiento del ritmo de crecimiento de la in
vcrsi6r. pr iv,.da, la disminuci6n er. el consul'lo per c.1pita, 
la agudización de las carencias de la pobl~ción ~n lo 
referente a ~ducaci6n, salud, seguridad social, etc., 
mediante una refcrma tri~utaria tendiente a gravar los 
ingresos provenientes del capital, lo que no necesaria
mente signj.ficaba atentar contra la sobrevivencia de la 
acumulación privada, sino que aunada a las demás medi

das de Política Económica, m5s que atentar contra la re
producción del sistema, ampliarla las posibilidades de 

desarrollo econ6mico del pa1s. 

Por rtltimo, nos referiremos al financiamiento -
deficitario de los Gastos del Sector Público, analizando 
por separado primeramente lo referente al Gobierno Fede
ral y los Organismos y Empresas cont~olados para concluir 
con ~l análisis del Sector Público en su conjunto. 
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En el cuadro que a continuaci6n se presenta se 
observa que el gasto deficitario del Gobierno Federal 

se financi6 en promedio durante el periodo en un 80\ a 

trav6s de colocaci6n interna de em~réstitos y en un. 20\ 

de colocaci6n externa. La colocaci6n total de emprés

titos crcci6 a un promedio anual de 54.7%, pasando de 
ser en 1970 de 10,725 millones de pesos a ser en 1976 

de 123,557, siendo el ritmo de crecimiento de los in
ternos de 55% promedio anual y el de los externos de -
61. r ... 

La ~anera en c6mo se financi6 el gasto defici~ 

tario rest6 posibilidades de financiamiento a la inveE 
si6n privada, ya que para recabar fondos el Banco de -
~:.:l;:ico utiliz6 el encaje legal y las tasas de intereses 

bancarias, cuya alza signific6 reducir el monto posible 

de ser utilizado por los capitales privados además de 
cmcarecerlos. ( v6ase cuadro página 377). 

El endeudamiento neto anual (colocaci6n menos 
amortizaci6n), del Gobierne Federal., creci6 a un ritmo 
promedio anual del 75.8% pasando de ser en 1970 de --
6,040 millones de pesos a 113,549 en 1976, que repre
sentaban el 1.4% del PIS y el 9.3% respectivamente. El 
ritmo de crecimiento del endeudamiento neto provenien
te de fuentes internas fue de 84.7% en promedio anual, 

pasando de ser en 1970 de 4,038 millones de pesos a -
88,277 en el mismo periodo,por otro lado, el endeuda
miento neto proveniente del exterior creci6 a un ritmo 

promedio anual del 71.7%. 

En resumen, a lo 1argo del periodo el financi~ 
miento deficitario de los gast~s del Gobierno Federal 
se hizo en base a recursos internos provenientes f- -
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FlNl\NCIJ\KtENl'O DEL DEFICrr PINl\ .. 'ICn:ro DEL GCBIER'lO PEDERl\L 

(MIUO.\lES DE PESOS) 

1970 1971 1972 1973 197 4 197 5 1976 

COI.O:l'l.CION 10,725 10,32.; 22,333 33,682 47 ,005 70,548 123,557 

INl'ERN1\ 8,562 8,538 19,380 28,808 33,850 53,642 96,727 

EXTER-lA 2,163 1,786 2,953 4,874 13,155 16,906 26,830 

1\MORI'I.Zl'CIOO 4,685 5,098 5,717 5,919 7,205 9,911 10,008 

lNI'ERNI\ 4,524 4,721 5,334 4,3.:B 5,693 8,504 8,450 

... EX'l'EFW\ 161 377 383 1,571 1,512 1,407 1,558 

..... ..... ENDEl!OA.'1IENI'O NE'I'O 6,040 5,226 16,616 27,763 39 ,000 60,637 113,549 

INTE~O 4,038 3,817 14,046 24,460 28,157 45,138 88,277 

EXTERNO 2,002 1,409 2,570 3,303 11,643 15,499 25,272 

EUENI'E: Ibid 
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fundamenta1mente del Banco de Ml?xico, 1a Nacional

Financiera y la colocaci6n de empréstitos directos 
como puede observarse en el siguiente cuadro. (V.liase 

cuadro pSgina ) • 

Por otro lado, una situación diferente se ºE 
serva en el financiamiento de los gastos deficitarios 

de los Organismos y Empresas de control presupuestal, 
en donde si bien el ritmo-de crecimiento promedio 
anual tanto de la colocaci6n total de emprl?stitos que 

fue de 39, 5% como la interna 51. 2% y l.a externa 47. 7\, 
son menores en cc~~~r~ci6n por los observados por el 
Gobierno Federal., la tendencia observada sobretodo a 
partir de 1973 es hacia una mayor participación en el 

total, de los empréstitos colocados en el. exterior. 

El monto total de los empréstitos colocados 

por los Organismos y Empresas se quintupl.ic6 de 1970 
a 1976, ya que pasó de ser de 12,514 millones de pesos 
a ser de 69,060: los de origen interno crecie~on casi 
ocho veces el monto inicial en 1970 puesto que de ser 

de 4, 120 miJ.lones d.e pesos pasaron a ser al final del 
periodo de 32,828, los de origen externo.se incrementa
ron s6l.o en poco más de cuatro veces llegando a ser en 

1976 de 36,232 mill.ones de pesos. (véase cuadro plígina·JGO).o· .. 

Las principales Empresas y Organismos que con-
trataron financiamiento externo fueron: PE}\EX que en -

promedio de 1971 a 1976 contrat6 el 33% del. total.1 la 
CFE 28%, la C!a. de Luz y Fuerza del Centro 7.4\a 
CONASUPO 7.8% y el IMSS 4.1%, en resumen, éstas cinco 

entidades contrataron más del 80% de los recursos fina~ 
cicros provenientes del exterior. A partir de 1973, -
Productos Pesqueros Mexicanos, Diesel Nacional y la Si
derOrgica Lázaro Cárdenas, pasaron a formar parte de -
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FUENTES DE FI;,,'\!·:CH\~: I E:lTO DEl, GOBIERNO FEDERAL 

(MIZ.,Lcr;E:~ DI, PESOS) 

l 970 197 ! 1972 1973 1974 1975 1976 

FIN!\.~IJ\.VJEN!O INI'E11NO s,r;c2 8,538 i9,381 28,308 33,850 53,642 96. 727 
BCNOS 2,309 6,497 17 ,500 4 
BAN:O DE l-!EXICO, S 1'\. 4,900 1,479 18, 300 5,500 33,125 50,875 58,750 
WIPINSI\ 141 31 30 1,324 103 1 ,784 996 
BJ\!'X:::O t.."'ICICNl\L DE CBRl\S 

Y SERVICIOS FIJBIJCOS,S.A. 813 108 703 910 157 80 

"' DlREX::TOS 399 424 347 3,573 461 903 36,982 ... 
\O 

FlNllOCIA.'UENl'O ElITEmD 2, 163 1,787 2,953 4,874 13,156 16,906 26,829 
BCNOS 938 1,236 1,473 1,781 
Nl\F1NSA 1,112 1,008 1,287 1,678 1,133 3,939 3,061 
srux:::o NllCicr-li\L DE Ci3RAS 
Y SERVICIOS l'Ul3LICOS,S.A. 787 575 625 1,764 l,150 l,152 
BAN:O·~, S •• A. 108 199 5,487 233 
DIRECl'OS 264 204 103 88 10,674 4,855 21,755 

FINA."ICIA."IIE?n'O 'lUl'AL 10,725 10,325 22, 334 33,682 47,006 70,548 123,556 

FUENI'E: Ibid. 



FINAN;:IJIMIENl'O DEL DEFICIT FIW\l~rEl-0 DE LCS OR7\l'IIS.'OS Y EMPRESl\S CXN.rROU\JXIS 
PRESUW~'T,-,1..'=i'E 

( ¡.~ DC PCSOS ) 

1970 1971 1972 197 3 1974 1975 1976 

COLCC.l\ClOO 12 .~;i4 17 ,273 15,218 29,312 33, 107 66,630 69,060 

lNTERN1\ 4 ,120 9,263 8,509 8,886 17,878 33,242 32,828 

E>ITE!W\ 8,394 8,010 6,70<J 20,426 15,229 33,338 36,232 

w Jl!>ORrIZ/>CICN 10,302 11,251 10, 165 16, 71!5 17. 884 25,021 34 ,606 
c:o 

lNTERNI\ 3,995 3,988 3,930 6,448 9,215 12,034 12,418 o 

EXTEmA 6,307 7,263 6,235 10,268 8,669 12,987 22,188 

E!.'DEUDAMIENl'O NETO 2,212 6,022 5,053 12,596 15,223 41,609 34,453 

mrER'lO 125 5,276 4,579 2,438 8,663 21,208 20,408 

D."TERNO 2,087 746 474 10, 158 6,560 20,401 14,045 

FUENl'E: lbid. 



los Organismos y Empresas de control prcsupuestal, ab

sorbiendo tarnbi6n importantes porcentajes de financia
mionto oxterno. 

El endeudamiento neto de los Orga:nismos y Em

presas de control presupuest<>l, creci6 a un ritmo pro
medio anual del 82%, puesto que de ser en 1970 de 
2,212 millones de pesos (.Si del PIB), pas6 a ser en 

1976 de 34,453 (2.8% del PIS), es importante observar 
el ir.cr~mento sustancial del endeudamiento interno en 
1971, año en que represent6 cerca del a7i ccl total, -
aunque como señalamos antes, la tendencia observada .a 
partir de 1973 es hacia un incremento de la participa
ción del en<lcudamiento neto externo en el total. 

El endeudamiento neto externo que durante los 
dos primeros años del gobierno del Presidente Echeve
rr !a rcpresent6 s6lo en promedio cerca del 11.0idel to

tal de los Organismos y Empresas, lleg6 a representar 
en 1973 poco m5s del 49% del total, siendo en promedio 
en el perioC.o de algo m~s del 41%. 

Por otro lado, la necesidad de incrementar los 
gastos del Sector PGblico junto con la renuncia a. rea

lizar las reformas necesarias para incrementar sus in
gresos ordinarios, llev6 al gobierno a apoyarse fuer
temente en la colocación de empréstitos, la cual cre
ci6 para el conjunto del Sector Püblico a un ritmo -

promedio anual del 43.4%, pasando de ser en 1970 de -
23,239 millones de pesos a 192,617 millones, corres
pondiendo el 67'. 3% al financiamiento interno y el res
to al de origen externo. 

381 



FINAN:IAMIENl'O DEL DEFICIT FINlll'X::IJillCl DEL sa.~xm PUB!. ICO PRE:SURJE&"T1\RIO 

(MIJ.LCT'1:5 DE PI::SJS) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

cor..cx::l\CICN 23,239 27,598 37 ,551 (,2,994 80, 112 127,674 192,617 

n.'l"'"...Rll\ 12' 682 17,8íl2 27,889 37,694 51, 728 82,841 129,555 

ID.TERNA 10,557 9, 796 9,662 25,300 28,384 40,790 63,062 

J\MJRI'IZ<"'CION 14, 9R7 16,350 15,882 22,635 25,089 34,932 44,614 
w 
00 INI'ERN'\ 8,519 8, 709 9,265 10,796 14,909 20,538 20,867 
"' EXTERN<\ 6,468 7,641 6,617 11,839 10 ,180 14,394 23,747 

ENDEUD;IMIEl"'I'O NE:'l'O 8,252 11,248 21,669 •10,359 55,023 92,742 148,003 

== 4 ,163 9,093 18,624 26,898 36,819 66,346 108 ,688 

EXTERNO 4,089 2,155 3,045 13,461 18,204 26,396 39,315 

ruENI'E: Jl:>id. 



El endeudamiento neto del Sector P~blico que 

on 1.970 fue de 8,252 n1illones de pesos (2% del PIB) -
pas6 a ser en 1976 de 148,003 (12% ,del PIB), cuya tasa 

anual de crecimiento fue del 63.3%, el de origen in

terno 74.8% y el externo 77.5%. 

As! las cosas, y para concluir este apartado, 

habr!a que señalar que el objetivo planteado desde -
los inicios del gobierno d~l Presidente Echcverr1a,en 
el sentido de fortalecer las finanzas pGblicas no -
s6lo no s~ logr6 sino que al. tl!irmino del sexenio, la 

situaci6n de éstas era más crJ'.tica qu"' en sus inicios·: 
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7. OTROS INSTRUMENTOS DE INTERVENCION 

(LA POLITICA MONETARIA·). 

La política monetaria instrumentada en el go
bierno del Presidente Echeverria, no tuvo una programa

ci6n para la consecusi6n de los grandes objetivos del 
"desarrollo compartido", aunque las medidas tomadas -
por las autoridades monetarias hicieron que en la prác
tica se opusieran a los lineamientos de la política del 

··ga::;to .. p':lblico creciente, siendo en algunos años califi

cados de restrictivos o de atonia. 

Asi pues, la politica monetaria estuvo influtda 
por la necesidad de una estabilidad en el tipo de cam
bi0, una mayor utilizaci6n del ahorro interno y en algu
nas ocasiones de disminuir el déficit del sector pllbli
co. Este contexto, a lo largo del periodo, influyó -
para que las medidas aparecieran como decisiones sin -
ninguna coherencia con las condiciones que prevalecie

ron en esos años. 

Con rclaci6n a la captaci6n de ahorro interno, 

se mantuvieron los instrumentos de ahorro ofrecidos al 
público, es decir, los depósitos de ahorro, los bonos 
financieros, los bonos hipotecarios ordinarios y espe
ciales y los pagarés financieros, cuyas tasas de ren
dimiento en el primer año de gobierno no variaron sus

tancialmente. 
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TASAS DE INTERES PASIVAS SOBRE INSTRUMENTOS DE 
l\llORRO BANCARIO 

Tasas netas aJ. fin<il de =da periodo, desp..i<'.!s de iJrpueStos )' 

dic. dic. dic. dic •. .dic. dic. 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 

* ahorro 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 

* bonos 
-financieros 9.09 8.21 9.11 9.11 9.11 7.76 
-hipotecarios 
ord. 0.30 7.78 8.57 8.57 8.57 7.50 

-hipotecarios 
esp. 10.03 8.84 9 38 9.38 9.38 9.38 

-p<igares no 
mill. 9.38 8.84 9.92 11.02 11.02 11.05 

-pagarés 
millonarios 10.47 9.38 11.02 12.68 12.68 13.52 

*DU'OSITC6 A 
Pl:AZO FIJO 

3 meses 11.57 11.57 10.47 
6 meses 12.13 12.13 12.68 
1 aro 12.68 12.68 12.52 

FUDITE: Ranco de Méxim. Indicadores Econ6n.icos (c-"'lrpet:a), 
Serie HistlSrica, 1·'6<ico 1983. 

Como pudo observarse en el cuadro anterior, 
a partir de 1974 las autoridades monetarias crearon -

los deplSsitos a plazo fijo cuyas tasas superaban.los 

renuimientos ofrecidos al pequeño ahorrador, inclusi
ve superaban en algunos momentos a los pagar~s finan

cieros millonarios y no millonarios. Esta situacidn 

se dcbilS a que l.a tendencia de fuga de capitales se agudi

zlS en los nueve primeros meses de ese año alcanzando 

un monto de 1,082 millones de dlSlares cifra superior 

en 23.4% a la registrada en el año anterior. 
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Por otra parte, se hacía necesario incrementar la 

·cnptaci6n bancaria para satisfacer las necesidades de é.!!. 
deudamicnto interno del sector pdblico corno financiamien
to del d6ficit, cuya proporci6n con respecto al PIB, ai
canz6 la cifra de 5.0%. As! pues, la captaci6n aurnent6 

1·9. 7% de diciembre a diciembre de 1973 a 1974 con la ins

trumentación de nuevos medios de ahorro en el sistema -
bancario. Esta situación_ permitió un alivio relativo de 
las.finanzas ptiblicas, lo que hizo posible un incremento 

real del gasto pdblico en 1975. 

Sin embargo, en el sistema bancario existía una 

libre convartibilidad del peso por el dólar que se oponía 
a una política de incrementar el ahorro interno, ya que 
_por un l.ndo, el inversionista podría cambiar sus pesos -
por· d6lares sin que 6stos dl.timos hayan entrado a la eco-

nom!a realmente. Por otra parte, el. Estado se vi6 for-
zado en mantener el tipo de cambio para no presionar las 
expectativas inflacionarias a costa de mermar las reser

vas monetarias del Banco de México y no poder hacer fre.!!, 

te a las nc~•sidades del aparato productivo tanto priva
do como pabl.ico. 

Asi, mientras en 1971 los depósitos en moneda ex
tranjera representaban el 17.1% del total. Para diciem
bre de 1974, significaran el 20.8% del total de dep6si

tós, es decir de 60.8 miles de millones de pesos. Lo 

anteri'or se agudizaba a medida que las expectativas in

flacionarias crecían, para diciembre de 1975 la propor
ci6n aumentaba a 22.0% que agregándose a los 1,060.6 

·millones de d6la~es de fuga de capitales en ese mismo -
año representaron en total el 15% del conjunto de divi

sas generadas. 
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CAPTACIO?l TOTAL DEL SISTEMA BANCARIO 

(Mil.es de mil.lones de pesos) 

Sl\LJX)S AL TOrAL MN::Ol\ .. M:tlEIY\ 
FIN/\L l'.E: Ni'.\CIONi\L t:XTR.'\..WERA 

Dicüimbre 1970 203.8 lG!l.9 34.9 

Oicie:rbre 1971 235.6 195.5 40.1 

DiciQl!bre 1972 272.0 229.4 42.6 

Dici.errbre 1973 320,9 260.0 60.8 

Dicierrbre 1974 384.2 304.2 so.o 
Dicie<rbre 1975 483.6 376.3 107.3 

1976 

Julio 537.4 395.G 141.8 

A<;PStO 543.8 392.2 151.6 

Scptierrbre 632.3 389.8 242.5 

octubre 708.7 389.7 319.1 

Novicll'hre 691.8 395.8 296.0 

Diciembre 685.8 413.5 272.3 

FUENTE: Jhid. 

i•:,ra mediados de 1976, los pasivos del siste
ma bancario en mane.da extranjera, representaban el 27.8' 

cifra que no se hab!a presentado en toda la historia -
financiera mexicana, 1a· fuga de capitales hasta el mes 

de junio registraba la suma de 1,386 mil.lenes de d6la

res y los intereses y amortizaci6n de l.a deuda llegaba 
a la cifra de 1,197.7 rnil1ones de d61ares, dicho monto 
representaba el. 15% del. ingreso generado por las expor

taciones de bienes y servicios. 

Además, las reservas del Banco de M!Sxico dis

minuyeron 429.4 millones de d6lares en el primer semes

tre de ese año, lo que repercuti6 en gran medida la es

tabilidad monetaria. 

387 



As! pues, la pol!tica monetaria como medio 

de intervenci6n del Estado para regular los flujos fi-
. nancieros de la economia. no hallaron su fin, sino por 
el. contrario, establecieron form.:is que en el transcur.

sci de la administración, obstaculizaron las metas de 
la estabilidad y de rector!a del propio Estado en este 
aspecto. Esto se corrobora, si observamos que cuando 
más se requer!a de un aumento del gasto prtblico por -

vías no inflacionarias ~stas se generaron, ejemplo de 
ello son las tasas de crecimientos del medio circulan
te que pas6 de 8.4% en 1971 a 30.9% en 1976. 

Esta situación Sé m~n~=cst6 con l~ devalua

ción de agosto de 1976, poco antes de dar su rtltimo i~ 

forme de gobierno el Presidente Echeverr!a, y con ello 
el fin de una etapa de casi 20 años del tipo de cambio 

fijo. 

TIPO DE CAMBIOS 

FIN t:EI.. PI1CNEDIO !EL 
PERIO!Xl PEru:QJO 

1970 12.4906 12.4906 

1971 12.4906 12.4906 

1972 12.4906 12.4906 
1973 12.4906 12.4906 

1974 12.4906 12.4906. 

1975 12.4906 12.4906 

1976 19.9500 15.4442 

enero-agosto 12.4906 li.4906 

scptiarore 19.8460 20.0462 

octubre 25.4875 20.7679 

novienbre 22.0729 24.3838 

dicient>re 19.9500 .20.2074· 

F'UENl'E: lbid. 
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CAPITULO CUARTO 

ESTADO-EcormmA> 1977-1982 

UNA ESTRATEGIA PARA SALIR DE LA CRISIS 
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l. EL CONTEXTO ECONONICO AL INICIARSE LA 

ADMINISTRACION DEL PRESIDENTE LOPEZ PORTILLO. 

A finales de 1976 se realiz6 el cambio de admi
<~Ji'. 

nistraci6n, esto bajo circunstancias econ6micas que agu-

dizaban y desajustaban la estabilidád polttica. En este 

dltimo_nivel., existta una separaci6n entre el. gobiemo 0 

empresarios y de al.gunos sindicatos, lo que significaba 

. el rompimiento del pacto social. establecido a partir de 

la d~cada de los sesenta. En paralelo, se enjuiciaban -

l.os instrumentos de polttica econ6mica aplicados durante 

el periodo de gobierno del Presidente Echeverrta, lo an

terior se expres6 en enfrentamientos ideol6gicos en el in

terior del grupo de funcionarios pdblicos. Por otra parte 

se dudaba de-los beneficios tanto econCSmicos como sociales 

de_l programa establecido en los mismos años. En suma, se 

criticaba la participaci~n del Estado en lo econemico. 

As! pues, los desajustes econ6micos se encontr~ 

ban en· distintos rubros. El producto interno bruto (PIB) 

disminuy6 su crecimiento, siendo igual al registrado en -

1971 (4.2') pero .inferior a los años intermedios _del perio

do de la administraci6n echeverrista. El producto per c41-

pita s6lo habta crecido en 1.2,, insuficiente para los ni~ 

veles de vida esperados y sobre todo dicho crecimiento fue 
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menor al cre"cimiento de la pobl aci6n total. Asillli-o, 

el sector agropecuario segu!a siendo el "cuello de bo

tella~ del aparato productivo nacional, su tasa de ere~ 

cimiento en 1976 fue de s6lo 1.0%. 

En las finanzas pGblicas se observaban las si

guientes cifras: la inversi6n ptlblica realizada lle<J6 a 

ser de 108,611 millones de pesos que representaban el 

40.3\ de la inversi6n total. Este elevado monto, as! 

como el crecimiento de la misma presionaron al Estado 

puesto que los ingresos ordinarios y de capital fueron 

insuficientes. El déficit pt:iblico lleg6 a ser del 7.lt, 

como proporci6n del PID en 1976, el 37.1\ de este mismo 

hab!a sido financiado con fuentes externas registr4ndose 

en los C1lti:mos años un mayor uso de este tipo de financi~ 

miento. 

La deuda pC1b1ica externa hab1a crecido desmesur~ 

damer.te, ya que ésta pas6 de 4,262.0 a 19,600.2 millones 

de d6lares en el per!odÓ de 1970-1976, en el C11timo año 

el servicio de la misma representaba el 33.7% del total 

de exportaciones. 

Por otra parte, la inflaci6n romp!a con la esta

bilidad experimentada en la d(!cada anterior. En 1976, el 

!ndice nacional de precios al consumidor registraba una 

variaci6n anual de 15.8%, cifra superior a la obtenida en 

los inicios de los años setenta (5.2t). 
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PRINCIPALES DIDI~ EN 1976 

A .. Producto Interno Bruto 
( f.tillones de pesos de 1970 ) • 

B. Tasa de creclmiento del Pm 
(porcientos) 

e< FOblaci.6n total (miles de perec11AS) 

o. Pm per dlpita (en pesos de 197.0) 

E. Tasa de crecimiento anual del Pm · 
· per cápita (po=ientos) 

F. :Inflac.illn (porcientos) 

G •. ~ficit en cuenta corriente 
(millones de dOlares) 

H. Fol::maci6n Bruta de Capital Fijo 
(millones de pesos de 1970) 

- pClbl.ica 

privada 

I. Deu:la p(lblica externa 
. (%del Pm) 

J. Persaial ocupado (miles de 
ocupaciones) 

K. ~icit del SeCtOr Pabl.i= 
(%del Pm) 

635 831.3 

4.2 

61 978.7 

10 259.0 

1.2 

15.8 

3 683.3 

132 316.1 

50597.2 

82 312.4 

3.1 

15 550.0 

7.2 

S.P.P. , Sistema de Cllentas Nacionales de Ml!bcico 

principeiles variables mac:rocoon6nicas pe~ . 

1970-1982~ M!!xioo 1983: lianco de ~· §!É!... 

Hist:L5rica Balanza de Pagos 1970-1979, "':"dm .. 

1~79 y S.P.P., Informacil5n sobre Gasto Pdblim 

1979-1980, ~ice 1983. 
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A nivel de la balanza de pagos, se observaba 
un d4ficit en cuenta corriente de 3,683.3 m~llones de 
d6lares en 1976, el cual era mayor en casi tres veces 

al obtenido en 1970 (1,187.9 millon~s de d6lares). La 

fuga de capitales, en ese mismo año, lleg6 a ser de -
3,197.7 millones de d6lares. Las utilidades remitidas 

al exterior llegaron a ser de 34b.7 millones. Los in

tereses y amortizücion ae capitales alcanzaron un monto 
de 2,927.1 millones de d6lares. En s!ntesis, la fuga -. 
ae capitales, las utilidaaes y los intereses y amortiza
ci6n de capitales representaban el 42.1\ del total de 

divisas generadas en ese mismo año. 

FUENTE Y USO DE DIVISAS El~ 1976 
(millones de d6lares) 

A. FUente de divisas 

* En Cuenta Corriente 
exportaci6n de irercanc!as 

- export:aci6n · de servicios 
- transferencias 

* En Cuenta de Capital 
a largo plazo 

- a oorto plazo 
- D.E.G. 

B. Uso de Divisas 
* En Cuenta Córriente 

iJlt;)ortaci6n de rrercanc!as 
inport:aci6n de servicios 
fletes, seguros y transporte 
turisnK> y trans. fronterizas 
utilidades 
intei:eses 
otros 

transferencias 

• En cuenta de capital 
- ancrtizaci&l 
- carpra de enpresas 
- valm:e& 
- acti'llOS a corto plazo 

* Cuentas de Ajuste 
- errores y anisiones 
- variaci&.de existénCias: 

15,369.6 

8,277.2 
3,655.5 
4,444.5 

177.2 

7,092.4 
5,970.4 
1,122.0 

o.o 
15,369.6 

11,960.6 
6,299.9 
5,660.7 

645.0 
2,270.0 

346.7 
1,723.8 

652.6 
22.6 

2,022.4 
1,203~4 

12.0 
53.5 

753.6 

-1,386.6 
-2,390.6 

.. ·1.004;0. 

Banco de Mí§<ico, Serie HisÉ6rica BaÍiiñza de Pagos ••• 1 • • 

<:\). cit. 
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En e1 emp1eo, l!ste s6lo hab!a crecido 1.71 en 

e1 mismo año de referencia, cifra s61o comparab1e con -

1a registrada en 1974. No obstante, ambas fueron infe

riores a 1as registradas en 1os dem~s años de1 sexenio. 

En e1 sector agropecuario, si1vlcola y forestal obtuvo 

una disminuci6n de 3.9U en este rubro, lo que agudizaba 

1a crisis en que se encontraba dicho sector. Lo anterior 

puede corrooorarse si se ooserva que casi una tercera par

te del personai ocupaao tota1 se encuentra en ei campo y 

su remuneraci6n media anua1 no rebas6 1os 8,400 pesos. 

Por lo que respecta a la distribuci6n del ingre

so, se observaba una mayor concentraci6n que la registrada 

en 1968 y en 1970. Así en 1975, el 50% de las fami1iae.

s6lo participaba con el 13.7% del ingreso a nive1 nacio

nal, es deci~, el 41.2% de1 total de 1a poblaci6n partici

paba con e1 13.7~. En cambio, el 10.0% de las fami1ias -

poselan el 45.02~ del tota1 y el 20.0% de las familias mala 

ricas concentraban el 62.14% del ingreso nacional. 
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OISTRIBlX:Ia-l DEL ~ EH M::JUCD, 1975 
por déciles · - · · 

X 

ll 

llI 

N 

V 

VI 

Vll 

VIll 

.IX 

X (a) 

x tbl 
'lU12\I... 

0.69 
1.28 
2.68 

3.80 
5.25 
6.89 
8.56 

8. 71 
17.12 
13.34 

31.68 
·100.00 

~/ .mmero de familias por decil 1•020,892.5 
FUENl'E: Henl.!indez Laos, E. y Jorge C6rdcha, q;.. cit. 

A los indicadores mencionados, se agregaron la 

dolarizaci6n del sistema financiero y la devaluaci6n de 

ia mo.neda nacional. J\lnbos señalados al final. del cap!

tulo anterior, que combinados todos ellos, influyeron 

para que el gobierno mexicano acudiera a los acuerdos 

de Facilidad Ampliada del Fondo Monetario Internacional 

(FMI) para reajustar la economía, las finanzas del Esta

do y la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Esta situaci6n de desequilibrio, se reforz6 con-

el consenso de amplios sectores de la sociedad de que to

do ello era originado por una pa~ticipaci~n desmedida del 
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la economta y ~r •un estilo muy personal• 

', ·d~ aplicar la polttica econ6mica. Ast pues, el Estado 

participaba con el 15.2% del P:IB to~al en 1976, igual 

cifra se observaba en el total del personal ocÚpado y 

en las remuneraciones, el sector pdblico representaban 

el 30.7% del total. :Interventa en ramas de la indus-

tria manufacturera, en la minerta, en el transporte -

·'·•-•(a«!ireo, terrestre y marítimo), en las comunicaciones, 

en ios servicios financieros, en los servicios de la -

educaci6n, hospitalarios, etc. y posee el monopolio del 

petr6leo y de la electricidad. 

INDICADORES DEL SECTOR. PUBLICO . 

·.A• P.:I.B~ (millones de_ pesos) 

B.. Personal. Ocupado (ndmero de 
ocupaciones) 

Remuneraciones Totales 
(millones de pesos) 

208,188.6 

2,347,300.0 

FUEN'l'C: · S. P. P • , Part:icipac:i&i del Sector P!l:>lico en~~., 
Cp. cit. 
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.J:l acuerdo con el _FMJ: consist!a en abrir una 

línea de crédito equivalente en 850 millones de d6lares 

para ejercerse durante el periodo 1977-79. Para ello, 

el gobierno mexicano se comprometi6 a real.izar un;_ ae:... 

rie de medidas de pol!tica econ6mica para reencausar la 

econom!a conforme a lineamientos y criterios establecí

. dos por el organismo financiero internacional y en el 

acuerdo de facilidad ampliada firmado por el gobierno 

del presidente Echeverría y ratificado por la nueva ad-

ministraci6n del presidente LOpez Portillo. 

tes: 

Los lineamientos acordados fueron los siguien-

Reducir el déficit del sector p(iblico del 

7.3% que representaba en 1976 como propor-

ciOn del.PJ:B a no m~s del 2.5% en 19797 

Topes trimestrales de financiamiento para 

el sector pahlico, de manera que durante 

1977 el déficit global no excediera de loa 

90 000 mill.ones de pesos: 

Reducir la tasa de aumento nominal de los 

salarios, es decir que se acerque progre

sivamente a tasas equivalentes de loa pat-

ses con los que ~xico comercia: 
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Disminuir el endeudamiento externo del 

sector pGblico, del 5.7• del PIB.que se 

estimO a finales de 1976 al 1 ~O• para 1979. 

·_Asimismo, se establecieron topes trimEÍstra

les para el_ incremento de -·la deuda pGblica 

externa durante 1977 con un 11mite anual de 

3,000 millones de d6lares1 

- Eliminar progresivamente las barreras aran

celarias a la importaci6n, aunque el gobier

no mexicano se reserv6 el uso de ~stos ins~ 

trumentos de pol1tíca comercial: 

Elevar las reservas internacionales netas -

del Banco de Mi!xico durante 1977, en una me

dida no inferior al aumento de sus obliga

ciones en billetes! lo que si9nific6 un 11-

mite a la creaci6n de medios de pagos en 

ese mismo año. 

No permitir que el empleo del seotor pQblico 

creciera en mAs de 2.0% anualmente¡ 

No· imponer ningOn tipo de restricci6n a los 

pagos internacionales' 
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~ .. -

Respetar el lfiaite que impusiera el Banco 

de M6xico para el financiamiento del sector 

pOblico. Este limite fue igual al monto de 

las obligaciones del Banco Central con los 

dem~s bancos y entidades del sector pQblico; 

Abatir el dEficit externo de la econom!a, de 

manera que en 1978 se lograra un superavit 

en cuenta corriente de la balanza de pagos. 

En consecuencia, la intervenci6n estatal en el 

1977-82 adquir!a 12'.mites que se circunscribtan 

a aspectos financieros y que ~stos se agregaban a los -

limites impuestos por el modelo de desarrollo y la socie

dad en su conjunto. As! pues, la administraci6n del Pre

sidente L6pez Portillo se encontraba con la siguiente di~ 

yuntiva: salir de la crisis conforme ~ los lineamiento• 

señalados y por lo tanto, postergar los beneficios soci~ 

les y de mejorar los ni".!les de la poblaci~n en general 

y en e~pecial, a los 20 millones de marginados que no te

n1an acceso a los m!nimos estandares de vida como vivien-

da, salud, alimentaci6n, educaci6n, vestido e ingreso, ••~ 

como de solucionar los desequilibrios regionales; o bien, 

salir de la crisis con medidas de pol1tica econOmica que . . 

dejaran de lado los desequilibrios financieros tanto in-
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ternos como externos y, empezar a dar mayor atenci6n des

de el principio de la administraci6n, a los problemas so-~ 

ciales y estructurales del aparato productivo nacional. 

Ambas reflexiones se compromet!an a crecer y 

distribuir los beneficios econ6micos y sociales. Sin em

bargo, en ambas se necesitaba de la intervenci6n estatal 

en todos los ámbitos de la econom1a y la sociedad. 
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2. LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA 

ECONOMICA DE LA ADMINISTRAClON 

LOPEZPORTILLISTA. 

Como hemos señalado anteriormente, el gobieE 

·no del Presidente L6pez Portillo se inici6 en medio 

de la más importante crisis de la economía mexicana de 

la posguerra, a la par de la aparición de un elemento, 

el petróleo que le facilitaría superar mornent4neamente 

y en el corto plazo las restricciones internas y exte~ 

nas al crecimiento y financiamiento del gasto p~blico 

necesario para reactivar la economía nacional. 

Una vez contemplada y explotada esta posibi

lidad, el gobierno se dió a la tarea de construir el 

llamado Sis~ema Nacional de Planeación (anunciado por 

el presidente en su discurso de toroa de posesi6n),dll!!. 

tro del cual la elaborapi6n de una serie de Planes y 

Programas sectoriales cobraba importancia central en 

cuanto que en ~stos se establecen los grandes objeti

vos nacionales de desarrollo y las estrategias para 

alcanzarlos. 
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~stro p.rop!Ssito es prograzrar lo que tendrunos ~ 

realizar para que, en un suprEllQ esfUerzo de afinidad, 

todas las acciones que enprendanos dentro de cada 91!!:. 
tar y entre eJ.los, ca1verjan en los. miSltDs fines, ~ 

plement4ndose y apclf<indose rec!pro::amente, en un aflln 

de :racional.izar y optimizar l.as funciales que cunplen 

quienes en el lútbito pllblico, privado y social se c:O

rresponsabilizan en el. pr=eso de transfomacUin del 

pa1s ••• " 1/ 

Asi las cosas, para l.a el.aboraci6n de este 

apartado, referente a los lineamientos generales de 

pol1tica econ6mica del gobierno de L6pez Portillo, -

nos basaremos en el Pl.an Global de Desarrol.lo 1980--

1982 que si bien, sali6 a l.a ~uz pOblica despu~s de 

casi tres años de iniciado el sexenio, constituye la 

s1ntesis de los diferentes Planes y Programas de Des~ 

rrollo Sectorial que se elaboraron, los cuales son -

y USpez Portillo, Jooo. Discurso de 'l\:lna ·de· Posesi&. 
Secret:ar1a de la Presidencia de la ~ica, 
H!!xico, 1977, p. 14. 
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documentos de consulta indispensables si se desea -

profundizar en forma espec1f ica sobre los lineamien~ 

tos de pol1tica econ6mica sectoriaÍ. ~/ 

~/Al respecto véase entre otros: 

- Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, 1977~1982, 
Departamento de l'esea, ~:ico, 1977. 

- Plan Nacional de Desarxollo Industrial 1979-1982, 
SPFlN, México, 1979. 
Plan Nacional de 'I\J.rismo, Sa::"nJR, Ml!!xico, 1979. 

- Plan Nacional. Agrcpecuario y Forestal. (Anual), 
.~. ~v:lxico, 1978, 1979 y 1980. 

- Plan Naciona1 de Desarroll.o Url:lano; SllHOP, 
f.""ico, 1978. 

- Prograne Nacional de att:ileo, 1980-1982, STPS, 
~ico. 1979. 

- Prograne Nacional de Ciencia y Te::nolog1a, 1978-
1982, Consejo Nacicnü de Ciencia y 'l'ecnolog1a, 
Ml!iKico • 1979 • 

- Plan Nacional. de Desari:ollo Urbano del DistritO 
Federal., Departamento del Distrito Federal., 
Mé>tico, 1980. 
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En su discurso de toma de posesi6n el Presi-

dente L6pez Portillo además de reconocer la gravedad 

de la crisis por la que atravesaba la econom!a nacio-

nal, demandaba la necesidad de definir nuevos objeti-

vos y pol!ticas para alcanzarlos; 

" - •• .,.1tcndanos que la agonía de la est.ratéq.ia econó

mica seguida por t~ico desde la segunda guerra r.undial, 

revel6 insuficiencias para est.inular la produccitin y -

la capacidad de inversioo. Reclruro ahora delinear -

nuevas poll'..ticas." 2_/ 

Estas nuevas pol!ticas que analizaremos en -

forma detallada se orientaron a la consecuci6n de los 

cuatro grandes objetivos del Proyecto Nacional de De

sarrollo definido por el gobierno: 

A reafirmar y fortalecer la independencia de 

México como naci6n democrStica, justa y libre 

en lo econ6mico, lo pol!tico y lo cultural¡ 

A dotar a la poblaci6n de trabajo digno y re-

munerativo que junto con otros instrumentos 

de pol!tica econ6mica garantizar~ el alcance 

y U5pez Portillo, Josli., e\>• cit., p. 12. 
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de los m1nirnos de bienestar sobre todo en lo -

referente a salud, vivienda, educaci6n y ali--

mentaci6n; 

• Centrarerms el jnpllso del desarrollo en la satisfac
ci.6n de las necesidades tásicas de la mayor!a de lA po

blaci6n. Ante la limitaci.15n de recursos que caract:eri

. za el subdesarrollo se pretende siquiera a1canzar nive

les núninos de bienestar en al.imentacién, salud, educa-

ciál y vivienda. H !/ 

A promover un crecimiento econ6mico nacional 

alto, sostenido y eficiente¡ 

A mejorar la distribuci6n del ingreso entre 

las personas, los factores de la producci6n 

y las regiones geográficas del pa1s. 

Se afirmaba tambi6n que el logro de estos -

cuatro grandes objetivos del Proyecto Nacional de De

sarrollo, planteaba la necesidad de utilizar todos -

los medios e instrumentos de pol1tica econ6mica y so

cial al alcance del gobierno en cuanto la implement~ 

ci6n de la estrategia requer1a de fortalecer al Esta

do tanto en lo pol1tico como en lo econ6mico, 

y. Jbid, p. 13 
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modernizar la econom1a y la sociedadi procurar y con

solidar la recuperaci6n de la econom1a nacional1 reo

rientar la estructura productiva ~acia la producci6n 

de b4sicos social y nacionalmente necesarios¡ generar 

empleos dignos y bien remunerados, racionalizar el -

consumo y estimular la inver~i6n privada; incentivar 

el gasto y a la empresa pdblica a trav~s de la elimi-

naci6n de subsidios excesivos, as1 como mediante una 

pol1tica de precios y tarifas que permitiera el fina~ 

ciamiento más sano de las entidádes prtblicas, incre

mentando el acceso al consumo de las capas marginadas 

de la poblaci6n1 racionalizar el crecimiento y distri

buci6n de la poblaci6n en el territorio nacional; --

incidir e incentivar la desconcentraci6n econ6mica¡ -

controlar y, reducir el ritmo de la inflaci6~; buscar 

y desarrollar nuevas formas de financiamiento del de-

sarrolloi etc. 

En suma el gobierno se propon1a no solo lo

grar salir de la crisis sino lograr un crecimiento -

econ6mico alto, sostenido y capaz de poder traducirlo 

en desarrollo social¡ 
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• El aspecto central de la estn>teqia que se pztlpll1e 

es proieer a la poblacifin de oportwú.da~ de eq>leo, 
tnfninDs de bienestar y una uejor distribuci6n del. in

greso. Para esto, el. crecimiento. ten~ ~e ser ele

vado, penmnente, estable y cualitativamente diferen

te, concentrando los esfuerzos en la produccifn de -
los bienes social. y naci~llrente necesarios.• ~ 

El cumplimiento de ~sta estrategia de desarro11o, 

en lo referente al gasto pdblico, establecta como in-

dispensable: 

Racionalizar su manejo mediante el perfeccio

namiento del Sistema de Plancaci6n, PrograJDA

ci6n, Presupuestaci6n, Evaluaci6n e Xnforma

ci6n, evitando as1 que la incercia defina sus 

montos. estructura. destino y plazor; 

- Determinar el volumen y monto de1 gasto que -

permitan obtener 1as tasas más altas de cr~ 

c'imiento econ6mico, considerando su compatibi 

lidad con los objetivos de desarrollo equili

brado, as1 como con los de control del proceso 

inflacionario¡ 

~ Secretada de Programac:iln y Pre9l¡:uesto. Plan GlC>blll 
de Dcsarmllo, 1980-1982, Mlixico, 1980. p. llÍ. 
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Aumentar la eficiencia del gasto corriente re

duciendo su monto en algunos renglones al m1n! 

mo indispensable, permitiendo as! liberar re

cursos y canalizarlos hacia la inversi6n prio

ritaria; 

Racionalizar el crecimiento del empleo en el 

.sector pGblico, procurando elevar la producti~ 

vidad del personal existente; 

Dentro del manejo del gasto corriente, dar pri2 

ridad al sector social; 

Optimar la eficiencia del gasto operativo de -

las Empresas PGblicas, lo que incidir!a direc

tamente sobre la oferta de algunos bienes y -

ser'l.:l.cios socialmente necesarios: 

Orientar el gasto a impulsar.actividades prio

ritarias estrat~gicas, canalizando mayores re

cursos a las em~resas correspondientes y a la 

rea1izaci6n de obras de infraestructura, con -

el objetivo de posibilitar una mayor partici

paci6n de los sectores social y privado y acr~ 

centar la oferta de bienes y servicios que 

coadyuven a elevar el nivel de vida de grupos 

mayoritarios de la poblaci6n; 
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La asignaci6n del gasto.considerar& las. zonas 

prioritarias de desarroll.o; (puertos induatri~ 

l.es, ciudades medias y zoi;ias marginadas a l.as 

cuales se canalizarán l!l<lyores recursos sin -

detrimento de las acciones programadas a tra

vl>s de l.os convenios !lnicos de cóordinaci6n, · 

COPLAMAR y PIDER, todo ~sto coadyuvar& a redu

cir l.a concentración de la actividad ccon6mica 

en l.a zona centro del. pa1s1 

El. sector prioritario para la canalizaci6n del 

Gasto P11blico, es el sector energéticos, en -

cuanto que se pl.anteaba "Es la decisi6n de -

servirse del. petr6leo para contribuir al desa

rrol.l.o de l.a econom1a y solucionar l.~s probl.~ 

mas social.es." ~/ 

Ahora bien, el. logro de los objetivos naci2 

nal.es de desarrollo, planteaban tambi~n. l.a necesidad 

de instrumentar cambios importantes a l.a Pol.1tica Tri

butaria con el. fin de permitir: 

y lbid •• · p. 186 
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Lograr un alto grado de equidad tributaria,tr~ 

tando igual a los iguales y gravando en mayor 

proporci6n a los de mayores ingresos: 

Fomentar la eficiencia a partir de eliminar 

las distorciones entre sectores, factores y r~ 

gionesr 

Estimular el desarrollo incentivando el ahorro 

interno y la inversi6n productiva hacia activi 

dades prioritariasr 

Racionalizar el comercio exterior a trav~s del 

establecimiento de estímulos que fomenten las 

exportaciones y de grav~menes que orienten la 

estructura de las importacionesr 

Incrementar los ingresos del Estado en propor

ci6n adecuada al Producto Nacional, para lo -

cual se hacía indispensable readecuar y simpli 

ficar los sistemas recaudatorios para evitar 

la evasi6n y alentar el cumplimientoº volunta

rio de las obligaciones fiscales. En este se~ 

tido, con respecto a los impuestos directos,

se implementaron, entre otras medidas, la glo

b~lizaci6n del ingreso gravable, medida que si 

bien se había iniciado desde 1973, se estimaba 
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sustancial continuar con su implementaci6n1se 

·planteaba también la necesidad de que la reca~ 

daci6n del sistema tributario considerara los 

efectos de la inflaci6n, para de ésta manera -

no perjudicar má:s los presupuestos familiares¡ 

la readecuaci6n del impuesto sobre la renta -

revisando tarifas y deducciones, tendiente a 

utilizar a éste instrumente ce política tribu

taria como un medio eficaz de distribuci6n del 

ingreso. En cuanto a los impuestos indirectos 

se afirmaba que el establecimiento del Impues

to al Valor Agregado permitiría de acuerdo con 

las autoridades hacendarias, corregir y evitar 

distorciones en la economía, fortalecer el co~ 

trol administrativo ante la evasi6n y por lo 

tanto una mayor recaudaci6n tributaria, a lo 

cual contribuiría también la sustituci6n gra~ 

dual de los permisos de importaci6n por aran

celes. 

Por otro lado, se afirmaba que la importan

cia de una política de estímulos fiscales adecuada r~ 

dicaba en que podría apoyar a la inversi6n productiva 

prioritaria, promover el empleo, incentivar la desee~ 
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tralizaci6n industrial., fortal.ecer la bal.anza comer

cial del pa1s, etc., para l.o cual se propuso implemen 

tar de entre otras l.as siquientes medidas: 

Ampl.iar el. esquema de est1mulos a actividades 

prioritarias tales como la investigaci6n cien

t1fica, el desarrollo tecnol6gico, la constru~ 

ci6n de vivienda y obras de inter~s social; 

- Desde los inicios del gobierno de L6pez Porti

l.lo se plante6 tambi~n la necesidad de impul

sar y consolidar los CEPROFI (Certificados.de 

Promoci6n Fiscal); 

Revisar y readecuar la estructura de los sub

sidios incorporando a 6stcs a las actividades 

social y nacionalmente necesarias, as1 como -

el.iminando aquellos no prioritarios1 

Apoyar l.a exportación de manufacturas a trav~s 

de est1mulos fiscales, as1 como mediante la -

aplicaci6n de una pol1tica de sustitución de 

subsidios a la importaci6n de manufacturas. 
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En cuanto a los lineamientos de pol!tica de 

Comercio Exterior, su importancia para el logro de 

los objetivos nacionales queda aclarada en la cita 

siguiente: 

"la nueva estrategia d.? canercio exterior caicibe a 

la poU:tica oare.rcial cxm:> un instrunetto ~· apoya 

y es apoyado, c;iue influye y es influ!do, ¡:;or las -

derrás a=iones que integran el manejo coordinado 

por la polS:tica econánic:a global. Esto es, el f~ 

to de las exportac:iclles no se puede aislar. del est;! 
IIlllo a la produ=i6n industrial y agropecuaria. Los 

productos nacionales no serán catpetitivos si no se 
mxlemiza el aparato productivo, si no se reducen 

los elevados costos derivados de la concentrac:i61 de 

la planta productiva en el altiplano y del protecci~ 

nisiro irracional". y 

Los objetivos de la política de Comercio E~ 

terior del gobierno de L6pez Portillo, pueden resu--

mirse en: 

Vincular eficientemente a la economía nacional 

con la internacional, lo que posibilita.ria ma~ 

tener el-d~ficit en cuenta corriente dentro de 

l!mites manejables1 

21 Ibid., p.233 
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Fomentar las exportaciones petroleras y no pe

troleras1 

Utilizar el poder de compra del Sector POblico 

en su relaci6n con el exterior y estimular el 

desarrollo de las franjas fronterizas y zonas 

libres¡ 

Disminuir la dependencia del exterior, fomen

tar el crecimiento econ6mico y el empleo as1 

como contribuir a combatir las presiones infl~ 

cionarias. 

Para la consecuci6n de estos objetivos de la 

pol1tica de comercio exterior se plante6 como estrat! 

gia de acci6n: 

Continuar la sustituci6n de permisos de impor

taci6n por aranceles, es decir, consolidar el 

-arancel como principal instrumento de protec

ci6n, ya que con la determinaci6n de los nive

les arancelarios, se pretend1a racionalizar la 

protecci6n de y entre los sectores; fomentar 

la sustituci6n eficiente de bienes de capital 

y otorgar apoyo a la pequeña y mediana indua

tria as! como al agroJ 
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La puesta en marcha del llamado PresÚpuesto de 

Divisas como instrumento de programaci6n y ªP2 

yo a las transacciones intérnacionales; 

La protecci6n del abasto nacional a través de 

aranceles y cuotas a la exportaci6nr 

Incrementar el apoyo a la comercializaci6n de 

productos nacionales con el exterior a trav~s 

de incentivos a la exportaci6n y a las empre

sas de comercio exterior; 

- Diversificar la estructura de las exportacio

nes y el destino de éstas, ampliando as1 las 

posibilidades de intercambio tecnol6gico y cu! 

tural del pa1s: 

- Fomentar. el desarrollo de las maquiladoras y 

las ventas fronterizas, mediante ser\.ricios fi

nancieros, crediticios y de promoci6n. 

Por otro lado, la Pol1tica Financiera de -

acuerdo con lo planteado desde los inicios del Gobie~ 

no de L6pez Portillo, jugar1a un papel central en la 

estrategi·a de desarrollo para el periodo 1977-19821 
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" ••• es d>jetivo (de la política financiera) , propiciar 

una evoluci6n adecuada del JOOrt;ado de dinero y capita
les que facilite y pezmita el ccnt±ol de las presiaies 

inflacionarias e incre!tente y diversifique las fuentes 

de financiamiento de la econan1a • 

• • • la política financiera debe pemritir al Estado acceso 

fluído a los marcados de dinero y capitales y roodiante 

esta transferencia del ahorro .interno contril:uye al fi
nanciamiento no inflacicriario de la inversi.!in pllbl.ica. 
Así miS10, a través del ahorro externo catplementario, 

pemrite a la econanía observar recursos reales del ex
terior para apoyar las rretas m:u::roecorúnicas de inver

si6n y crecimiento. 

S:inul.~earrente, la pol:ítica financiera del:e propiciar 

la consecución de las rretas m:i=oeccn(micas; la ~ 
titividad externa de la produccioo nacional, arm:mizar 

la confiabilidad de la rrcneda y la seguridad del ahorro 

de los instrumentos financieros dentro del naroo de 

flotaci6n y libre cawertibilidad del peso." ~ 

Así las cosas, a partir de 1977 el gobierno 

adopt6 una nueva estrategia financiera con la cual se 

pretendía entre otras cosas: 

Establecer un vínculo mayor entre la política 

fiscal y la monetaria con el objetivo de evitar 

el financiamiento deficitario del d~ficit - -

!I Ibid, p.222-223. 
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pt1blico; l.ogr.ar una mayor captaci6n de ahorro 

interno en moneda nacional, a trav~s de la re

visi6n de los niveles y estructuras de l.as ta

sas de interés, la ampliaci6n y diversificaci6n 

de los instrumentos de captaci6n entre los que 

destacan la creaci6n de los valores gubername~ 

tales, todo ello a su vez, permitir1a reducir 

la dolarizaci6n del sistema financiero; 

Fortalecer los instrumentos de orientaci6n se

lectiva del crédito de acuerdo a los objetivos 

nacionales de desarrollo, o sea, dando prefe

rencia a los sectores que promuevan el empleo 

y la producci6n de bienes nacional y social

mente necesarios; 

Fortalecer a los fideicomisos financieros de 

fomento orientados a los sectores prioritarios 

(FIRA, FOGAIN, FOMEX, FONATUR, etc.); 

Con respecto a la banca privada y mixta, se -

planteaba lograr una mayor eficiencia mediante 

el mejoramiento de su marco jur1dico, normando 

su estructura y funcionamiento; 

417 



Restaurar a 1a banca nacional como banca de fo

mento procurando una mayor eficiencia y efica

cia en sus operaciones, para lo cual es indis

pensable diversificar sus instrumentos de cap

taci6n y aumentar su participación en los mer

cados de capitales; 

El encaje legal se proponía utilizarlo como un 

instrumento de regulación de la liquidez y del 

cr6dito; 

La emisión de valores gubernamentales se con

templaba con un doble objetivo; por un lado, 

como forma de acceso del gobierno federal al 

mercado de dinero y por otro, a largo plazo se 

podr1a mediante su consolidaci6n, convertir 

en un eficaz instrumento de ayuda para la re~ 

lación monetaria; 

Fortalecer el mercado de valores cuya importaE 

cia radica en ser una opci6n creciente de fi

nanciamiento tanto de empresas públicas como 

privadas, como medios de apoyo a éste mercado 

se proponía: 
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La instrumentaci6n de pol!ticas y normas 

tendientes a incentivar y promover el de

sarrollo de valores privados y gubernameE 

tales: 

Propiciar un mayor acceso de las empresas 

medianas y diversificar los medios de cap

taci6n con la introducci6n del papel comeE 

cial y otros instrumentos; 

Por Gltimo, la estrategia contemplaba tam

bién, la nccésaria expansi6n de los valo

res de renta variable, con lo cual se pre

tend!a evitar las fluctuaciones excesivas 

de los precios; 

Ahora bien, dentro de los grandes lineamien

tos de pol!tica econ6mica, el gobierno reconoc!a la 

importancia complementaria de la deuda pGblica para 

el financiamiento del desarrollo, as! como tambi~n se 

hablaba de continuar el esfuerzo gubernamental para -

reducir la dependencia del gasto del endeudamiento in

terno y externo: de que el endeudamiento se manejar!a 

de acuerdo a la capacidad de pago del pa!s, vigilando 

que los recursos contratados se destinaran a activida-
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des prioritarias social y nacionalmente; de la necesi

dad de recurrir más al endeudamiento interno que exter-

no, para lo cual el mercado de valores gubernamentales 

jugar!a un papel estratégico, en lo referente a la deu

da externa se planteaba la decisión de continuar el -

proceso de adecuaci6n de· su estructura, plazos y mene-

das, aligerando de esta manera la carga financiera que 

~sta ejerc!a sobre el presupuesto pGblico. 

Las Empresas PGblicas jugaban dentro de la 

estrategia nacional de desarrollo esbozada desde los 

inicios del gobierno de L6pez Portillo, un papel cen-

tral en la consecución de los objetivos macroeconómi-

cos: 

"La illp:>rtancia distintiva de las Errpresas J?tlblicas 

cx:m:> instn.lrrento para orientar y conducir el proceso 

de desarrollo reside en el hecho de que, ~ante -

ellas, la participaci!:n del Estado no es solo de ca
rticter nonnativo o dP creador de infraestructura, -

sino que asume la fome de una intervenci1in. di.rec:ta 

en la producci6n de bienes y servicios, que tiendan 

a garantizar el suministro de· insutroS b:lsi=s, la 

disponibilidad de energéticos, la creaci6n de econo
m!as externas, la call?"tencia de los mercados nacio

nal e internacional, el avance t~i= y la oorxecta 
distribuci6n de los beneficios." 2/ 

. 21 Ibid, p. 194-195. 
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As1 las cosas, se afirmaba que la estrategia 

desarrollar por el llamado sector paraestatal, se -

orientaria bfisicamente a: 

Lograr incrementos significativos en la pro

ductividad; 

Mejorar su operaci6n, administraci6n y rela

ción laboral; 

A generar ahorro corriente para financiar una 

parte cada vez mayor de sus inversiones, todo 

esto observando los grandes lineamientos de 

politica de Gasto Pablico. 

Para ello, se plante6 corno necesario revisar 

la pol1tica de precios y tarifas aplicando principios 

de equidad, o sea, que el usuario del bien o servicio 

cubra el costo correspondiente y no la sociedad en 

su conjunto, con el objetivo de que las propias empr~ 

sas generen los ingresos suficientes para cubrir sus 

gastos corrientes y de operaci6n, as! como financien 

una proporci6n razonable de su inversi6n, todo ello 

contribuiria de manera eficaz a la disminuci6n del' 

ritmo de crecimiento de la deuda de las empresas. 
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Por otro lado, con el objetivo de corregir 

en el mediano plazo las condiciones financieras de -

las empresas públicas, la estrategia contemplaba la 

necesidad de que éstas en la contratación de emprés

titos lo efectuaran realizando una mezcla de diferen

tes fuentes de financiamiento con el fin de diversifl 

car el acceso a los mercados de capital, ~ejorar el 

perfil de la deuda y negociar y obtener mejores y más 

convenientes términos de contratación. 

Con el objetivo de hacer de su funcionamiento un 

proceso m~s eficaz y eficiente se proponía: 

En el campo tecnológico adoptar nuevas técni

cas que posibilitaran un ahorro significativo 

de insumos, buscando la relación m~s adecuada 

entre el capital y la mano de obra en los pro

cesos productivos: 

En el campo administrativo se planteaba la ne

cesidad de su modernización, incrementando as! 

su eficiencia y autonomía operativa, otorg!n

doles posibilidades en el manejo de recursos, 

etc.; 
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Dentro de la estrategia progratnatica se propo

n!a poner ~nfasis en el proceso de eva1uaci6n, 

vigilancia y control de resultados de las em

presas y organismos descentralizados, posibil! 

tando as! la imp1ementaci6n de acciones c9rre~ 

tivas de acuerdo a los objetivos espec!ficos 

de 1a empresa, el sector 7 la. econom'!'.a nacio

nal en su conjunto. 
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3. EL MANEJO DEL GASTO PUBLICO. 

Como a~untamos al inicio de este capf tulo, 

el cambio de administración se realizó bajo ciertas 

circunstancias económicas que desajustaron la estabi

lidad política y por otra parte, la participación del 

Estado en la economía se criticaba. 

A lo anterior, se agreg6 que los desajustes en 

las finanzas pablicas, as! como en el sector externo 

influyeron para que la anterior administración junto 

con el nuevo equipo de trabajo del presidente López 

Portillo, establecieran el acuerdo con' el F.M.r., el 

cual consistía en fijar lineamientos y criterios de 

política económica que determinaban ciertos matices 

de intervención estatal. 

As! pues, este acuerdo fijó los límites en t~r

minos formales al accionar del Estado, al menos, en 

los tres primeros años de la administración Lopezpo~ 

tillista. 

En cuanto al manejo del gasto pfiblico, se esta

blecían dos límites importantes: el primero, reducir 
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el gasto de tal manera que el d~f icit en 1979 fuera -

de 2.5% con relaci6n al PIB y el segundo, la disminu

ci6n del endeudamiento del sector pQblico. 

Sin embargo, dichos limites. se contrapontan con 

las necesidades de la economia y de la sociedad naci2 

nales, ya que el crecimiento econ6mico acorde a la -

realidad hist6rica deberta ser superior a la tasa del 

6% y 6ste, dependia en gran medida de la din4mica del 

Estado. A esto se agreg6, 1:1ue la economia tan solo en 

1976 c~eci6 menos que el promedio hist6rico. 

En 1977, el gasto pQblico represent5 el 36.4% del 

PrB relaci6n similar a la registrada en los dos Qlti

mos años de la administraci6n anterior. Para los si

guientes tres años, la proporci6n del gasto pQblico 

con respecto a la producci6n·interna aument6 ligera

mente hasta 1980. 
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Pm y Gl\S'ro rorM. DEL SEX!TOR PUll.ICO 
(MillaleS de Pesos) 

AAOO P. J:. B. GAS'lO TOrAI. ' 
1977 1'849,262.7 672,785 36.4 

1978 2'337,397.9 869,255 37.2 

1979 3'067,526.4 1'170,796 38.2 
1980 4'276,490.4 1'780,037 41.6 

1991 5 '874 ,385.6 2'760,630 47.0 
1982 9'417 ,089.4 5'514,766 58.6 

FUEN'l'E: Miguel de la !'adrid, 2o. Inforrre de Gobie:;no, 
Sector PoHtica B::on6mica, Presidencia de 
la República, M!Sxico, 1984. 

Estos ligeros aumentos no fueron determinados 

en gran parte, del acuerdo y de los l!mites establecí-

dos con la instituci6n financiera internacional, sino 

m~s bien responden ~ una estabilizaci6n gradual de la 

invervenci6n estatal a trav~s de su sector empresas, 

a pesar de que ~stas cobraron una mayor importancia 

en el ámbito econ6mico como fue el sector energ~ticos 

y las sider!Srgicas. 

Esto puede corroborarse si analizamos que el 

d6ficit financiero del sector pdblico en 1979 fue de 

7% contra el 2.9% fijado en el~ acuerdo. Por otra parte, 
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el endeudamiento ejercido por el Estado fue en su may.2 

.·rta a travtis de J.a deuda interna puesto que en ese mi_!! 

mo año, ésta representaba el 70% del total del endeu

damiento neto. 

Aunque cabe destacar que los primeros años del -. 

gobierno lopezportill.ista registr6 un mayor crecimiC!!, 

to en el financiamiento externo para luego disminuir~ 

lo hasta 1981. 

Por otra parte, el gasto ejercido por el sector 

paraestatal. si bien creci6 con respecto a la anterior 

administraci6n, ~ste fue menor en tanto a la partici

paci6n del total del gasto ejercido por el Estado. 

Lo anterior se corrobora si observamos que en 1977 el 

gasto de las entida.des paraestatales representaban el 

47.3%, en 1978 el. 49.1% y a partir de 1979 dicha pro

porci6n disminuy6 sustancialmente hasta llegar a 

38.7% con respecto al total en 1982 • 
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\'·-· ~ .,", 

Gl\STO EJEIClDO POR EL SEX::TOR Pl.BLlCO . . 
IPo=i.entos de participaci&l scgGn el. sector) 

~ C1\S'IO 'lUl'AI. G:B~ mtERAI, S. PJ\R1\ESTATJ\L 

1977 100.00 52.7 47.3 

1978 100.00 50.9 49.l 

1979 100.00 55.6 44.4 

1980 100.00 56.3 43.7 

1981 100.00 56.4 43.6 
1982 100.00 61.3 38.7 

FUENI'E: Ibid. 

Esta situaci6n de pérdida de participaci6n -

del sector paraestatal se explica ~sicamente con dos 

elementos que se observaron en este periodo. El pri

mero, que el gasto pOblico total se orienta rn.!s hacia 

una actividad estatal "indirecta", debido entre otras 

cosas al mayor crecimiento de las áreas administrati

vas del gobierno federal y por ~n crecimiento de las 

transferencias realizadas por éste a las distintas -

áreas de acción del Estado, es decir a los gobiernos 

de los Estados de la RepGblica y de los programas de 

atención al desarrollo de actividades económicas Y.S.2. 

ciales p~ra disminuir los desequilibrios regionales 

que en la actualidad permanecen. 
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El segundo elemento, a que las actividades -

b.1sicamente de producci6n de bienes y servicios que 

Ófrece el Estado a trav~s de sus empresas pierden la 

din~mica que las caracterizó al iniciarse la admini~ 

traci6n, como consecuencia de una disminución de los 

ingresos que financian estas actividades y sobre todo, 

de la actividad petrolera sosten de toda la actividad 

estatal en cunnto a ingresos. 

Cabe destacar que al inicio de esta adminis

tración se presentó cierta lucha interna dentro del -

grupo de trabajo del presidente L6pez Portillo, en -

cuanto al manejo del gasto. Dicha lucha consistió en 

la forma de establecer la orientación del gasto, la 

forma de financiamiento y la definición de .los medios 

para la consecución de las metas y objetivos del pro

grama de gobierno. 

As! pues, las dos posiciones fueron claras 

en cuanto a estos elementos señalados. La primera, 

expresada por su secretario de programación y presu

puesto, establec1a que el manejo del gasto pdblico.

deber1a estar en función de un crecimiento económi~o 

considerando las necesidades coyunturales e históri

.cas que la econom!a y la sociedad nacionales exig!an. 

429 



Dicha tesis se contrapon!a con la rigurosidad 

de las metas establecidas en el acuerdo de facilidad -

ampliada, ya que el diagnóstico de la recesión manife~ 

tada en la econom!a en 1976, elaborada por el grupo de 

trabajo del titular de Programación y Presupuesto, en

contraba las causas en el deterioro permanente de cieE, 

tas actividades económicas, las cuales hab!an funcion~ 

do como sostén del crecimiento económico hasta ese en

tonces. Por otra parte, por la débil integración del 

aparato productivo lo que conducía a formas oligopoli

cas que se expresaban en lo social, en una mayor con

centración del ingreso. 

Bajo este contexto, al gasto publico se le -

asignaba un papel fundamental ?ara recuperar tasas de 

crecimiento acordes a los requerimientos exigidos. 

En cambio, la posición del titular de Hacien

da y Crédito Publico, manifestó que la pérdida de cr~ 

cimiento era consecuencia de una mayor demanda lo que 

generaba que los ajustes en la economía se daban por 

medio de los ajustes de precios, ya que la capacidad 

del aparato productivo se encontraba por debajo de -

los aumentos de la demanda. Cabe destacar que dicha 
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posici6n daba una mayor importancia a los elementos 

coyunturales de la recesi6n que los aspectos genera

dos por el modelo establecido desde los años cuaren

ta, los cual.es ya formaban parte de la estructura -

econ6mica del pa!s. 

Esta posición, observaba coherencia con los 

lineamientos establecidos en el acuerdo, ya que al -

disminuir la liquidez del sistema bajo pol!ticas mo

netarias restrictivas al gasto, al financiamiento de 

éste mismo y en cuanto al manejo de las pol!ticas 

crediticias y de tipo de cambio deber!an impactar en 

forma positiva a los desequilibrios manifestados por 

la recesi6n. 

En s!ntesis, mientras una propon!a un manejo 

del gasto pablico con cierta visión de largo plazo -

par~ modificar las relaciones entre los sectores de 

la econom!a y del Estado con esta altima, la segunda 

propon!a tan solo superar la fase recesiva de la eco

nom!a. 

Este debate permaneció en el interior de la 

administraci6n lopezportillista, a pesar de las renun-
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Cías de los Secretarios de Estado y que nuevamente cg 

br6 fuerza la segunda ante los de~ajustes presentados 

al final de esta administraci6n. 

Lo que si es cierto, es que el margen de - -

este debate politice y econ6mico, el manejo del gasto 

fue flexible ante los limites establecidos al inicio 

del sexenio. 

La orientaci6n del gasto en este periodo co

mo podremos observar ~s adelante, estuvo práctica

mente determinado por tres circunstancias, cx~cluyendo 

1982. 

La primera, la necesidad de financiamiento 

del gasto e inversi6n pdblicos. De esta manera, el 

sector energ~ticos y en particular, de la actividad 

petrolera, absorbi6 en promedio el 25.3' del total -

del gasto pdblico, siendo los años intermedios donde 

se super6 esta participaci6n. 
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Esta necesidad era comprensible, ya que para 

hacer frente a las obligaciones financieras que habta 

adquirido,el modelo de desarrollo deb!a generar recu~ 

sos. Así pues, el endeudamiento neto realizado en -

los primeros tres años del gobierno (531 mil millones 

de pesos) servía para consolidar la capacidad de pago 

por medio de los aumentos de la capacidad petrolera. 

Esto se refuerza si recordamos que el mercado mundial 

d~l petr6leo empez6 a mostrar signos de recuperaci6n 

al inicio de la administración. 

La segunda circu.nstancia, obligó al Estado a 

dar una mayor atención a los programas sociales, ya 

que al inicio de la administración se reconoció que 

los beneficios sociales del modelo de desarrollo ha-

b!an sido m!nimos o mejor dicho, nulos. Esto se re-

fuerza si recordamos que cerca de 20 millones de mexi 

canos no alcanzaban los m!nimos niveles de vida. 

As! pues, el Estado orientó el 10.3% del to

tal del gasto durante este periodo a los programas de 

desarrollo social. Sin embargo, es necesario resal-

tar que l~s mayores proporciones se registraron en.

los tres primeros años, ya que dicha proporci6n fue 
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superada (20.6% en promedio) y en el segundo trienio 

de la administraci6n el promedio fue de 15.9•. 

La anterior tendencia en el rubro social, se 

explica por elementos de tipo politice puesto que esta 

necesidad habia· sido rec~nocida pdblicamente y ademSs 

compromiso de la administraci6n por elevar el nivel -

de vida de este sector de la poblaci6n. Por otro la

do, porque en la segunda parte de la administraci6n -

(1980-82), el beneficio social se defini6 en t~rminos 

de incorporar a este sector a empleos remunerados,por 

le que al obtener un mayor ingreso familiar el acceso 

a mejores niveles de vida era posible. 

Po~ Gltimo, la explicaci6n del por qu~ los 

programas de desarr.ollo social perdieron participa-

ci6n en el total del qa~to pGblico en los Gltimos -

años de la administracj6n y en especial en 1982, se 

encuentra en la p~rdida de capacidad de generaci6n de 

ingresos a trav~s de la actividad petrolera y al ma

yor costo financiero que .la deuda externa representa

ba a partir de ~981, como resultado de que ~sta dlti

ma cobr6 una dinámica propia y fuera del control de 

la administraci6n lopezportillista. 
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En cuanto a la tercera ·circun·stancia, fue -

como consecuencia del crecimiento.de las !reas de ad

ministraci6n central durante el periodo, ya que la -

mayor intervenci6n ústatal exigi6 dicho crecimiento 

no como una necesidad formal sino como resultado de 

una tradic16n burocrática ineficiente. Por otra pa~ 

te, por un mayor monto destinado al servicio de la -

deuda del Estado. 

As! entonces, la administraci6n, defensa y 

poderes absorbi6 en promedio durante el periodo seña

lado el 30.7% del total del gasto pt!blico y en 1982, 

dicha proporci6n ascendi6 57\ corno consecuencia del 

costo financiero de la deuda registrada en esos años. 

435 



... 
w 
°' 

CLASIFICACION SECTORil\L DEL GASTO PUBLICO EJERCIDO l./ 
(Mill.ones d<> pesos) 

C O N e E P TO 1977 1978 1979 1980 1981 

'IOI'.l\L y 672,785 869,235 1'170,796 l '780,037 2'760,630 

l ENERGE:l'ICO 174,597 255,633 310,337 517,248 809,291 

2 TRANSPORI'CS Y COO. 43, 394 52,756 74,198 109,330 156,960 

3 DESIUUOLI..O SCCil\L 149,271 176,300 228,251 310,501 457,240 

4 INWSTRIAL 44,993 51,779 78,321 136,2.36 178,827 

5 J\GRJP. Y PESC,(JERO 58, 111 64,183 93,306 160,905 234,594 

6 ~, DEE"ENSI\ y roo. 160,058 203,555 318,962 447,266 753,480 

7 c::ct1EICIO 39,956 62,959 63,868 93,917 163,477 

8 'lURISM:l 2,405 2,070 3,253 4,634 6,761 

y Ineluye el gasto en operaciones ajenas. 

y No incluye 32,045 millones de pesos de l\sunci.6n de pasivos por quebrantos financieros y 
8,508 millones de pesos del Fondo de Financiamiento al Sector Pm>lico para 1982. 

1982 

5'514,766 

641,720 
·' 

190,174 

762,728 

276,951 

300,686 

3'148,145 

185,467 

8,895 



Ahora bien, si observamos el gasto pGblico 

ejercido desde su clasificaci6n econ6mica, se tiene 

que el gasto corriente absorbi6 ~ promedio el 56.11 

del total mientras que los gastos de capital el 43.91. 

En cuanto a los gas.tos corrientes prl:ctica

mente se destinaron a tres necesidades: servicio de 

la deuda, gastos de administraci6n y transferencias. 

Lo s gastos de capital a las inversiones f!sicas 

y a las inversiones financieras._ 

As! pues, el servicio y amortizaci6n de la 

deuda represent6 el 26% del total del gasto durante 

el periodo, siendo en 1982 una proporci6n del 42%. 

En este Qltimo año, el pago de intereses as~endieron 

a 1. 3 billones de pesos y la amortizaci6n al bill6n 

de pesos. 

Por lo que se refiere a los gastos de admi

nistraci6n, compuesto b~sicamente por las remunera

ciones al personal, absorbi6 el 25% en promedio del 

total del gasto, observando una tendencia a'la diSJ11i'

nuci6n. 

437 



Las transferencias realizadas por el sector 

pOblico a pesar de ser el tercer rubro de importancia 

dentro del gasto pOblico, tambi6n manifest6 una redu~ 

ci6n a lo largo del periodo ya que su participaci6n 

pas6 de 13.4~ en 1977 a 9.8\ en 1982. 

Ast pues, durante los primeros años de la -

administración del presidente López Portillo la nece

sidad de realizar un mayor gasto fue como resultado 

de la presi6n de reactivar la economta, lo que se re.!. 

lizó puesto que las tasas de crecimiento reales regis~ 

tradas en esos mismos años super6 el promedio históri

co en el presente siglo. 

Sin embargo, a partir de la d6cada de los -

ochenta la necesidatl de gastar 1113'.s, fue resultado de 

hacer frente a los intereses y amortizaciones que la 

deuda representaba, cerca de 82 mil millones dé dóla

res, aunque el manejo ~e 6sta qued6 fuera de control 

en el dltimo año de la administración. 
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A esto Oltimo, es necesario destacar que la 

deuda y su servicio no presionaba al gasto pQblico -

hasta mediados de 1981, ya que los ingresos del Esta

do estaban asegurados en tanto que el mercado petro

lero no sufriera desequilibrios y esto reforzaba su 

posici6n, relativamente firme, ante los.mercados de 

capital internacionales. 

Por otra parte, fue en 1982 cuando los pla

zos de la deuda externa se vencieron lo que provoc6 

una mayor presi6n a las finanzas estatales, y sobre 

todo que la posici6n que hab1a adquirido el Estado 

ante los mercados de capital empez6 a debilitarse a 

mediados de 1981 justamente cuando el mercado petro

lero ernpez6 a mostrar signos ~e recesi6n. 

Lo anterior, puede corroborarse si consider~ 

mos que en 1982,del endeudamiento neto del Estado, el 

82% proven1a de fuentes _financieras internas y en 1981 

un poco m~s del 50%. 
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CI,ASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO EJERCIDO DEL SECTOR PUBLICO 
( Millones de pesos ) 

e o N C E P TO 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

TOTAL 672,785 869,235 1'170,796 1'780,037 2'760,630 5'514,766 

GASTO CORRIENTE 390,482 477,580 655,230 916,267 1'531,875 3'345,237 

Gr.s'RlS DE ACMJNISTR/\Cial 190,222 233,472 292,327 390,367 762,030 1'156,600 
INl'ERESES Y Gl\SIOS DE 
DE L1\ DEUDA 46,792 60,247 91,945 122,764 267 ,254 1'292,283 

TRl\NSFERENCI/\S 90,571 98,738 143,872 191,422 249 ,249 542,229 
Pl.RI'ICIP/\CIONES 21,007 28 ,678 50,939 96,973 169 ,929 226,289 
amos Gl\STOS CORI!. 41,890 56, 445 76, 147 114,741 83,413 127,836 ... ... 

GAS'lOS DE CAPITAL 164,785 206,479 o 317,506 594 ,554 778,613 1 1 052,588 

ADQ. BilNES PARA FCM. Y CON. 2,028 3,465 4,788 8,731 16,037 16,472 
CERAS PUBLICAS Y CONSTRI.C. 82,700 137,335 200,487 323,996 463,355 611,032 
PAOOS DE SEX>.SOCIAL 3,423 5,150 6,590 
SUBSIDIOS A lA INV. 11,623 12,790 26,358 93,558 269,171 371,576 
INVERSICNES FINAN::IERAS 65,003 47,739 79,283 168,269 30,070 53,508. 

ADEXlDQS DE EJEICICIC6 
ANTERIORES 12,051 22,032 36,278 38, 741 66,066 92,130 

AM>Rl'IZACial DE LA DEUDI\ 105,467 163,144 161,782 230,475 384,076 1 1 024,811 

Ftn;Nl'E: Ibid. 



:-. ~ ~ ' . 

Ast pues, e1 comportamiento de1 gasto pdb1ico 

·fue resu1tado de 1os requerimientos de estab1ecer un 

aparato productivo creciente y diverso aunque poco i~ 

tegrado tanto en su interior como en e1 exterior, que 

diera 1a base suficiente para crecer a 1as tasas nec~ 

sarias. 

Es importante reca1car que e1 impacto del -

gasto pdb1ico y de 1a intervenci6n estata1 en 1a ec2 

nomta fue importante, puesto que prácticamente el -

crecimiento registrado en esos años recay6 en 1a ac

tividad estatal por medio de sus inversiones en 1a -

actividad petrolera y petroqu!mica básica, siderdrgia, 

e1ectricidad, la construcci6n, as! como de los impac

tos en 1a d~manda agregada que determinaron los rit

mos de crecimientos de las distintas actividades eco

n6micas de1 pats. 
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4. . XNVERSXON PUBLXCA 

La inversi6n ptiblica ejerci~a durante el pe

riodo 1977-82, lle96 a un monto tctal acumulado de -

3~1 billones de pesos, cifra que resulta sorprendente 

si ·se compara con el total invertido durante el perio

do 1970-76, la cual fue de solo 404 mil millones de -

pesos. 

Este elevado monto de inversi6n se explica 

por lós proyectos de gran importancia que el Estado 

asumi6 en los sectores ener96ticos, construcci6n y -

siderOr9ico, los cuales representaban el impulso que 

la actividad econ6mica requería para su crecimiento. 

Así pues, la inversi6n pQblica creci6 a una 

tasa promedio de 48.8% ~simismo represent6 el 10.3% 

del PXB y el 24.11% del gasto total ejercido por el 

Estado en el mismo periodo. 

Cabe destacar que la inversi6n pQblica cobr6 

mas importancia.año con año, pues 6sta en 1977 repre

sent6 el 7.7% del PIB y el 20.8% del gasto totai y -

para 1981 el 12.8% y 27.3% en el mismo orden. 
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INVERSION PUBLICA FEDERAL EJERC:XDA 
(Millones de pesos) 

AflOS INVERSION % DEL PIB ' DEL 
PUBLICA GASTO 

TOTAL 

1977 140,102.1 7.6 20.8 
1978 217,381.6 9.3 25.0 

197!' 30B,455.0 10.0 26.3 
1980 478,557.0 11.2 26.9 
1981 754,124.4 12.8 27.3 
1982 1'012,699.l 10.8 18.4 

FUEm'E: .Elaboraci!Sn propia o:in base en el 2o. Info:cme de 
Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, 
Presidencia de la Repliblica, SeCtor PoUtica 
Econémica, M$xico, 1984. 

La preocupaci6n de la administraci6n lopez

portillista por ·reactivar la economía acorde a los -

planteamientos manifestados al inicio de su ejercicio 

también se manifestaron en los montos y destinos de la 

misma inversi6n. Así ~ntonces, tenemos que en 1977, 

el 45.2% se destin6 al sector industrial; el 14• al -

bienestar social; el 19% al sector de comunicaciones 

y transportes; el 18.5% al fomento agropecuario y de

sarrollo rural; 0.7% al turismo y el 2.8% a la admi

nistraci6n y defensa. 
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De esta manera las actividades econ6micaa -

absorbieron en ese año el 82.8\ del total invertido 

por el Estado y el resto a los demás _se~tores, compr2 

. bándose.una vez ml!.s que la intervenci6n estatal en io. 

econ6mico sigue siendo la preocupaci6n fundamental. 

Durante los tres primeros años de la admini~ 

t.raci6n ele!. presidente L6pez Portillo, la inversi6n 

pllblica·11e96 a un monto total de 666 mil millones de 

pesos, el cual. represent6 50\ mis que el total invertido 

en l.os primeros seis años de la d~cada de los seten

tas, aunque dicho monto solo signific6 una quinta pa~ 

te de 10 que invirti6 el presidente L6pez Portillo 

durante su administraci6n. Por otra parte, el 47\ del 

monto señal(•do se destin6 al sector industrial •. 

La inversi6n orientada al sector industrial 

prl!.cticamente se rea1iz6 en los proyectos de sus em

presas PEMEX, CFE, SICARTSA, FUNDIDORA MONTERREY; SI

DERURGICA NACIONAL, AHMSA y demás empresas metaldrgi

cas y de bienes de capital que el mismo Estado hab1a 

creado para ese.fin. Lo anterior puede comprobarse 

si observamos que el sector de empresas realiz6 el 67• 

del total de la inversi6n pllblica durante los tres 

primeros años. 
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En cuanto a la inversi6n destinada al sector 

transportes y comunicaciones durante lós años 1977-79 

lleq6 a un total de solo 96 mil ~24 millones de pesos 

qu.e representaron el 14. si del total. 

A las carreteras y las telecomunicaciones se 

destinaron el 67% del total de recursos orientados a 

este sector. En cambio, las inversiones en comunica

ciones ai:;reas y mar1timas fueron las de menor atenci6n. 

Los ferrocarriles, por su parte', absorbieron en prome

dio el 25% del total de recursos, aunque su partici~ 

ci6n creci6 año con año, siendo en 1982 la actividad 

con m~s recursos destinados. 

Por lo que se refiere al fomento agropecua

rio y desarrollo rural, las actividades aqr1colas ab

sorbieron el 75.3% del total invertido en el sector1 

las actividades pesqueras y forestal fueron las que 

obtuvieron mlis recursos despu~s de la agric~ltura. 
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En cuanto al .bienestar s~ial., l.a mayor in

versi6n se destin6 a l.a construcci6n de obras para 

servicios urbanos y rural.es (64 mil mill.ones de 

pesos); la éonstrucci6n de escuel.as, hospital.es y ce~ 

tros de asistencia social. se orientaron un total. de 

40.mil mil.l.ones de pesos, los cuales representaron 

el. 37% durante los primeros tres años de gobierno. 
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INVERSION PUBLICA REALIZADA POR SECTORES 
1977 1979 

(Millones de pesos) 

SJ:rroRES 1977 1978 1979 
., 

'lUDU. 140,1.02.1 217 ,391.6 308,455.0 

l. ImUSTRIAL 63,292.B 104 ,453.9 145,305.3 
-Petr6l.eo y Petrcqu!-

mica. 33~063.7 62,781.l 88,613.l : '~·~ 

-Electricidad 19, 759.9 30,797.9 43,731.5 
-SidCl'.U-""gia 3,342.3 1,392.3 7,334.9 
-otras InversiCl'les 7 ,126.9 9,482.6 5,425.8 

2. BIENESTAR SOCIAL 19,331.9 34. 744.0 51,590.8 

--Obras de servicios 
urbanos y rural. 9,327.7 19,801.2 34,989.5 

-COnstrucci.6n de 
escuelas 5,873.9 8,806.l 5,688.8 

-Hospitales y c. de 
asistencia 3,955.l 6,224.5 9,373.6 

3. TRl\NSPORI"ES Y CCMJNI-
CACICNES 26,570.0 31,556.l 38,397.4 

-carreteras 10,229.3 12,735.8 11,018.7 
-Ferrocarriles 5,488.5 5,756.8 11,325.6 'l 
-Mll"!timas 747.0 929.6 1,780.2 . 
-Mreas 1,471.4 l,676.7 3,629.1 
-'l'eleconinicaciones 8,633.8 10,457.2 11,575.l 
-otras Inversiones o.o o.o 68.7 

4. FGIENrO AGR:>PEX:LIARIO 
Y DESAROOLLO RURAL 26,037.l 42,138.7 54,432.8 

-l\gricultura 21,235.6 28,550.0 42,910.7 
-Ganadería· 978.B 959.6 886.5 
-Forestal. 715.1 1,105.9 433.8 
-Pesca 382.9 1,289.2 2,082.6 
-Desarroll.o RJral. 2,463.5 5,198.8 4,960.1 
-otras inversiaies 261.2 5,035.2 3,l.59.1 

5. 'l\JRISK> 941..6 796.4 1,672.1 

6. Atl.fiNISTRACICN Y DEFENSA 3,928.7 3,692.5 4,600.0 

7. CCNJENIO muco DE CCORD. o.o o.o 12,456 .• 6 

Fl.IENl.'E: Ibid. 

>·'"" 

447 



El impacto de la inversi6n pGblica en el coa 

junto de la econom1a se manif est6 en las tasas de -

crecimiento de 1as actividades econ6micas manejadas -

por l.as empresas del. Estado. Así pues, en 1977 la -

tasa de crecimiento del PIB fue de 3% y en 1978 y -

1979, las tasas registradas fueron del. orden del 8 y 

9 por ciento respectivamente. 

Las actividades estatales como la del. petr6-

leo y petroquímica y electricidad obtuvieron tasas -

mayores a la observada por la economía en su conjun

to, puesto que en 1977 estas actividades crecieron a 

tasas del 10% y para los siguientes años 17.6% y --

18.4% para el petr6leo y petroquímica y 8.9% y 9.7% 

en la electricidad. 

En ·cuanto a la actividad petr.olera, la pro;_ 

duccit'>n de petr61eo aument6 80% en los primeros tres 

años de la administraci6n, ya que en 1976 se produ

jeron 895 mil barriles diarios y en 1979 fue de 1.6 

millones de barriles diarios. 
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De esta producci6n, el 6lt correspondta a pe

tr6leo procesado y se tenía una capacidad utilizada 

de 73.2\. Los productos petroquímicos, por su parte, 

crecieron en 71% en el mismo periodo. 

Este crecimiento significativo en la activi

dad petrolera, tenía su fundamento político y econ6-

mico como mencionamos con anterioridad, ya que se le 

había asignado el papel de sost~n del crecimiento 

econ6mico. 

La importancia de esta actividad se verá m3.s 

con detalle en el siguiente apartado. 

No obstante de la importancia de la inver-

si6n pablica en estos años, la mayor inversi6n se 

present6 en la segunda mitad de la administraci6n 

lopezportillista, ya que el 78% de la inversi6n rea

lizada en esa adminis~raci6n se realiz6 en la d~cada 

de los ochenta, consolidando un aparato productivo 

estatal capaz de sostener a la economía a pesar de 
que en 1982 la crisis irrumpi6. 
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De·. esta manera, en el segundo trienio de -

gesti6n. del presidente L6pez Portillo se invirtieron 

2.4 billones de pesos, de los cuales el 48.7\ se des

tinaron al sector industrial, el 14% al desarrollo -

social: el 14.7% a las comunicaciones y transportes: 

12.8% para el desarrollo rural y fomento agropecua

rio y el 10% al turismo, defensa, administraci6n y -

otras inversiones. 

El mayor volumen de inversi6n realizado en -

la segunda parte de la administraci6n se debi6 al -

mayor monto de recursos captados por el Estado, tanto 

por ingresos ordinarios y de capital como de finan

ciamiento del gasto deficitario. Tambi~n, porque 

en este lapso se propuso consolidar una estructura 

econ6mica capaz de crecer en forma autosostenida,· si

tuaci6n que se logr6 durante los primeros cinco años 

de gobierno. 

El impacto de la inversi6n p~blica se mani

fest6 en especial, en las tasas de crecimiento de la 

actividad delsector energ~ticos. En el petr6leo y 

petroqu!mica, fueron de 24%, 16.7% y 10.6% para los 

años de 1980,1981 y 1982 respectivamente. Para la 
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.electricidad de 6.9%; 8.2\ y de 7.7\ para los mismo• 

años. 

No obstante, de registrar tasas de crecimie~ 

to mayores a las obtenidas en la econom!a nacional, -

estas se debilitaran año con .año, por lo que sus efe~ 

tos multiplicadores para el resto de actividades fue

ron menores como por ejemplo en la industria de la -

construcci6n (de 12.7% en 1980 a -2.0\ en 1982 en su 

ritmo de crecimiento). 

Por otra parte, es necesario mencionar que 

en el Gltimo año, 1982, se invirti6 el 50% del total 

invertido en los tres últimos años y el 30% del total 

en los seis años de la administraci6n. Sin ."?mbargo, 

la inversi6n realizada en ese año pr~cticamente sir

vi6 para detener parcialmente la ca!da de los voltlme

nes de producci6n de las de~s actividades econ6micas, 

ya que la econom!a registr6 una ca!da de -0.5%. 

Este último hecho obedeci6 a la complementa

ridad que jug6 la inversi6n pública ante el retrai~

miento de.la inversi6n privada y no a un papel de im

pulso y fomento como fue en los primeros años de la 

administraci6n. 
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Lo anterior puede corroborarse si observlll'.llos 

que 1a inversi6n ptlb1ica pr~cticamente no rebas6, en 

promedio, una dt'lcima parte de1 PIB y las tasas de cr~ 

cimiento de ~ste dltimo, a partir de 1978 hasta 1980 

fueron de1 orden del 8.4\ y para 1981, cuando la in

versi6n signific6 12.8% del PIB, la proporci6n m&s -

alta en esa administraci6n, el crecimiento de la pr~ 

ducci6n nacional ernpez6 a debi1itarse hasta llegar a 

una tasa negativa. 

La estructura de la inversi6n pdblica se maE 

tuvo en estos años como en los primeros de la admini~ 

traci6n demostrando que la preocupaci6n fundamenta1 

en esos momentos por parte del Estado, fue consolidar 

el aparato productivo del mismo como dnica forma de 

establecer ~n el interior de la econom!a pllblica 1as 

bases .de acumulacH'.in y de allegarse de recursos pro

pios ante la imposibilidad de una reforma fiscal ca

paz de financiar un gasto creciente. 

Ademas, ante la consolidaci6n de este apara

to. productivo estatal, se establec!a la forma de apo

yo para·e1 crecimiento de las actividades· econ6mica& 

pri v.adas, ya que l!stas lll timas hasta la fecha son in

capaces de autofinanciarse, en particular aquellas -

relacionadas con el mercado exterior como veremos en 

el siguiente apartado. 
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:INVERSION PUBLICA REALIZADA 1980-1982 
(Millones de pesos) 

. SEI:'lORES 1980 1981 1982 

'ro1'AI. 478,557.0 754,124.4 1'012,699.l 
l. :rmusnwu.. 221,744.l 375,296.6 496,918.4 

-Petr6leo y Petrcq. 128,237.7 213,345.l 284,826.2 
-Electricidad 63,477.6 86,975.4 121,187.0 
,.-SiderUJ:gia 18,268.3 24,824.9 13,284.4 
-otras inversiones 11,760.5 50,151.2 77,620.8 

2. riEsl\Rrou.o SOCJ:Al, 72,986.6 107,189.9 131,245.l 
-d:>rns · v servicios 
urbanos y i:ural 46,128.7 43,456.5 42,458.4 

-Ccnstruc. escuelas 9,809.3 21,457.1 33,039.5 
-Hospitales y c. 

asistenciales 16,050.6 35,278.1 42,870.5 
-Vivienda 7,620.7 4,370.4 3,343.0 
-otras inversiones 998.0 6,998.2 9,533.7 

3. a:MJNICJ\CJ:QmS y 
TRl\.NSPORl'ES 58,586.l 103,874.3 168,652.0 
-<:arreteras 10,156.1 25,864.4 29,439.l 
-Ferroca=iles 17,774.4 17, 724.8 26,888.6 
-MarS::tinas 4,024.5 7,419.5 16,256.0 
-A&eas 5,493.l 5,019.3 4,103.1 
-Telecarunicacicnes 16,101.7 17,131.2 37,049.6 
--Otras inversiones 5,036.-3 30, 715.1 54,915.6 

4. OESl\RROLT./.) RJRAL y 
roMENl'O AGflDP. 91,042.0 91,086.1 106,327.6 
-lv;¡ricul tura 64,246.7 51,880.3 55,492~0 
-Ganader!a 1,102.5 3,022.4 4,750.1 
-Forestal 2,356.9 2,725.5 5~871.2 
-Pesca 3,831.2 6,074.3 4,816.6 
-Desarrollo ~al 6,323.6 o.o o.o 
-otras inversiones 13,181.l 27,383.6 35,397.7 

5. 'lURISK> 3,012.5 3,694.9 9,086.7 

6. AtM'.:N Y IEFENSA 15,800.4 32,193.7 36,133.4 

7. PR:MlCICN REX:iI~ o.o 34 ,931.5 58,399.0 

8. crl:N.UNICCS DE cnom. 15,385.3 o.o o.o 
9. 01'R1IS INVERSICNES o.o 5,857.4 9,279.7 

FUENTE: Ibid. 
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5. LAS EMPRESAS DEL ESTADO 

A pesar de que el Estado ten1a ltmites en su 

accionar, su importancia relativa en el ~mbito econ6-

mico no vari6 en mucho de la anterior administraci6n. 

Esto puede corroborarse si se observan las cifras de 

empleo y de producci6n. 

Por lo que se refiere al empleo de las acti

vidades pGblicas, éste creci6 5.5% en 1977, 7.2\ en 

1978 y 9.0% en 1979. Las empresas pGblicas generaron 

el 24.0% del total. Asimismo, la industria manufactu

rera estatal ocupó, como promedio en este periodo, a 

152, 136 personas:en la industria eléctrica a 56,073 

personas, en la miner!a 11,865, en el petr6leo a 87,376; 

en activid<hles agropecuarias, silv1colas y de pesca a 

46,786 personas y en transportes y comunicaciones a 

40,000 personas. 

Por otra part~, la participación del sector 

pQbli~o en el producto interno bruto, en los tres -

primeros años de gobierno del Presidente L6pez Porti

llo, fue de 16.5%. Cifra que s6lo era mayor en un pu~ 

to porcentual a la registrada en los tres Gltimos años 

del anterior gobierno y dos puntos ~s a la observada 

en el primer trienio de ese gobierno. 
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Las empresas del Estado generaron el 47.S• del 

PIB del sector pQblico, .siendo las entidades controla-

das presupuestalmente quienes producían casi dos terc~ 

·ras partes del mismo producto interno. l\s! pues, la -

intervenci6n estatal en lo econ6mico no disminuy6 sino 

que se mantuvo. Esto es de importancia, ya que en esos 

mismos años el Estado mexicano habla firmado un acuerdo 

de facilidad ampliada con el. FMI. Dicho convenio habla 

establecido, por ejemplo, que el empleo generado por 

el sector püblico no debería crecer a una tasa mayor -

del. 2.0% durante la vigencia del mismo. 

P. I. B. PERSCNl\L CCJPJ\00 
1 MIL!OlES DE ( h'tlME:R) DE 

Prus PESOS 1970 ) OOJPl\CICNES) 

1977 
- ~resas 56 366.9 591 972 
- Gobierno G:meral. 51 623.2 1 885 172 
- Sector Pl'.lblico 107 990.l 2 477 144 

1978 
- ~rosas 54 706.7 631 104 
- Gobierno General 60 565.2 2 025 959 
- sector p(ibl.iex> 115 271.9 2 657 063 

1979 
-atpresas 64 593.1 674 821 
- .Gobierno General 66 661.7 2 225 823 
- Sector Pdblioo 131.254.8 2.900 644 

l'tlfNl'E: S.P.P., Participaci15n del Sector Pl1bUco ••• , Op.cit. 
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POr otro 1ado, las empresas pttbi'icas deberlan 

ajustarse a 1os 1ineamientos de po11tica econl5mica es

tablecidos por la nueva administraciOn, El gobierno 

lopezportillista habta expresado que las actividades 

pfiblicas debtan consolidarse dentro del marco de aust~ 

ridad.que las circunstancias lo exigtan. Esto es, tan

to en su nOr.tero como en el.crecimiento de las unidades 

productivas. 

Sin embargo, este enunciado polttico s6lo fue 

palabra muerta de manera general, puesto que empez6 a 

darse mayor atenci6n a las empresas cuyns objetivos 

econ6micos y sociales fueran estratégicos. Ast las co

sas, las entidades que empezaron a observar una mayor 

atenci6n tanto en recursos como en apoyo pol!tico fue

ron las empresas controladas presupuestalmente donde -

su importancia era obvia. 

Durante los tres primeros años de gobierno, se 

mantuvo el n11mero de empresas y organismos p(\blicos que 

se registraban en el cat~logo de entidades pQblicas de 

la Secretarla de Programaci6n y Presupuesto. Por lo -

que se refiere a participaci6n de la producci6n estatal 

conforme a su actividad econ6mica se tenla lo siguien

te, cifras como promedio anual del periodo mencionado1 

en la industria del papel 7.9%; textil 8.4%, alimentos 
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8.4 .. , 111Adera 12.09., equipo de transporte 20.3\, minera

les met~licos 21.0\, metAlicas bAsicas 28.6\, tabaco --

32.9%, minerales no met~licos 38.6\, carb6n mineral y _, 

grafito 78.1%, electricidad 90.09. y petr6leo y petroqu,! 

mica 100.0\. 

La actividad productiva del Estado, ast como -

su intervencí6n en otras esferas, como por ejemp1o el 

gasto e inversi6n, se debi6 fundamentalmente a los in

gresos provenientes del exterior. En otras palabras, 

una vez confirmados los yacimientos petroleros tanto 

en su volumen como en su importancia pol!tica como co~ 

secuencia de ser el cuarto pa!s con reservas probadas y 

potenciales de petr6leo, daba lugar a que M~xico volvi~ 

ra a los mercados internacionales de dinero sin ningQn 

problema. 

Por otra parte, las exportaciones totales cre

cieron a una tasa media anual de 1.28% que si bien era 

insuficiente para hacer frente a los requerimientos de 

divisas para la importaci6n, los ingresos generados por 

la industria petrolera cada vez iban a tomar mayor im

portancia conforme los precios de los hidrocarburos au

me·ntaban. 
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Si bien es cierto que la participacian del 

Estado en el P:tB era pequeña a lo 1ar90 de esto• pri

meros años, sobre todo si observamos que la induatria 

petrolera solo representaba el 2.6i·dcl producto total, 

la electricidad 1.2%, las manufacturas el 6.4l, etc, 

los efectos que 'stas tra!an consigo fueron motores -

para cumplir con lo establecido en el programa de qo

bierno del Presidente L6pez Portillo, es decir, salir 

de la crisis durante los años 1977 y 1978, Ademls, im

pulsaron a trav~s de la inversi6n y el consumo de 'staa 

mismas empresas, a otras ramas de la economta tales co

mo la construcción que se encontraba estancada a prin

cipios del primer año de la nueva administraciOn y cuya 

importancia radicaba en la generación de empleo. 

La inversi6n pdblica, que en 1977 representaba 

.el 39.8\ del total. se elevo a 1979 a 43.6\. El 69.4\ 

se destinaba a la construcciOn y el resto a maquinaria 

y equipo, de ~sta dltima el 83.7\ era de origen extran

jero y prácticamente se utilizo para los distintos pro

yectos estatales tales como la petroqu~mica, extracci6n 

y refinaciOn de petr6leo, siderurqia, miner!a, electri

cidad, equipo de transporte, etc. 
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No obstante, el Estado durante este periodo 

marc6 una serie de tendencias que dejan ver la forma y 

'los medios que utiliz6 este mismo para intervenir en la 

economía. Esto es, en el sector agropecuario se dej6 

de intervenir. Por ejemplo, en 1977 la participaci6n 

en el producto interno bruto agropecuario solo era de 

0.02% y en cambio, el apoyo estatal a este sector se -

enmarc6 a través de la política de gasto pQblico, de -

precios de garantía, de inversiones en infraestructura 

de riego, programas específicos como el Sistema Alimen

tario Mexicano (SAM) puesto en marcha en 1980, etc. 

Esta situaci6n pudo verse con m~s claridad a partir de 

1978, año en que el Estado por medio de sus distintas 

empresas dejaron de participar. 

La minería_ estatal, por su parte,disminuy6 su 

participaci6n en el PlB puesto que pas6 de 4.5% en -1977 

a 1.8% en 1982. En la actividad comercial y de hoteler1a, 

se observ6 una tendencia hacia la baja para luego desa

parecer en 1981. Esto dltimo puede explicarse por la 

for111a ;;n que se concibi6 dicha intervenci6n, es decir, 

el Estado construy6 hoteles y form6 cadenas hoteleras 

con el fin de impulsar centros tur1sticos como Cancdn 

en Quintana Roo; lxtapa-Zihuatanejo en Guerrero;Loreto 

y San José del Cabo en Baja California sur,etc., y que 

una vez consolidados tanto en infraestructura como en· 
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servicios privados los polos tur!sticos, el Estado se 

marginaba de 1a actividad. De acuerdo con inforrnaci&i 

del Sistema de Cuentas Nacionales, esta actividad esta-

tal registró cifras negativas en el producto interno -

bruto. 

En el transporte y comunicaciones, el Estado -

intervino m.1s en J.977 y 1978, años en los que se enco~ 

traba la econom!a en circunstancias dif!ciles. Para -

el resto del periodo, su participaci6n se redujo cons~ 

derablemente, puesto que en 1978 su proporción lleg6 a 

ser de 26.6% y en 1982 de 18.5%. 

Por lo que se refiere a los servicios f inanci~ 

ros, el Estado elev6 su participación. As! tenemos, -

que en 1977 la proporción ascend!a a 5.6% y para 1982 

llegó a 11.1%. Por altimo, en la industria manufactu-

rera estatal, también incrementó su proporci6n al pa

sar de.4.1% a 6.4%, en el mismo periodo. 

En s!ntesis, el Estado participaba en ocho de 

las nueve divisiones del sistema de cuentas nacionales 

al inicio de la administración y al concluir ésta, s6lo 

interven!a en seis y de éstas, su mayor participación 

se encontraba en la electricidad, transportes y comuni-

caciones, servicios financieros, en los servicios comu-

nales y sociales y en la actividad petrolera. 
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PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO EN EL PU 

SEGUN DIVISION ECOUOMICA, 1977-1982 (t) 

--------- _1272 __ 127~ __ 1272 __ 12BQ __ 1281 __ !9~2-

l. Agropecuario, 
silvicu1tura 
Y pesca 0.02 -0- -0- -0- -0- -0-

2. !Vdner!a 4.5 4.1 3.1 2.2 2.5 1.8 

3. Manufacturas 4.1 4.9 5.3 5.4 6.1 6.4 

4, Constru=i6n -0- -0- -0- -0- -0- -0-

5. Electricidad 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

6. Catercio, res-
taurantes y 
hotel.es 2.0 1.8 1.7 0.1 -0- -0-

7. Transportes. 
almacenamiento 
y canunicacio-
nes. 21.4 26.6 17.B 17.l 16.6 18.6 

e. Servicios fi-
nancieros, se-
gw:os y bienes 
imruebles 5.6 4.2 4.5 5.3 7.6 11.1 

9, Servicios c:aru 
nales sociale"S 
y personales 49.2 48.8 48.5 48.B 59.1 47.2 

industria 
petrolera 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

~: Ibid. 

461 



En cuanto a las empresas, se observa que s6lo 

el 3 O\ del total de empresas pGblicas constituyen la 

fuerza de la intervenci6n del Estado en' la economta,-

por ejemplo, Tel~fonos de México en la rama de comuni

caciones, SICARTSA y SIDfillA en la siderurgia, Diesel -

Nacional y Compañ!a Nacional Constructora de Carros de 

Ferrocarril en equipo de transporte, Petr6leos Mexica

nos, Comisi6n Federal de Electricidad, CONASUPO, Ferr2 

carriles Nacionales de México, etc. Esto puede corro-

borarsc si se ~nalizan ~uc Centre de lus 500 empresas 

~s grandes de México en 1981, 33 eran de propiedad -

estatal tanto minoritaria como mayoritaria. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

U1S CINCO DIPRESl\S M1\S GRl\NDES oE MEXICO EN 1981 
(cifras en millones de pesos) 

CAPITAL ACl'IVO 
VlllTAS SCCIAL TOr1\L 

$ $ $ 

~ 
MEXICANOS 469,635.2 6,318.0 1'188,000.00 

SIDEFM::X 88,669.3 75,776.5 177,726.2 

AU?A 61,847.0 9,950.6 120,762:0 

CXN\SllPO 43,885.8 14,609.4 88,327.7 

VI:SI\ 38,524.5 8,505.o 52,378.2 
- - - - - - - - - - - - - - - -------
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EMPíb\OOS 
NU·lER>IE 
OCUPl\CIO-
NES. 

122,826 

68,461 

41,277 

2,899 

54,490 
- - - - -



POSICICti OUE OCUPAN Ol'Rl\S !:M'R::SAS l'.EL FSmDO 

7. n::mFCNJS 
DE MEXICO 33,858.3 27,977.8 123,157.8 38,697 

14 • FEm'U'iDC 18,734.4 11,583.2 l'l,583.2 10,994. 
17.FFCI: DE 

MEXICO 16,881.l -0- 173,033.7 62,535 
18 .Mi::KICANA 

DE l'IVIA-
croo 14,667.l 1,912.5 18,159.9 12,105 

27 .AEIUIEXICO 11, 741.0 l,079.4 8,388.0 10,532 
41. VEHICUIOS . 

l'lt.m:f.DrORES 
IE MEXICD 8,283.2 ·558.4 6,060.5 3,096 

42.PR:DlCl'CIS 
~ 
MEXICANOS 8,224.4 500.0 15,034.0 9,624 

51.CCBRE DE 
MEXICO 6,449.4 521.l 417.B 650 

59. TRl\."ISPORrA-
CIQ.I MARITI 
W\ ME:XICANA 5,724.6 1,123.8 5,840.0 1,614 

62.IA TJ\Bl\CA-
!.ERI\ ME:KI-
CANA 5,593.6 841.8 3,287.8 1,917 

67.PBOl:U:TORA 
E IMPORrA 
OORA CE-
PAPEL 4,994.8 1.8 4,556.9 599 

7 3. RENAUI.ll' IE 
M!:XICO 4,414.7 1,250.0 5,650.9 2,499 

74.INWSTRIA 
ELECI'RICA 
DE NE:XICO 4,400.5 1,350.0 4,123.8 3,696 

75.Tl\Bl\COS 
MEXICAN:>S 4,323.7 450.0 l,827.8 9,860 

80.H:YroRES 
PERKINS 3,904.1 

83.AZUFRERA 
589.6 3,596,9 l,338 

PANAMERI-
CANA 3,803.7 460.0 5,539.1 2,700 

88. 'lUlACERJ 3,549.2 525.0 4,698.3 -0-

91. INWSTRIA 
DE TEUXX>-
MlNICl\CICN 3,348.2 568.3 2,651.2 4,425 

95.CIA.MINERA 
J\l1l'U\N 2,985.7 
99.~ 

294.0 9.193.7 2_,380 

MEXICANOS. 2,747.4 932.5 2,393.3- .. 465 

Fl.JENl'E: Revista E:xpansi6n, 18 de agosto de 1982. 
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Por Oltimo, cabe señalar que 1a importancia de 

la actividad estatal en la econom!a se manifest6 en 

las tasas de crecimiento de1 petr6leo y de la electri~ 

cidad. Por ejemplo, la industria de los hidrocarburos 

en 1977 su variaci6n anual fue de 10.1\ y para 1980 -

alcanz6 la cifra de 23.5%. La petroqu!mica, al prin

cipio de la administración.registraba tasas negativas 

( -1.0% ) y para el mismo año señalado de 10.0%, la 

extracción de petr61eo crudo y gas natural pas6 de --

16. 6 a 32.7 por ciento en el mismo periodo. La elec

tricidad, por su parte, pasa de ·1.6 a 8.4 por ciento -

en los seis años de gobierno del Presidente U5pez Por

tillo. 

Hasta 1982, en el sector industrial paraestatal 

se ten!a 1o siguiente: 

En el sector energ~ticos nueve empresas, tres 

organismos descentralizados (PEMEX, CFE y URA

MEX) y seis empresas de participacidn rnayorit~ 

ria (C1a. de Luz y Fuerza del Centro, C!a. de 

Luz y Fuerza de Pachuca, C!a, de Luz y Fuerza 

El~ctrica de Toluca, C!a. de Servicios PQblicos 

d~ Nogales, C!a. Mexicana Meridional de Fuerza 

y Eléctrica Monclova),todas ellas ocupaban a -

276,786 personas que representaban el 55.0\ de1 

total empleado en el sector paraestatal. 
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En el sector siderargico se contaba ccin ocho 

empresas mayoritarias entre las que destaca

ban: J\HMSA, SICARTSA, SIDENA y FUNDIDORA MON

TERREY y s6lo una minoritaria MEXINOX. El. 

total de empleados fue de 53,481 personas que 

significaban el 10.7% del total del sector in

dustrial estatal; 

En la industria automotriz terminal y de auto

partes se contaba con 24 empresas mayoritarias, 

de las cuales se encontraban las siguientes: -

DINA, MOTORES PERKINS, MEXICANA DE AUTOBUSES, 

ATSUGI z.IEXICANA, BALLSA RASSINI, etc. y 4 min2 

ritarias, RENAULT DE MEXICO, VAM, TRACSOMEX y 

RASSINI RHEEM. Se emplearon a 20,469 personas 

.. que representaban el 4 .1 t del total; 

En la química y petroqu!mica secundaria se te

n!an 26 empresas mayoritarias y 3 minoritarias 

con 16,332 personas 13.3.% como proporci6n del 

total del empleo paraestatal). Las empresas 

que destacan son: FERTIMEX, ADHESIVOS,S.A. 1 . HU

L~S MEXICANOS, SOSA TEXCOCO,INDUSTRIAS FLIR y 

PROQUIVEMEX DIVISION AGROINDUSTRIAL; 
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Las empresas productoras de bienes de capital 

ascend1an a 29 empresas, de las cuales 86.2\ 

eran de participación mayoritaria. Las empre

sas que destacan son Astilleros Unidos de Ver~ 

cruz, Constructora Nacional de Carros de Ferr~ 

carril, Manufacturera Fairbanks Morse, AHMSA -

FSbrica Nacional de ~.áquinas y Herramientas y 

Dina Komatsu. El total de personas empleadas 

fue de 18,673 que representaron el 3.7\¡ 

En la rama minera se tenía a 55 empresas, de 

las cuales el 76.4% eran mayoritarias, 22.0\ 

minoritarias y el resto organismos descentra

lizados. El empleo generado por estas empre

sas fue de 22,796 personas (4.5% del total)¡ 

En la de bienes intermedios, se contaba con 35 

empresas, 28 de participaci6n mayoritaria y 7 

minoritarias con un empleo total de 18,792 per

sonas (3.7% del total); 

En la rama de alimentos, se tenía a 68 empresas 

todas ellas de participación mayoritaria y la 

gran parte de ~stas eran ingenios. S61o una se 

dedicaba a producir alimentos enlatadosr 
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;,-~.1::'~' ''.-;~\¿y.:.;; . 
.':., 

-. En bienes de consumo se observo lo siguiente: 

hab!a 19 empresas de participaciOn mayoritaria 

que se ubicaban en las ramas textil, aparatos 

electrodom~sticos, vajillas, tabaco, etc. y 5 

empresas minoritarias taml:>i~n ubicadas en las 

m:i.smas ramas señaladas: y 

En los servicios de asesoría industrial se con-

taba con 94 empresas, de las cuales 75.0\ eran 

de participaci6n mayoritaria. Todas ellas se 

orientaban a prestar servicios tanto a indus

trias del sector paraestatal como el privado. 

As! pues, el Estado diversific6 su industria 

aunque sOlo algunas tenían una real participaci6n en 

la economía como señalamos anteriormente, ya que muchas 

de ellas-y en particular, en los servicios de asesorta 

industrial se concebían como empresas de fomento e im-

pulso industrial en el largo plazo tales como el Insti

tuto Mexicano del PetrOleo, el Instituto Nacional de I~ 

vestigaciones Nucleares, Laboratorios de Fomento Indus

trial, etc. El Estado, en pocas palabras, produc!a -

desde telas (mezclillas, casimires, etc.) hasta buques 

tanque y uranio no pesado, pasando claro est4 por la qe

neraciOn de energía el~ctrica, petr6leo, químicos b4si-· 

cos, fertilizantes, motores, autorn6viles, tuber!a, 
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aceros especiales, azGcar, papel, etc. en donde en al~ 

nos eran estrat~gicos para el sector industrial en su 

conjunto. 

Por lo que se refiere a la vinculaci6n del se~ 

.tor externo y el ptlbl.ico, se tiene que en 1978 el. 48.0\ 

del total de divisas fue generado por el Estado. Por -

o.tro lado, una tercera parte de estas mismas eran ere.!. 

;das por las empresas pGblicas. 

Para finales de 1979, el sector ptlblico parti

cipaba con el 52.8% del total de divisas y de este moE 

to el 67.6~ habían sido generadas por sus empresas. En 

suma, el. monto total de divisas alcanzadas en l.os tres 

primeros años del gobierno lopezportillista, fue de --

34,406.6 millones de d6lares. 

Esta situaci6n hizo posible que el financia-

miento para el desarroll.o fuera una real.idad, ya que 

cabe recordar que a principios de esa administraci6n 

ias expectativas de crecimiento de la economía nacional 

eran desfavorables y en particular, de contar con aho

rro externo. 
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Los créditos provenientes del exterior repre

sentaron el 71.7% del total de recursos obtenidos en 

el periodo 1977-1979, con lo que la limitaci6n mani

festada en el convenio de facilidad ampliada fue sim

plemente formal.. 

A partir de 1980,. la economía nacional expres6 

tasas de crecimiento del producto inte~no bruto mas -
allá de lo observado hist6ricamente. Esto fue posible 

a varios factores, de los cuales podemos mencionar los 

siguientes: 

El arrastre generado por el crecimiento de las 

ramas controladas por el Estado¡ 

El superávit en la balanza comercial del sector 

pllblico, con lo que fue posible no sol.o finan

ciar las necesidades del Estado sino también -

las del sector privado. 

Las actividades pQblicas, al margen de su mayor 

ingerencia en la economía, expresaban una s6li

da posici6n financiera sobre todo la actividad 

petrolera. Esto puede corroborarse si se ana

liza que del total de recursos obtenidos vía -

créditos de las empresas pOblicas, representaban 

50.5% de los registrados hasta 1979¡ y 
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El gobierno federal había implantado medidas de 

política econ6mica flexibles tanto en gasto co

mo en las actividades productivas, que finalille~ 

te éstas Gltimas habían multiplicado sus efectos 

en la producci6n. 

roENrE Y OSOS DE DIVISAS DE: U\ ECCN:MIA Nl'CICN!II. 
1978-1982 

!Mil.loncs de Ol5laresl 

~ DE OlVISf\S 

A. En cuenta Co=iente 
Exportaci6n de mc=a.nc!as 
Exportaci6n de servicios 
Transferencias 

D. En Cuenta de Capital 
A largo plazo 
A corto plazo 
D.E.G. 

USO PE DlVISl\S 

A. En Cuenta Co=icnte 
Importaci6n de mercancfas 
Inportaci6n de se>:Vicios 
*•Fletes, seguros y transporte 
*"'l.Urisno y transacciones fronterizas 
**Utilidades 
**Intereses 
**otros 
Transferencias 

B. En cuenta de Chpital 
lm:>rtizaciones 
Carpra de enpresas 
Valores 
Activos a corto plazo 

C- Cllentas de Ajuste 
Errores y anisiones 
Variaci6n de reservas 

191,453.l 

114,484. 7 
71,531.l 
41,455.3 

1,498.3 

76,968.4 
59,832.7 
16,65:!.6 

213.1 

191,453.1 

144,042.8 
76,936.8 
66,871.9 
8,052.8 

19,783.5 
2,121.0 

31,008.0 
5,906.6 

234.l 

31,241.7 
23,846.8 

69. 7 
263.S 

7,061.7 

16,168.1 
16,336.7 

.:. 168;6 .. 

flJENTE: COOSULTEC, Estadísticas Básicas de la F.conan!a 
Mexicana 1978-1982, ~i1Xico 1983. 
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Como podra observarse, el volwnen de recuraoa 

financieros extra!dos del exterior fueron mayores a -

los registrados hist6ricamentP.. El Estado, por su PªE 

te, cumpliO con su papel de obtener recursos dentro -

del modelo establecido, puesto que en 1981 y 1982 la 

generaci6n de divisas lleg6 a ser el 64.7% del total 

registrado y s6lo utiliz6 el 37.3% como promedio, del 

total de divisas observadas. Las empresas pdblicas, -

generaron en promedio, casi la mitad de las divisas y 

sus exportaciones representaban el 75.0% del total de 

productos enviados al exterior. 

Sin embargo, el destino de las mismas marc6 los 

l!mites de la intervenci6n del Estado en la econom!a y 

en general, del modelo de desarrollo. Esto es, el 40.2t 

del total de divisas durante el sexenio del Presidente 

L6pez Portillo se destinaron al pago de importaciones -

de mercanc!as, 20.7~ se usaron para el pago del princi

pal y su servicio y el 12.4% para cubrir la fuga de ca

pitales, es decir, para cubrir este dltimo rubro se re

quiri6 de 23,661.9 millones de d6lares, los cuales re

presentaron el 74.4% del endeudamiento neto registrado 

en el periodo 1978-1982 y el 40.0% de la deuda pdblica 

externa alcanzada a finales de la administraci6n lopez-

portillista. 
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En s!ntesis, e1 Bl.3\ de 1os recursos genera~ 

dos en e1 exterior en este periodo vo1vieron a su lu

gar de origen, debido tan so1o a 1as importaciones, -

amortizaciOn y pago de intereses de la deuda total ex-

terna y fuga de capitales. 

Cabe seña1ar, que·en 1981 el servicio de la -

deuda empezó a presionar a la econom1a y en par~icular, 

al Estado como consecuencia de la elevada deuda neta -

registrada en ese mismo año y porque los créditos ob-

tenidos a corto plazo (un año) representaban el 40.6\, 

Por otra parte, tan solo el 82.3% de los recursos obt~ 

nidos por medio de endeudamiento externo en ese mismo 

año se destinaron para cubrir 1a fuga de capitales, in-

teresas y amortización. 

prestado para pagar. 

En pocas palabras, se ped1a -

Esta situación se agravo con las tendencias e~ 

peculativas hacia con el dólar, la finalización de la 

administración gubernaJl':mtal y la incertidumbre de1 -

merca?o petrolero. As1 pues, factores externos y es

peculativos hicieron estallar la pol1tica económica im-

plantada desde 1977. 
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DEUDA EXTÉRNA PUBLICA Y PRIVAD>. 

1978 - 1982 

(mil.Iones de dOlares 

1978 1979 1980 1981 1982 

Deuda · Pllbl.ica 26.2 29.7 33.8 53.0 se.o 
Deuda Privada 7.2 10.5 16.9 21.9 22.0 

Deuda Total. 33.4 40.2 50.7 74.9 so.o 

Ft.IEN'm: S.H.C.P., Econcrnic and Financial Statistics, 
~ico, l.983. 

Pero veamos, el 37.4% de las divisas generadas 

en el. periodo fueron producto de las exportaciones, de 

las cuales tres cuartas partes provenían de la indus-

·.tria petrolera, el G 3% de las demás empresas p0b1icas. 

Ex1 ~stas Oltimas, la mayoría eran de origen manufactu

rero y minero. Así pues, un poco m~s al 80.0% de nue~ 

tras· exportaciones las realizaba el sector pl'!blico .• 

Por otra parte, sus importaciones eran menores 

a las del sector privado, siendo en gran parte de uso 

intermedio y de bienes de capital. Esta situaci6n, -

hizo posible que la balanza comercial del. sector pdbli

co fuera por lo regular superavitaria y además compen

sara en parte el d~ficit en cuenta corriente durante 

los años 1978 a 1981. 
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As1 las cosas, el Estado recuper6 la capacidad 

de crecimiento de la econom!a en forma sostenida hasta 

1981 mediante su elevada participaci6n ~on el sector 

externo tanto en sus exportaciones como en su interven-

c.i6n _en los mercados de capitales ·internacionales. 

Sin embargo, esta vinculaci6n demostr6 la fragilidad -

del modelo, puesto que, por un lado, la estructura 

econ6mica nacional se orientaba a un mercaé!o interno 

que se ampliaba en la medida que los ingresos internos 

y externos crec!an y satisfacían un consumo de los es

tratos sociales medios y altos que se caracterizaban -

por demandar bienes de consumo duradero (autom5viles, 

aparatos elcctr6nicos, aparatos electrodomésticos,etc.). 

Por otra parte, la industria mexicana es alta

mente dependiente de productos provenientes del exte

rior sobre todo aquellas ramas l.lamadas "l!deres" y que 

tampoco tiene la capacidad de financiar sus propias n~ 

cesidadcs del exterior. En consecuencia, la dependen

cia (financiera, tecno16gica y de mercanc!as) freno la 

integraci6n industrial que planeaba el Estado. Esto -

dltimo, pudo observarse con las distintas conductas em

presariales, donde por razones de costo, de calidad,de 

celeridad en el abastecimiento, etc., se inclinaban por. 

la importaci6n y el endeudamiento en moneda externa para 

el pago de las mismas lo que a largo plazo, presionaron 

el crecimiento de la econom!a. 
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Lo anterior se agudiz6 en 1982, cuando los pr~ 

cios de los hidrocarburos manifestaron una tendencia 

hacia la baja y los mercados de capitales impidieron 

el acceso a m~s cr~ditos. Así pues, los límites al -

crecimiento y a la actividad estatal se expresaron en -

factores P-Xternos reforzados por actitudes especulati

vas de los sectores industrial, financiero y comercial 

lo que llev6 a una crisis econ6mica nunca antes vista 

y a una desconfianza desmedida a las acciones del Es

tado. 

Por altimo, por lo que se refiere a las finan

zas de las empresas del sector pablico se observ6 que 

el gasto total ejercido lleg6 a ser 5.9 billones de -

pesos, el cual reprcsent6 ser el 42.7% del total del 

sector pablico. A partir de 1977, el gasto creci6 -· 

promedio anual 5.1%, siendo en 1979 cuando registr6 

una variaci6n anual negativa -4. 6% l en tl!irminos rea

les. No obstante, en 1960 y 1961 sus tasas rebasaron 

la tendencia hist6rica (10.3 y 13.6 por ciento tambi~n 

en tl!irminos reales). 

Las empresas dentro del presupuesto que mayor 

gasto ejercieron fueron Petr61eos Mexicanos con 2.6 bi

llones; Comisi6n Federal de Electricidad con 0.6 billo

nes; el Instituto Mexicano del Seguro Social con 0.5 bi-
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llones; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado con 0.2 billones; la -

C!a. Nacional de Subsistencias Populares con 0.4 bill~ 

nes; Fertilizantes Mexicanos con 0.2 billones; FFCC N!! 

cionales de México con 0.1 billones; Productos Pesque-

ros Mexicanos con O.OS billones y Diesel Nacional con 

0.1 billones; éstas conjuntamente ejercieron el 81.1% 

del total mencionado. 

En cuanto a los ingresos propios de este mismo 

conjunto de empresas, se observ6 que ascendieron a 3.3 

billones de pesos de los cuales el 42.4% fueron gener~ 

dos por PEMEX; el 9.0% por CONASUPO; 15.l\ por el IMSS1 

7.9% por el lSSSTE; 6.0i la CFE y el resto de las empr~ 

sas generaron casi 20.0\. As! pues, la importancia pr~ 

supuestal de las empresas se circunscribían a solo unas 

cuantas y en especial, a las del sector energético •. 

a. 
b. 
c. 
d. 

e. 
f. 
g,. 
h. 

Gl\STO EJEl1CIOO POR LAS EMPRE:Sl\S Y: O!<G\NISM)S. . . . . 
.::cNl'KllAOOS 

MUES DE Mll,I.CtffiS. ESrnLCruRA. 
1977 - 1982 DE PESOS POFCENruM. 

Energéticos 3,346 60.6 
Siderurgia 65 1.2 
Bienes de capital 133 2.4 
Transporte y cxmini-
caciolles. 315 5.7 
Agricultura 318 5.7 
Carercio Interior 406 7.4 
carorcio exterior 8 0.2 
Salud y asistencia_ 
social 891 ·16;1 

FUENIE: cuenta de la Hacienda P!lblica Federal, 1970-1982. 
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Por otra parte, las aportaciones y subsidios 

otorgados por el gobierno federal a este conjunto de 

empresas ascendieron a 835 mil millones de pesos, ci-

fra que representaba el 25.3% del total de recursos y 

el 14.1% del total de gastos ejercidos. El sector que 

m~s ayuda recibi6 en esos años fue el de energ~ticos 

con un total de 274 mil millones de pesos y que en su 

mayor!a se destinó a los productos derivados del petr~ 

leo. 

Otros sectores que fueron beneficiados con la 

pol!tica de subsidios fueron el de comercio interior, 

salud y asistencia social, comunicaciones y transporte 

y agropecuario. 

SUBSIDIOS Y APORTACIONES 1977-19P.i 

MILia:ES IE FS.l'RlX:'ruRA. 
PESOS PORCEm'AIJL 

a. ~ticos 274,175 32;8 

b. Siderurgia 20,257 2.4 
c. Bienes de Capital 6,698 o.a 
d. Conunicaciones y Transportes 106,014 12.7 

e. Caiercio interior 1C6,649 22.3 

f. h;lricultura 82,339 10.0 

g. Salud y asistencia social 159,293 19.l 

h. Otros 
. . ·59·. n.s· .. 

n.s. = no significativo 
FUENJE: D.>id. 
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Cabe destacar que los niveles de 9asto ejercido 

por el conjunto de empresas y organismos controlados -

presupuestalmente ejercieron fuertes presi.ones a la di

nlimica de cada una de las ei:1presas. Asl tenemos que -

para poder mantener dichos niveles fue necesario la -

contrataci6n de deuda. Esta, ascendi6 a 2.2 billones 

de pesos, de· la cual s6l.o 409 mil millon~s de pesos se 

habla col.ocado internamente y m&s de cuatro quintas par

tes en el exterior. 

A partir de l.980 la deuda creci6 r~pidamente -

observándose en ese año una tasa de crecimiento anual 

de 54.3%, sin embargo, el descontrol del endeudamiento 

se registr6 en el siguiente año donde su variaci6n 

anual. ascendi6 a casi el 200.0%. En 1982, fue un año 

crítico para las finanzas pGb~icas, agudiz~ndose en la 

medida que los precios de distintos productos de expo~ 

taciones y en particular el del petr6leo, determinaron 

que los niveles de ingreso cada vez ~s no se corres

pondiera con los nivel.es de gasto. 

Bajo estas circustancias, se agregó que los pe

riodos acordados para el pago de l.a deuda contratada -

anteriormente final.izaban en 1982. ejemplo de 6sto -

fueron l.os 463 mil mil.l.ones de pesos por concepto de 

amortizaci6n de la deuda y los.153 mil millones de pesos 
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como pago de intereses de la misma por parte de laa 

empresas del Estado. Dichos pagos significaron una 

cuarta parte del total de gastos ejercidos. 

(MIU.C:U::S DE ENr:Etm"\Mm.'l'O Al'DRTIZPCICN INJEIESES 
·pESQS) NEm:l 

1977 - 744 54,179 3,511 

1978 22,947 27,293 5,383 

1979 18,211 18,086 14,091 

1980 39,821 82,362 30,221 
1981 222,339 87,828 45,645 

1982 -206,308 463,026 152,616 

EUENTE: Ibid. 

Por otra parte,las empresas del Estado control~ 

das presupuestalmente no incidieron de manera positiva 

en las finanzas del propio Estado a pesar q'~ª durante -

el periodo señalado se registraron circunstancias fav2 

rables para la misma. Esto puede explicarse no s6lo -

por el creciente gasto ejercido sino tambi~n como hemos 

observ~do por las formas de financiamiento y en menor 

medida, por la polftica de subsidios realizada por el 

sector energ~ticos, donde en estos últimos otorgaron 

por medio de las tarifas y precios de sus productos·, 

cerca de 200 mil millones de pesos anuales. !I 
*/Quintana L6pez, Enrigue G., Balance y Perspectivas de la FOU:
- tica Energ6tica Mexicana (1977-1981), Tesis Profesional, Fa

cultad de EcoñCiida, UNAM, M&Cico, 1983. 
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Sin embargo, la actividad presupue&tal de la• 

empresas hizo posible que las metas propuestas por el 

gobierno del Presidente L6pez Portillo fueran alcanza

das en lo que se refiere a los crecimientos de la pro

ducci6n, inversi6n, empleo, ingreso, etc., as! como de· 

la ampliaci6n del aparato productivo como fue el caso 

de la planta petrolera, siderQrgica, el~ctrica, de las 

industrias meta1mec4nica, etc. 
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6. FINANCIAMIENTO DEL GASTO PUBLICO 

El financiamiento del gasto pGblico ha sido 

uno de los puntos ~s discutidos dentro de la pol1ti

ca econ6rnica nacional, debido entre otras razones a -

que el gast~ ha manifestado una creciente importancia 

en la actividad estatal, sobre todo que el gasto pQ

blico represent6 en promedio durante el periodo el 

43.16fi de la producción nacional. Por otra parte, la 

diferencia entre el gasto pGblico ejercido y el apro

bado durante 1977-82 fue 41.4%. 

Dicha proporci6n cobra importancia si recor

damos que las tasas Cte crecimiento de la econom!a,las 

cuales fueron del orden de más de 7% anual ~ excepción 

de 1982 fueron como consecuencia de este mayor gasto. 

En 1982, fue un año que confirmó la regla, 

ya que si bien es cierto se registr6 una tasa negati

va de crecimiento del producto interno bruto y la pro~ 

porción del gasto fue de 58.6% con respecto a este dl

timo, los problemas de financiamiento del gasto afec

taron la ~ctividad estatal y sobre todo la actividad 

petrolera disminuyó su din~mica lo que repercutió en 

los efectos directos de su demanda interna. 
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Asi pues. mientras e1 gasto represent6 doa 

partes del producto naciona1, 1a carga tribu

taria so1o represent6 en promedio una quinta parte de 

ese.mismo (13.78%). 

CARGA TRIBUTARIA 
( % de1 P.I.B.) 

l&ls P. I. B. c;.ic;. TR:mtl'L'.lt!A 
(mi11oncs de pesos) 

1977 1'849,262.7 11.8 
1978 2'337,397.9 12.4 
1979 3'067,526.4 13.l 
1980 4'276,490.4 15.3 
1981 5. 874 ,385.6 15.0 
1982 9'417,089.4 15.i 

FUENl"E: Ibid. 

Cabe destacar que 1a carga tributaria duran

te e1 periodo creci6 año con año, pero estS como resu! 

tado de 1a mayor actividad registrada en 1as activida

des econ6micas y no de una reforma f isca1 conforme a 

1as necesidades de financiamiento del gasto. Lo ant~ 

rior puede observarse que a partir de la implantaci6n 

de1 impuesto ai·valor agregado en 1980, as! como de 

la elevaci6n de las tasas impositivas conforme a los 
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ingresos g1oba1es de las personas f!sicas y mora1es 

en ese mismo año, la carga tributaria se e1ev6 dos 

porcentuales, pero se mantuvo en esa proporci6~ 

en el resto de los años de la administraci6n, lo que 

se,expres6 en una carga inadecuada a las necesidades 

crecientes del gasto. 

Por otra parte, les demás ingresos captados 

par e1 sector pGblico; ingresos no tributarios, otros 

ingresos corrientes, ingresos por ventas de bienes y 

servicios y recuperaciones de capita1 crecieron año -

con año, representando prácticamente e1 50% del total 

de ingresos del Estado. Sin embargo, 1os precios de 

1os bienes y servicios ofrecidos por el Estado tam

bién obserw•ron nulos incrementos, por lo que los sub

sidios fueron aumentando año con año, ya que despu6s 

de los ingresos tributarios estos i~gresos son los de 

mayor importancia P-'lra el Estado. 

En conjunto, 1os ingresos del Estado repre

sentaron en promedio durante e1 periodo el 26% de1 PXB. 
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Es necesario destacar que la reforma fiaca1, 

as! como la flexibilidad de los precios de los.bienes 

y servicios ha sido y es un punto de.mucha disC'llsi~n, 

ya-que las finanzas p~blicas no han encontrado el con-

senso necesario para modificar las estructuras fisca-

les. Esto es, por una parte, se pide que las tasas 

de gravamen de los impuestos directos disminuyan para 

pr.o:movcr ln invcrsi6n 71• el con!:~r:..:;,, sit.ugci6n que se 
ha realizado en tanto que el consumo se ha elevado y 

los montos de impuestos indirectos han sido mayores. 

Por otra parte, se pide que las tasas de gra

vamen se aumenten en tanto a los de mayores ingresos 

como forma de distribuir el ingreso y se disminuyan 

la·s tasas impositivas de los :j.mpuestos indirectos pa-
. . 
ra no deteriorar los ingresos de los sectores oe la 

poblaci6n con menos recursos. 

Estas posiciones, encontradas, han·olvidado 

que al Estado Mexicano, la sociedad le ha asignado -

formas de intervenci6n que fuerzan al mismo a gastar 

m~s sin tener una contrapartida. Asimismo, una mayor 

interven~i6n ha demostrado registrar mayores impactos 

en el conjunto de la economía pero se le ha impedido 

establecer reformas en este sentido. 
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Pero al margen de esta acotaci6n, el ritlllo 

de actividad ccon6mica no ha sido capaz de ser sufi

ciente y no lo ser~ al menos por varias d~cadas, para 

financiar las necesidades hist6ricas que el gasto pd

blico ha tenido que atender, pero adern6s, este ritmo 

de la actividad econ6rnica-ha descansado en los ritmos 

de gasto pGblico, por lo que el financiamiento tras

ciende las fronteras meramente ccon6rnicas sino m!!s -

bien en la adccuací6n del papel que deber~ asignarle 

al Estado y a su intcrvenci6n. 
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CLASH'ICACION ECONOMICI\ DE: LOS INGRESOS DEL SSCTOR pum.reo 

(Millones de Pesos) 

e O N e E p TO s 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

INGRESOS CORRil'Nl'E:S 417,839 554 ,432 761,639 1'158,215 l' 528 r 771 2'815!317 

TR.IBUTJ\RIOS 218, 383 290,983 402,157 653,417 883,782 1 1 419,654 
00 TRIBUTARIOS 10,489 ll, 185 15,231 27,494 46,148 85,529 
arros 188,967 252,264 344,251 477 ,304 598,841 1'310,134 

lNGRESOS DE Cl\PITAL 7,810 10,160 7,623 3,206 _ 9 ,422 17 !654 

... VENTA DE BIENES 234 1,351 927 293 3,454 5,631 
CD 

REX:UPEru\CION DE CAPITAL 7,576 8,809 6,696 2,913 5,968 12,023 en 

'IOTAL DE INGRESOS ORO. 425,469 564 ,592 ~ 1'161,421 1'538,193 2'832i971 " 
e 

FJ:NANCIAMIEN'lO 249,980 317,446 423,959 650,519 1'291,855 2'869il24 

GCBIERNO FEDERl\L 127,487 144,713 251,101 355,478 686,647 2'007,198' 
ORG. Y EMP. 122,493 172,733 172,858 295,041 605,208 861,926 ... ': 

'IO!'AL DE INGRESOS DEL s='OR 
P'LBLICD 675,629 882,038 1'193,221 1'811,940 2'830,048 5'702,095 

Ft.JENl'E: Ibid. 



Bajo este contexto, el déficit pGblico fue 

mucho mayor a lo establecido en el acuerdo, ya que en 

1977-este llegó a ser de 7.0% con respecto al PIB y -

para 1983 de 17.4%. Este· incremento del déficit pd

blico tuvo distintas causas se9Gn las presiones que 

el Estado era sujeto. 

Así en los tres primeros años el déficit 

tuvo su oriycn en la reactivación de la economia y 

más propiamente de los proyectos de inversión que el 

Estado asumió como pudo observarse en el apartado cin

co de este capitulo. En los siguientes tres años por 

la presión de la deuda pGblica registrada año con año 

y por la ineficiencia del sector privado de generar -

sus propios recursos ante una.inversión autónoma y -

mantener un modelo desarrollo que requiere de ser mo

dificado. 

487 



INDICADORES DE LAS FINANZAS DEL ESTADO 
% con respecto al P.r.B.) 

AAOS CARGA OEFICIT Gl\S'ro 'lUrAI. DE INGRESOS 
'l'RIBl1rJ\lUA PUBLICO FUBLIC'O OIIDINl\RICS 

1977 11.8 7.4 36.4 33.0 

1978 12.4 5.7 37.2 24.l 

1979 13.1 7.0 38.2 25.9 

1980 15.3 8.3 41.6 37.0 

1981 15.0 14.0 47.0 26•2 

1982 15.l 17.4 58.6 30.0 

FUEWl'E: Elaboraci6n propia con base en el 2o. Infonre del 
Presidente Miguel de la Madrid, Secretada de la 
Presidencia, ~~ico, 1984. 

Ante la imposibilidad de establecer una re

forma fiscal conforme a las necesidades de gasto pa
blico ejercido y el manejo discrecional del mismo, el 

Estado se vi6 forzado a utilizar el financiamiento. 

Dicho financiamiento tuvo un incremento pro-

medio anual de 60%, siendo en los altimos años de la 

adrninistraci6n donde las tasas de crecimiento del fi-

nanciamiento fueron superiores a este promedio, en -

1981 de 98.6% y en 1982 de 122.1%. 
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Hasta 1977, el Estado para compensar 1os 

financiamientos internos solo contaba con e1 encaje 

lega1 por,medio del sistema financi~ro lo cual esta

blec1a un limite y que entre m~s alto fuera ~ste, 

conduc1a a forzar a todo el sistema a una situaci6n 

de liquidez, situaci6n que se contrapon1a con el obj~ 

tivo de.reactivar la econom1a. As1 pues, e1 Estado 

,,adccu6 el sistema de financiamiento a través de la -

colocaci6n de valores que compensaran los desequili

.brios fiscales. 

En ese mismo año, el Estado coloc6 deuda in 

terna a través del Banco de México con la emisi6n de 

1os Bonos de la Deuda Públ.ica y los Petrobonos, 1.os 

cuales representaron un monto de 118 mil millones de 

pe.sos, el 99% de estos fueron bonos de deuda pública. 

· Cabe destacar que del total financiado al Estado en 

ese año el. 47.2% hab~a sido col.ocado internamente. 

En 1978, se incluyen en estos valores gube~ 

namentales los certificados de la Tesorer1a (CETES), 

los cuales en~rar1an en subastas estableciendo rendi

mientos atractivos, as1 como en los PETROBONOS, para 

atraer mayores recursos al Estado. Este objetivo tuvo 
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'su resultado en 1979 y 1980, donde la colocaci6n de 

deuda e·statal internamente represent6 el 54. \ y de -· 

62·. 2% del total de financiamiento gubernamental, en 

el mismo orden de años. 

Sin embargo, esta mayor dependencia de la 

c·olocaci6n interna arrastr6 un. mayor costo ·del dinero 

y en general un aumento de los precios relativos in

ternos dando como resultado un proceso inflacionario 

cada vez mayor, a pesar de las tasas positivas de 

crecimiento de la cconom1a que había generado una ma

yor inversi6n pablica y un aumento del gasto. 

Para los años de 1981 y 1982, la especula

éi5n ante estos valores gubernamentales determin6 que 

los precios relativos no pudieran controlarse ante el 

advenimiento de la fase recesiva de la econom1a, ya 

que los CETES registraron un alto grado de liquidez 

con lo cual forzaron al Estado a establecer altos re!l 

dimientos en comparaci6n con los instrumentos de aho

rro ofrecidos por la intermediaci6n financiera en esos 

años. 
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As1 pues, en 1981 se colocaron 624.6 mil -

millones de pesos y en 1982 1.5 billones de pesos.No 

obstante de registrar estos grandes montos de coloca

ci6n ,de deuda interna las amortizaciones en esos mis

mos años s6lo representaron el 24.6% y el 14% respec

tivamente, por lo que la presi6n especulativa se en

contr6 en los rendimientos que el Estado tuvo que pa

gar y no el pago de las inversiones originales. 

En cambio la colocaci6n de la deuda estatal 

en forma externa registr6 una mayor proporci6n en los 

dos primeros años de la administraci6n lopezportillis

ta, siendo estas del orden de 52.9% y de 67.l\ en 1977 

y 1978 respectivamente. 

En los siguientes dos años, la colocaci6n 

disminuy6 en vista del 6xito obtenido en los nuevos 

valores gubernamentales colocados en el mercado de -

capital nacional. En 1981, la colocaci6n de la deuda 

ptlblica en el exterior tuvo un aumento, ya que se co-

locaron 667 mil millones de pesos representando el -

51.7% del total de deuda gubernamental colocada. 
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Para el altimo año de la administraci6n, si 

bien,aument6 el monto de deuda en forma.externa (un -

billón de pesos) su proporci6n fue menor a la del año 

anterior (38'li). 

Sin embargo, la colocación de _deuda gubern~ 

mental en forma externa tuvo un comportamiento algo -

err3tico, ya que 6sta fue en funci6n de las necesida

des y de las oportunidades de colocaci6n de la misma, 

la presión que ejerci6 fue en los montos al amortizar, 

ya que en 1977 se tuvo que amortizar el 45.2% del to

tal de deuda colocada externamente y para 1982 la pro

porci6n aumentó significativamente al 72.4\. 

Durante el periodo, en promedio, el 50\ de 

la deuda colocada externamente se tenia que amortizar 

en ese mismo año, por lo que el· Estado tuvo otro ele

mento que lo forz6 a utilizar la colocaci6n en mayor 

medida en los altimos años de la administraci6n y que 

en la actualidad ha sido el sost6n del financiamiento 

gubernamental junto con un incremento sustancial de 

la tasa de encaje legal. 
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Esta situaci6n puede corroborarse si obser

el endeudamiento neto registrado por el Es

tado en ese periodo, fue en mayor medida el interno, 

puesto.que en 1977 la deuda interna neta fue de 70 mil 

de pesos mientras que la colocaci6n de 118 mil 

millones de pesos y el endeudamiento neto externo en 

ese mismo año fue de 72 mil millones y la colocaci6n 

de 132 mil millones de pesos. 

A partir de 1979, el endeudamiento interno 

lleg6 a ser de 169 mil millones, representando un -

70% del total de endeudamiento neto y una colocaci6n 

total de 230 mil millones de pesos mientras que el -

externo de 95 mil millones y para 1982, el endeuda

miento neto internamente fue de 1.5 billones de pe

sos significando el· 83'!; del total. 
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COLOCACION DE DEUDA ESTATAL Y FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT PUBI.ICO 

1 9 7 7 1 9 6 2 

(millones da pesos) 

CONCEPTO 1977 1976 1979 1980 1961 1982 

ENDEUDl\MIENl'O NE'IO 142, 202 147,060 241,907 369, 758 695,157 l '6291699 

:rNl'ERNO 69,623 38, 290 168,952 294,359 473, 142 1'528,157 
EXTERNJ 72,379 108,762 72-955 95,399 422,015 301,542 .. .., .. COIJ:X:l\CION 249,980 317,446 .;23 ,959 650,519 1'291,855 2'869,124 

INI'ERNA 117,836 104 ,469 229,480 404,930 624,620 1'776,263 
Elcr'ERNA 132,144 212,977 194,479 245,589 667,235 1'092,861 

. 1\M:lRTIZJ\CICN 107,778 170,386 1821052 260,761 396,698 1'039,425 

INl'ERNA 48,013 6 ,171 60,528 110,571 151,478 248,106 
El<TERNA 59,765 104 ,215 121,524 150,190 245,220 791,319 

Vl\RIACICNES DE DISPCNIBILIDADES ( 3,588 ( 12,814 ( 26,195 ( 32,382 ( 69,418 ) ( 192,346 

rut:Nl'E: !bid. 



En suma el proceso de crisis fiscal del -

Estado mexicano encuentra sus causas en el funciona-

miento de una econom!a oligopolizada tanto por el aec::

tor privado como el público, puesto que estas partes 

demandanun gasto creciente que sirva de arrastre al 

resto de las actividades ccon6micas y para ellos fue!: 

zan al mismo a que por un lado, el sistema impositivo 

sea favorable a la inversi6n y por el otro, establece 

que los precios relativos del Estado a través de la 

generaci6n de bienes y servicios de ~ste apoyen al -

resto de la econom!a, impidiendo una acumulaci6n fa~ 

rable a este último para poder establecer program&ti

camente la satisfacci6n de las necesidades del modelo 

de desarrollo. 

"El canplejo proceso de tara de decisicnes en torno 

al gasto público, se simplifica por el lado del in
greso, en donde el secitor pClblico ha mantenido \U\a 

posici6n funcicnal respecto a la acurrulaci6n privada 

aceptando wia baja ccll'ga fiscal cuyo peso recae fun
damentalmmte sobre el sector asalariado de la eco
nom!a y la nnnutenci6n de precios relativos desfavO

rables a la econcm!a ¡;:(!blica. Es decir, en princi

pio esta cari;>inaci6n es la que produce nov.imientoa 

c!clicos dentro del proceso fiscal, ya que la expan
si6n del gasto público :inpulsa el proceso del ciclo, 
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pe:t'O ali. '"" elevarse en igual. propo=i&t los ~. 
se raqaiere de financiamiento deficitario. el cual a 
= 'UCZ provoca una elc..ovaci6n del ~icio de la deuda 

·el~ la pro¡x>%Cilin de ~= dentro d:e1 gas1:C. - -
~sf:ixiando la C!>q>ansi5n del misno gasto ante. lo Qlal 

&te tiende a reducirse, buscando reestablecer <Xnli.
ciates de cocpansit:n, eat una mm= carga de gast:os de 
la deuda- Esta situaci5n obv:iame%lt:e, al no cone¡¡ir

~. ti<lne :procesos ciclicos, sólo que de ear~f.11-

ticas e>.-plosivas, ya que cl nivc-1 de déficit a.l~ 
~rc!ionC!S cada vez nayorcs, puestO que los rape

rlnden=s de acunulaci6n se in=emcntan y dado~ 

la base de inl;x>esos no se m:idi:fica ent:onees el pi:o

ccso adquire ..a!Lmmsiones cxplosiva.s.'" ~ 

1\ lo anterior deber·& agregarse que al mi-

Estado se le ha forzado ha asumir formas de interven-

ci~n como es en e1 caso de la generaci~n de divi-sas y 

de compensar el desequi1ibrio externo para apoyar dicho 

modelo. Sit~aci~n que impide una vez m~s que los qas-

tos del Estado se adecuen "l los requerimientos pro

ductivos, con el fin de establecer una acumulaci6n pa

ra '1a economta pllblica y ser capaz de establecer ba-

ses para un crecimiento gradual pero sostenido de la 

economta. 

'!:._/ R>iz ourañ C., "Crisis y Estado: Reflexiones scbre el 
Oesarxollo Econeimico" en Econania Informa No. 111. 
Facultad de F.c::onomS.a. Dicient>re de 1983, p. 21 
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7. OTROS INSTRUMENTOS DE INTERVENCION. 

El Estado tambi~n participaba en la reguláci6n 

de los flujos monetarios, como intermediador financiero 

y como coordinador monetario • Esta situaci6n fue impor-

. tante en esos años debido a la gran actividad econ6mica 
c.-:. 

tanto del sector privado como del p~blico, donde ambos 

presionaban a la esfera financiera. 

Sin embargo, la participaci6n estatal se vi6 

enfrentada en maltiples ocasiones con los banqueros e 

industriales como consecuencia del r~pido crecimiento 

de su poder econ6mico y pol!tico. 

La din~mica financiera se expres6 en una desme~ 

surada expansi6n de los dep6sitos, el establecimiento de 

sucursales, en la utilizaci5n de procesos computarizados 

en los servicios que ofrec!an, etc. 1\s! pues, el sector 

financiero obtuvo una mayor participaci6n en las activi

,dades econc:5micas en la medida que ~stas dltimas crectan 

y los recursos aumentaban. 

El sector financiero estatal participaba en 197.7 

con ei 3.1% en el PIB y aument6 ligeramente a 4.0% en 1982. 

No obstante, la importancia de esta intervenci6n se reflej6 
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en el manejo de recursos. Cabe aclarar, que en t6rm! 

·nos de instituciones bancarias el J;stado principalmE!!!, 

te actuaba en la banca de segundo piso y s6lo en dos 

instituciones de la banca comercial. 

En 1977, el 39.6% del total de pasivos en el 

sistema bancario los manejaba la banca pGblica, dicha 

pnrticípuci6r. cmpcz6 ~ a~~ccndc~ ligcram~ntc en los 

siguientes años llegando en 1981 a 31.9% y ascender 

en 1982 a 43.4%. Por otra parte, el financiamiento -

otorgado por esta banca signific6 37.5% en 1977, en 

1981 32.5% y en 1982 56.1%. Hasta 1979, tres cuartas 

partes del financiamiento se canaliz6 a actividades 

pdblicas que en su mayoría eran proyectos de largo pl~ 

zo, una d~cima parte se destinaba a actividades del -

sector privado como apoyo a inversiones en capital fi

jo o para investigaci6n de procesos productivos. Para 

los siguientes años las proporciones se inclinaron en 

mayor medida al sector pdblico. 

Es preciso señalar que la banca pablica ha -

tenido bien definido y delimitado su marco de actuaci6n 

por lo que su actividad se circunscribía al fomento y 

desarrollo de complejos industriales que en la rnayorla 

de los casos el Estado impulsaba. 
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Por otra parte, los recursos financiados al 

sector pdblico el 67.7\ eran en moneda ext~anjera y pa

ra el sector privado una tercera parte. 

Por lo que se refiere a la instrumentaci6n de 

tasas de inter~s, el Estado se ve1a constantemente for

zado a implantar atractivos -rendimientos para evitar la 

salida de cap~tales. Esto se deb!a en gran parte a la 

necesidad de contar con recursos internos para el fina~ 

ciamicnto de actividades productivas y por la imposibi

lidad pol!tica de disponer con un control de cambios. 

T1'\SAS DE INI'ERES EN VARIOS IB11CAt'CS FlNllNCI.EOClS .. 

el_f~l_d~ ~:u;:._ - _1'.F!. - .!918 _ _ 1~!72 .!9§.0_ _128.! - _120~ 

l!'EK1CO 

a 1 nes B.O 11.0 16.2 25.2 25.2 27.B 
a 3 meses u.o 12.0 16.8 26.2 31.8 52.5 
a 6 meses 13.0 13.0 16.8 26.5 33.4 52.l 

ESTADOS UNIOCJS V 
a 1 nes 6.3 9.7 12.6 18.2 11.8 8.6 
a 3 neses 6.5 10.2 13.1 18.l 11.9 8.5 
a 6 meses 6.8 10.l 11.5 16.5 12.l a.5 

LCNDRES 

a 1 nes 6.9 10.9 14.3 20.6 12.9 9.3 
a 3 meses 7.1 11.6 14.5 19.4 13,3 9.4 
a 6.meses 7.4 12.0 14.2 17.B 13.9 9.7· 

V ms ae 100,000 d6lares. 

FUENI'E: Banéo de México, !Niicadores Boon!rnicos (Carpeta), 
nayo de 1984. 
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Sin embargo, 1as tasas de inter~s no pudieron 

estab1ecer una hegemon!a financiera en 1o interno, ya 

que e1 proceso inflacionario influy6 de manera contra-

ria a 1o esperado. Esto es, al elevarse considerab1e-

mente los rendimientos, estos presionaban a las distin

tas actividades de la economía. Por ejemplo, las tasas 

activas a finales de l978·1legaron a ser de 20.5\ y -

para 1981 ~sta 1leg6 a 46.0%, es decir, un diferencial 

de 9.5 y 18.2 puntos respectivamente, lo que impact~ 

en los costos de las empresas. 

Por otra parte, al ubicar las tasas activas en 

este nivel la invers16n y el consumo se deprimían en -

forma considerable. Asimismo, los flujos financieros 

que podrían destinarse a actividades productivas se 

quedaban en la esfera financiera debido a los altos reE 

dimientos en los distintos instrumentos de ahorro que -

adem~s tenían un alto grado de liquidez. 

La instrumentaci6n de altas tasas de inter~s, 

también eran determinadas por el crecimiento de sus -

hom6logas en el extranjero en particular, de los merca

dos financieros de los Estados Unidos. 

Los dep6sitos en el sistema financiero crecieron 

desmesuradamente a partir de 1981, que coinciden con el 
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elevamiento de los rendimientos financieros ·y con la 

ligera disminuci6n del crecimiento de la producci6n -

nacional. Asi pues, los depOsitos crecieron a una ta

sa promedio anual de 30.2~ hasta 198'01 en el siguiente 

año se registr6 una tasa de 53.7% y en 1982 de 126.2\. 

El financiamiento bancario, por su parte, ob-

. serv6 la misma tendencia de crecimiento, aunque el sec

tor p6blico a partir de 1981 su participaci5n ascend~a 

a 60.0% y para 1982 de 76.7~ por lo que las empresas y 

parti=ulares vieron disminuir sus posibilidades de con

tra taci6n de cr~ditos. 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1962. 

FllENl'E: 

PASIVOS DEL SISTEMA BANCARIO 
lsaldos en'miles de millones de'pesos) 

~~ 

--~- -~}~SI~- -~~--

980.4 556.6 423.8 

1 211.7 751.4 460.3 

1 589.7 999.0 590.6 

l 258.4 l 396.2 762.2 

3 317.5 2 042.2 l 275.4 

7.541.1 6 868.9 5.313.0. 

Ibid. 
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La pol!tica monetaria basada en una libre -

convertibilidad del peso en cualquier moneda extranje

ra y en especial del d6lar, hizo que los pasivos del -

sistema bancario registraran una dolarizaci6n. En 1977, 

los depOsitos en moneda extranJera representaban el 

43.2% del total captado, tres años despu~s ~stos sig

nificaban el 60.6% y en 198~ el 70.5%. 

La fuga de capitales, también hizo lo suyo, -

~sta no desapareciO de la realidad econOmica a pesar -

de que las expectativas eran favorables a partir de 

1978. En 1980, la fuga de capitales registrada fue de 

2,958.0 millones de d6lares, 11.8% del total de export~ 

ciones. En 1981 de 10,914.8 millones de d6lares y en 

1982 de 11,395.4 millones, en este Qltimo ano represen

taba el 37.1% de los ingresos.generados en la cuenta -

corriente de la balanza de pagos. 

Bajo este contexto, el Estado se vi6 forzado a 

ejercer un mayor control y para ello era necesario im

plantar el control de cambios y en consecuencia la de

saparici6n de cualquier tipo de cuentas corrientes en 

moneda extranjera en el sistema bancario, Para ello, 

se requir~6 de la nacionalizaci6n de la banca. 
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Una vez desaparecida la concesi6n de la inter

mediaci6n financiera a privados, el Estado asumi6 la -

actividad bajo situaciones econ6micas y pol!ticas ad

versas a lo que se habla encontrado en anteriores 

años. Estas situaciones se expresaban en enfrentamierr 

tos directos entre l!deres del sector privado y funcio

narios pOblicos, as! como de lideres de sindicatos y -

asociaciones civiles. 

El Estado, una vez más, intervino en forma di

recta cuando el sistema econ6mico se encontraba en la 

antesala del descontrol generalizado. Las medidas que 

se instrumentaron inmediatamente fueron las siguientes: 

El establecimiento de una paridad fija del 

peso con respecto al d6lar (70.00 pesos por 

d6lar). 

Reducir las tasas de interés pasivas, a par

tir de la s~gunda semana del mes de septiem

bre, éstas se redujeron dos puntos en todos 

los instrumentos de ahorro ofrecidos al pd

bl ic~ hasta llegar a una disminuci6n de casi 

7 puntos porcentuales en cuatro semanas; 
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Se eliminaban costos financieros como el 

llamado manejo de cuentas de cheques con 

depOsitos menores a 10,000.00 pesos prome

dio diario mensual: 

Se incremento el financiamiento otorgado, 

asr durante las primeras 9 semanas de haber

se decretado la nacionalizacion de la banca: 

4,600 millones de pesos habían sido otorgados 

como crédito a empresas y particulares para 

ampliación y reposici6n de su capacidad ins

talada: 

El Fondo de Equipamiento Industrial durante 

las 9 primeras semanas, destino 2,417 millo

nes de pesos: el Fondo de Apoyo para las Acti 

vidades Agropecuarias autoriz6 cr~ditos por 

un monto de 10,000 millones: el Fondo de Ga

rantra para la Industria oriento 1,657 rnill.2, 

nes: el Fondo de Apoyo a la ProducciOn de Bi~ 

nes Básicos canalizo 1,370 millones; 

También se redujeron las tasas de interés de 

los créditos otorgados para la adquisiciOri de 

vivienda de interés social y residencial. 
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Las medidas adoptadas en esos momentos signifi

caron para el pa!s la posibilidad de recuperar la capa

cidad de control en las variables financieras (reser-

vas del Banco de M~xico, tasas de inter~s, tipo de 

cambio, financiamiento, etc.); de las variables de la 

actividad económica (inversi6n, producciOn, demanda, em-

pleo, inflaciOn, etc.J y sobre todo de las bases de con-

scnso y lcgitirnaci~n Ccl ~~tadc. ~j~uplo de ello, es -

que la banca nacionalizada otorgó cr~ditos por un total 

de 113,797 millones de pesos, cifra que era superior en 

un 84.4% a lo que se hab!a canalizado durante los ocho -

primeros meses de 198l y representaba 64.8% del total de 

recursos canalizados a distintas actividades durante el 

periodo de enero-noviembre del mismo año. ~/ 

As! pues, la banca nacionalizada represent6 una 

nueva forma de intervenci6n en la economta, la cual 

siempre significo un enfrentamiento entre el Estado y 

el sector privado y que ~ste ~ltimo siempre imponta li

mites y obstáculos para la realizacion de la medida en 

anteriores circunstancias como la experimentada en 1976. 

•¡ Tello M. Carlos, l.a nacionalizaci6n de la banca en ~ca., 
Siglo XXI Editores, México 1984, p. 173. 

505 



En .. suma, la banca nacionalizada estuvo, de sep

tiembre a noviembre de 1982, orientada a canalizar re

cursos a las distintas actividades como.medida para co~. 

trarrestar la aton!a productiva, mantener el nivel de 

empleo y disminuir la inflaciOn. Tambi~n fue posible 

el uso racional de las divisas en funci6n de las necesi

dades sociales y permiti6 para la siguiente administra

ci6n contar con nuevos elementos para la regulaciOn mo-. 

netaria y financiera del pa!s. 
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CAPITULO QUitlTO 
EL.PERIODO RECIENTE 1983 - 1984 



1. PROGRAMA INMEDIATO DE :REORDENACION ECONOMICA 

(PIRE) Y EL PLAN NACl'(Jt;AL DE DESARROLLO, 

1983-1988. 

Al finalizar la administraci6n del presidente 

L6pez Portillo, la econom!a re9istr6 por primera vez, 

despu~s de 70 años, una tasa negativa de crecimiento 

en el PIB (-0.S). Sin embargo, la tasa observada en 

.ese año no solo expresaba una caída en la producci6n 

nacional sino una serie de problemas financieros, eco-

n6micos y del aparato productivo nacional. 

El conjunto de problemas manifestados en ese 

año, obligaban al Estado a modificar sus formas de in

tervenci6n a pesar de que los medios o instrumentos -

por los cuales intervenía en la econom!a fueran los -

mismo$. 

Así pues, el Estado se encontraba que en el 

interior de sus finanzas pQblicas el gasto creciente 

solo ·había sido posible financiarlo mediante el endeu

damiento, el cual al final tarnbi~n presionaba a las fi

nanzas puesto que la estructura y el costo financiero 

de la misma representaba aproximádamente dos quintas 

partes del gasto. 

508 



,',-.. , 

La inflaci6n en ese mismo año había llegado 

a 98.8% y 6sta había impactado en el ingreso familiar 

en los costos de las e~presas y en la liquidez de la 

economía. 

Los desequilibrios en el tipo de cambio y en 

la balanza de pagos, también presionaban a la actividad 

estatal, ya que su capacidad de respuesta había queda

do nulificada. En agosto de ese mismo año, el Banco 

de México no contaba con ningCln monto de divisas, por 

lo que fue necesario vender por anticipado 1,000 millo

nes de d6lares de petr6leo a la reserva estratégica de 

los Estados Unidos. 

E: aparato productivo mostr6 signos de agota

miento en especial las actividades estatales que habían 

sido el impulso del crecimiento en los anteriores afios. 

A nivel político y social, las bases del Es

tado se habían debilitado expresándose en un alto gra

do de incredulidad ante los discursos y acciones del -

propio Estado, puesto que la corrupci6n administrativa 

y electoral, así como la falta de solidez en los pro

gramas de gobierno y sobre todo la impotencia manifes-
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tada por distintos sectores de la sociedad ante el ca~ 

bio de formas de gobierno inf1uyeron para que el acci~-

nar estata1 no fuera bien recibido. Lo anterior puede 

corroborarse si recordamos que las elecciones federa-

les realizadas en ese año mostraron un alto 1ndice de 

abstencionismo 60% del total del padr6n electoral y -

los partidos de oposici6n, en especial Acci6n Nacional. 

11egó a tener el 17% del total de votos y el resto de 

partidos el 22% proporciones nunca antes registrados~ 

As1 pues, la administraci6n del presidente 

De la Madrid, anunci6 un programa de emergencia al -

cual lo llamó Progra~a de Inmediato de Reordenaci6n -

Econ6mica (PIRE). Este consistía en diez puntos b4sl 

cos de acci6n, los cuales pueden resumirse de la si-

guienté manera: 

saneamiento de las finanzas pGblicas, 

pol1ticas y acciones para aumentár el 
ahorro interno. 

estabilizaci6n del mercado cambiario, 

- protecci6n a la planta productiva y al 
empleo, y 

~ combate a la inflaci6n. 
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En el saneamiento de las finanzas pQblicas, 

se plante6 la austeridad del gasto pablico, as! como 

la reorientaci6n de los programas de inversi6n. Con 

este prop6sito se pretendi6 reducir el financiamiento 

deficitario del gasto hasta llegar a una proporci6n 

de e.si con respecto al PIB. Al respecto el presiden 

te expres6: 

"La cuesti6n relevante ahora, no es cu:lllto debenos 

gastar, sino cuánto podenos, a qu~ rit:no y cáro -

asignarlo irejor. Las necesidades y rezagos socia

les, de infraestxuctura, de insum::>s, sai reales y 

deben ser at11ndidas. Ello exige recursos. Pero 

precisanente, ¡:or la magnitud de nuestras necesi

dades, es que debciros progrruror adecuadamente los 

esfuerzos, atender las d<ilt'andas de gasto y a la 

vez 'ir anpliando los ingresos que las f'inancit.n.• ~/ 

Asi pues, el saneamiento de las finanzas es-

tatales propuesto se realizaria mediante los ajustes 

peri6dicos de los precios y tarifas de los bienes -

ofertados por las empresas prtblicas; mediante la con

tenci6n y contracci6n del gasto corriente, sobre todo 

~/ Secretada de la Presidencia, Criterios Generales de 
Pol.itica F.c-on6nica y J.ny de Ingresos y Egresos de la 
Federación, para el Ejercicio 1983, México 1982. 
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los gastos administrativos¡ ampliaci6n de la base de 

.contribuyentes mediante la implantaci6n de mecanismos 

que eviten la evasi6n fiscal; la selectividad de la i~ 

versi6n por medio de la jerarquizaci6n de la misma y 

suspendiendo p·royectos que no fueran prioritarios y 

estragliticos. 

También se reformartan una serie de impuestos 

··con el fin de obtener r:::iyores recursos ordinarios. De 

esta manera,el impuesto a la exportación para PEMEX se 

recomend6 desde el principio de la administraci6n, sus

tituirlo por el impuesto al derecho a la extraccHSn en 

vista que las exportaciones de dicha empresa disminui

rtan. Otro impuesto modificado, aunque solo en su ta

sa fue el aplicado a las gasolinas. Asi~isrno, se mo

dificaron las tasas· impositivas de los impuestos esp~ 

.ciale·s a la producci6n, a la tenencia o uso de autorn6-

viles y otros derechos fiscales sobre los servicios. 

En cuanto al aumento del ahorro interno, el 

gobierno del presidente De la Madrid, se propuso obt~ 

nerlo mediante tres instrumentos de política econ6mi

ca. El primero, ajustar las tasas de interés de tal 

forma que éstas fueran atractivas para promover el -
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ahorro financiero. Así pues, el aumento de los rendi-

mientos de los activos financieros sobre los d~s ac-

tivos, tuvo un doble prop6sito. 

Por una parte, absorber el exceso de liquidez 

1o cual para el grupo de trabajo del presidente De la 

Madrid, era necesario puesto que esta situaci6n genera-

ba inflaci6n. Por otra parte, al incrementar las ta

sas de interi!ós y con ello el ahorro financiero domés

tico, apoyaría para financiar el di!óficit público. 

El segundo instrumento utilizado para la con

secuc i6n de este objetivo, fue la colocación de valo

res gubernamentales que ante la tendencia alcista de 

las tasas !':., inter~s. daba lugar para que estos valo

res pudieran ofrecer rendimientos mayores a los ofre

cidos por la intermedic.ión bancaria. 

El encaje legal, tambi~n sería utilizado como 

regulador monetario y de financiamiento del sector pd

blico, por lo que al elevarse su tasa prácticamente -

disminuiría la 9ependencia de financiamiento externo 

y el exceso de liquidez que en el sistema f inan#iero 

nacional se registraba en el segundo semestre de 1982 

y los primeros meses de 1983. 
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A lo anterior se sumartan los ajustes de los 

prec_ios y tarifas de los bienes y servicios que el E~ 

tado ofrece y de un menor gasto con el fin de obtener 

un ahorro en la economía pablica. 

De esta manera el incremento del ahorro in

terno fue necesario establecerlo como objetivo ante 

la imposibilidad de un mayor en<leu<lamiento externo y 

como consecuencia del diagn6stico que la administra

ci6n del presidente De la Madrid había realizado a los 

problemas financieros y económicos que la crisis ex

presaba en esos momentos, ya que la emisión primaria 

como medio de financiamiento quedaba descartado pues 

fue considerado inflacionario. 

Por lo que se refiere a la estabilización del 

mercado cambiario se propondrían modificaciones al 

sistema dual implantado en 1982, ante los movimientos 

especulativos del mercado cambiario. De esta manera, 

el mercado libre quedaba fuera del control estatal y 

en manos de la especulación sin importar que las ope

raciones se realizaran en instituciones bancarias na

cionalizadas. 
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En cambio el :mercado controlado de divisas 

quedaba sujeto a las necesidades de financiamiento a 

las importaciones prioritarias, mediante la racionali-

zación de estas mismas y la implantación de permisos 

a una serie de fracciones arancelarias. ':'.J.mbil1n el 

mercado controlado estaba orientado al apoyo de aque

llas empresas que registraban altos montos de endeu-

damiento en moneda extranjera, por lo que la creaci6n 

del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambia

rios (FICORCA) se proponía estabilizar los incremen

tos en los costos financieros de las diferentes deu-

das de las empresas y detener posibles quiebras. 

Por altimo, la estabilizaci6n del mercado -

cambiario ~-,~spond!a a la presi6n ejercida por la deu

da externa pGblica, por lo que las divisas generadas 

por las exportaciones en buena medida se destinarian 

para el pago de esta misma, considerando a la vez, que 

el endeudamiento neto externo solo se utilizarra en -

forma· complementaria al ahorro interno y a las necesi-

dades mencionadas en el mercado cambiario. 
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Asimismo, la reestructuraci6n de la deuda ex

terna fue otra de las acciones que el Estado formula

ría para disminuir la presi6n que ésta generaba no so

lo al mercado cambiario sino a las finanzas pdblicas. 

Por otra parte, la protecci6n a la planta 

productiva y al empleo, se estableci6 aP<;>yar a las pe

queñas y"rnedianas empresas, mediante apoyos crediti

cios, compras del sector pGblico, reorientaci6n de los 

subsidios. Para las grandes empresas, que fueron las 

que m5s problemas de endeudamiento presentaron, se es

tableci6 protegerlas mediante la estabilizaci6n del -

mercado cambiario, establecimiento de tasas de interés 

flexibles, así como el fomento de las exportaciones 

de éstas. 

Eri cúanto al e_mpleo, se establecieron progr!!_ 

mas pdblicos de inversi6n en zonas rurales en la con~ 

trucci6n de carreteras, viviendas, infraestructura -

ferroviaria, agua potable y alcantarillado. En las -

zonas urbanas más deprimidas, la implantaci6n de pro

__ gramas de inversi6n de servicios. 
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En conjunto se busc6 crear 400 mil empleos 

en el primer año de gobierno y posteriormente 500 y 

700 mil empleos en los siguientes dos años, por lo que 

la tasa de desempleo abierto sería del 8% anual en los 

dos primeros años. 

Esta línea de acci6n por parte del Estado, -

prácticamente se bas6 en la crcaci6n de programas de 

inversi6n que utilizaran la mano de obra en forma in

tensiva, aunque estos fueran de corte coyuntural. 

Así pues, la acci6n de protecci6n de la pla~ 

ta productiva y del empleo, fue resultado de la ten

dencia creciente de la desocupaci6n abierta observada 

durante 1981 y el deterioro sustantivo del aparato -

productivo, pues el· namero de empresas en quiebra en 

ese año rebasaban los 200 casos en el sector indus

trial. 

Por Gltimo el combate a la inflaci6n, repre

sent6 un serio problema para la administraci6n del -

presidente De l~ Madrid, ya que al iniciarse la misma 

se preveía una aceleración del ritmo de los precios 

de tal manera que la economía se encontrara en una hi

per inf laci6n. 
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La estrategia antiinflacionaria del Estado, 

se. b·as6 en el fortalecimiento de la oferta y la ade-

cuac.i6n de 1 ritmo de la demanda. Sin embargo, las.-

acciones que el mismo Estado proponia serian resulta

do de las anteriores señaladas, es decir, de la redu~ 

ci6n del déficit pablico; del endeudamiento neto ex

terno, la austeridad del gasto, moderación de los rit

mós de crccirni~nto a~ los salarios nominales, estabi

lización del mercado cambiario. 

En suma, el PIRE se propuso solucionar pro

blemas de corto plazo que la crisis generó. No obs

tante de ser un programa de corto plazo, las lineas 

generales del mimo se expresaron en el Plan Nacional 

de·Desarroll.o 1983-88, que a diferencia del Plan Glo

bal de Desarrollo tejos de establecer metas, prá:ctica

mente fue un enunciado politice de objetivos. 

Estos objetiv~s fueron los mismos del PIRE a 

excep~ión de uno, el cual fue el del cambio estructu

ral. 
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El cambio estructural permeo a toda la ac-

tividad econ6mica, pablica y privada, ya que en el in~ 

tcrior del Estado se resolvi6 disminuir su participa-

ci6n directa. Es decir, la actividad empresarial es-

tatal dejaba de intervenir en ramas que en esos momeE 

tos no fueron consideradas prioritarias, a pesar de 

que en la anterior administraci6n se resolvi6 interve

n'ir en forma más amplia. 

Así pues, la venta, liquidación y extinción 

de organismos y empresas públicas fue un proceso inno 

vador, ya que rompía con anteriores esquemas de parti

cipaci6n estatal en lo económico. 

Por el lado del sect"or privado, la reconver

sión industrial también se anunci6 como objetivo, ya 

que dicha administración ubicó los problemas estruc

turales del modelo de desarrollo en la falta de pro

ductividad, pues esta había disminuído a partir de la 

d6cada de los años sesenta, resultado del excesivo pr2 

teccionismo. 
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De esta manera, a la empresa privada_. se le -

asignaba un nuevo papel, m.1s activo en cuanto" a pro-. 

ductividad, generaci6n de divisas, a competencia exte~ 

rior y en s!ntesis de dinamizador del crecimiento eco-

n6mico. Mientras que la actividad pdblica, se ubica-

ría en la resoluci6n de los problemas generados por 

la crisis y la implantaci6n de un nuevo modelo de de-

sarrollo, lo que implica· un nuevo marco de interven-· 

ci6n. 

Así pues, ante la crisis m.1s aguda.que haya 

sufrido la economía nacional, el Estado tuvo que hacer 

frente nuevamente, pero con bases de consenso m.1s in

ciertas tanto en lo econ6mico como en lo social y po

lítico. 
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2. EVALUACION DEL PROGRAMA INMEDIATO DE 

REORDENACION ECONOMICA 

En los dos primeros años de implantaci6n del 

PIRE, en cuanto a los resultados en las metas econl5.-

micas propuestas en diciembre de 1982, podemos afirmar 

que obtuvieron éxito en forma parcial. 

Esto es, en el combate a la inflacil5n se re-

dujo, pues en 1983 ésta lleg6 a 80.8% y en 1984 de -

59.2%. 

Por lo que se refiere a la reducci6n del dé-

ficit pablico, también se redujo al pasar de 17.6% -

como proporci6n del PIB en 1982 a 8.6% en 1983 y de 

6.5% en 1984. 

En cuanto a la reducci6n del gasto pUblico 

total ta.mbién se realiz6 ya que en 1982 éste represen

taba 46.9% del PIB y para 1983 de 42.2% y 1984 de 

38. 3%. 
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El saldo positivo en la balanza comercial au

rnent6 101% en 1983 y en 1984 de 8~.6% con respecto a 

1902, aunque en este altirno año el saldo positivo se 

redujo 10% en relaci6n a 1983. Esto corno resultado 

de un ligero aumento de las exportaciones totales y 

de una drástica catda de las importaciones totales en 

esos años. 

Sin embargo, en la esfera de la producci6n -

los resultados no fueron exitosos, puesto que el PIB 

cay6. en 1983 a un ritmo de -5. 3% y para 1984, si bien 

creci6 la producción al orden de 3.5%, el nivel regis

trado en ese año estuvo por abajo de los niveles al

canzados en 1980, incluso el PIB per capita de 1984 

fue menor al observado en 1979. 

Así pues, en la esfera financiera de la eco

nomía nacional el PIRE había obtenido resultados posi

tivos, pero en la esfera real de ésta misma los resu! 

tados no existtan, incluso los niveles de vida y de 

producci6n retrocedieron dr~sticamente en ~ste par.de 

años. 

522 



.;.;.,. 

Por otra parte, el salario como anica fuente 

de ingresos del 90% de la poblaci6n nacional se hab1a 

detcrioridado en 40% en estos do~ años, ya que los to

pes sálariales impuestos en ese periodo estaban por 

debajo de las tasa acumuladas de la inflaci6n. 

En el empleo solo se crearon un mi116n de -

plazas, por. lo que resultaron insuf.icientes a la de

manda anual (estimada en 800 mil personas). Tan solo 

en .1982, se perdieron 200 mil empleos. 

Bajo este contexto, la administraci6n del pr~ 

sj.dente De la Madrid, expres6 que la política instru

mentada en estos dos años requería de una mayor pro

fundidad puesto que el crecimiento en la prcducci6n 

nacional empezaba a dar signos de recuperaci6n. 

Sin embargo, ciertos analistas ~/ expresaron 

su desconfianza ante esta recuperaci6n, ya que la.ca-

lificaron de fr~gil debido a los signos que en esos 

momentos se expresaban: 

a) La estructura de la deuda y en particular,.la 

interna: 

}!_! "Informe Financiero Trimestral No. 3, Novienbre de 1983, 
Peri6dico El Financiero. 
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b) La dependencia de divisas producto de la ex

portaci6n de petróleo y que a finales de 1984 

los precios mostraban tendencia hacia la baja; 

c) Por el manejo de la polttica monetaria y cre

diticia que lejos ?e establecer una reducci6n 

al ritmo de los precios relativos internos, 

y ; 

d) Por el mayor grado de subutilizaci6n de la c~ 

pacidad instalada del aparato productivo na

cional. 

A lo anterior se agregaba que el Estado redu

cta su participaci6n en lo cc~n6mico al disminuir su 

inversión, su gasto y al liquidar empresas y organis

mos pGblicos durante estos años, lo que creaba descon

cierto y sobre todo una inercia hacia la recesi6n ya 

que el Estado en los Gltimos doce años habta jugado 

un papel importante en el crecimiento de la economta. 
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Pero lo ~s sobresaliente en estos dos años, 

es que el Estado deprimi6 su participaci6n en lo eco

n6mico a pesar de las desigualdades sociales y de.los 

desajustes en la esfera productiva, resultado de ~ste 

mismo retraimiento de la actividad estatal. 

En este sentido, la intervenci6n estatal de 

la administraci6n del presidente De la Madrid, hasta 

ahora ha generalizado los efectos de la crisis. 

Esto es, al iniciar un programa de reactiva

ci6n econ6rnica sobre la base de la contracci6n de la 

demanda por medio de la absorci6n de la "excesiva" -

l. iquidez registrada en la década de los ochenta 1 di6 

.OO.~ resultado una caída de la· producci6n sohie todo 

en aquellos sectores que su variable dinamizadora ha 

sido y es el mercado interno. 

As! pues, la liquidez observada en°la produ~ 

ci6n y en el consumo debía trasladarse al sistema fi

nanciero (bancario y burs~til) para que de esta mane

ra, la demanda fuera reducida y por otra parte, se '

financia~a el d~ficit pablico. 
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Bajo este proceso de estabilizaci6n las vari~ 

bles financieras resultan ser las m.1s atendidas como 

consecuencia de la importancia que se les asigna en 

estos programas. 

Sin embargo, el actual programa de estabili

zaci6n se agregan dos objetivos que lo hacen diferen

te a los anteriores aplicados en la econom!a nacional. 

Es decir, la reconversi6n industrial y el cambio es

tructural, los cuales tienen como fin el cambio de -

forma en las relaciones entre el Estado y los demás 

sectores económicos. 

Estos dos objetivos, conducen al retraimien

to del accionar estatal como motor del crecimiento y 

asignando dicha función al sector indu~strial privado, 

lo que implica que el ciclo corto (los tlltimos doce 

años) , se modifique para dar lugar a un cambio en el 

modelo de desarrollo, el cual representaría.un nuevo 

ciclo de largo crecimiento. 
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CONCLUSIONES 

Consideramos importante aclarar el carácter 

general y primario de las conclusiones que a continu~ 

ci6n se enumeran, y que como hemos señalado antes, en 

cuanto constituyen el resultado primario de un inten~ 

to por acercarnos y avanzar por el camino del estu

dio· de la relaci6n Estaóo-Economia, const.it.uyen plan

teamientos que necesariamente deberán pasar por un 

proceso de discusi6n y seguramente en la medida de lo 

necesario, de reelaboraci6n y profundizaci6n. 

l. El Estado no debe ser considerado como 

un instrumento de la ~l~se.capi~alista :n su conjunto 

o de la fr<·.;,ci6n hegem6nica o más poderosa econ6mica

mente (los monopolios), más bien se constituye como 

una instancia de la soc~edad capitalista de la cual de 

manera sint6tica recoge y expresa sus contradicciones 

esenciales, de ah! que se defina de entre otras formas 

al Estado de la sociedad capitalista como "el lugar 

donde se manifiesta en forma sintetizada la lucha de 

clases",o bien,, como la instancia de la sociedad ca-

pitalista que expresa los intereses del capital, en 

cuanto instancia que recoge y sintetiza las contradic

ciones de la sociedad capitalista. 
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El car~citer esenc_íalniente capitalista del 

Estado en su intervención en la economía, como lo ir~ 

mos precisando más adelante, se deduce del an~lísis 

de la oríentación y resultados de los medios. y las -

formas del intervencionismo estatal. 

2. Sobre la intervención del Estado en la 

economía en la ~ociedad capítalista, podernos afirmar 

a manera de conclusión, que ésta es un fen6meno inhe

rente a la propia sociedad capitalista, dícho en otras 

.palabras, la intervención del Estado, respc.de a nece

sidades estructurales del modo de producción capita

lista, de ah! que afirmemos de acuerdo con varios au

tores de la llamada Escuela Lógica del Cani~al, que 

la competencia y la producción de plusvalor constitu

yen los determinantes estructurales de la intervención 

del Estado en la economía, cuyas formas y medios co

rresponder~n al grado de desarrollo de la f ormaci6n 

social espec!fica de que se trate, por lo tanto, no 

es característicamente hablando igual la relación Es

tado-Econom!a en los paises de capitalismo desarrol1~ 

do que en el subdesarrolio, aunque sustancialmente en 

ambos tipos de pa!ses ésta intervenci6n encuentre en 

la competencia y en 1a produccí6n de plusvalor sus 

determinantes estructurales. 
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Esto nos 11eva en cierta forma a afirmar que 

cambios en la relaci6n Estado-Economía, no son re-· 

sultado o consecuencia de cambios a nivel de la clase 

en_ ei poder, ni de modifi'caciones de la form.::i seguida 

de desa_rrollo econ6mico, sino que son producto de -

transformaciones complejas y profundas de las relacio

nes al interior y entre las clases. 

3. En cuanto a la determinaci6n o definici6n 

de las funciones que cumple el Estado en la sociedad 

capitalista, conclutmos que la cuestión es bantante 

~s compleja y profunda de lo que aparentemente pare

cería ser, dado que si acepta.~os que los determinan

tes estructurales del intervencionismo estatal en la 

sociedad capitalista son la competencia y la produc

ción de plusvalor, y que en función al grado y modali

dad del desarrollo capitalista las formas y condicio~ 

nes bajo las cuales se hacen presentes varían, deduci

mos y aquí otra vez en concordancia con la Escuela ~ 

gica del Capital, que al cambiar y combinarse de dis

tintas maneras las características sustantivas de la 

.. competencia y la producci6n de plusvalor, determinar4n 

también ~ormas cambiantes de la intervenci6n del E~ta

do en la economra, de aht, la imposibilidad de enlistar 

en forma acabada las funciones y las formas de la in-

tervenci6n del Estado. 
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Lo anterior no quiere decir que no estemos de 

acuerdo con las llamadas funciones generales de la in

tervenci6n del Estado en la economra, enumeradas por 

Elmar Altvater, sino que por el contrario rescatamos 

su validez en cuanto a su carácter de "funciones gene

rales". 

4. Asr las cosas, entendida la intervenci6n 

del Estado en la economía de la sociedad capitalista 

como producto de determinantes o necesidades estruc

turales, podemos afirmar que las formas y medios de 

concretarse esta intervención, variarán dependiendo de 

las caracter!sticas y grado de desarrollo del pats es-

pecrfico de que se trate. As1 como se han definido -

las funcionns generales del Estado en la sociedad ca

pitalista, podemos concluir que en la actualidad el 

estudio y análisis de la intervención estatal en la 

e.conom1a, deberá considerar como elementos fundamenta

les (medios del interv~ncionismo estatal), el Gasto y 

la Inversión POblica; el Sector Productivo del Estado 

(las empresas) y a las diferentes medidas de Pol1tica 

Económica que inciden en forma directa o indirecta en 

el desarrollo de la actividad económica en general o 

sobre algunos aspectos espec1ficos de ~sta. 
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Es por esto que en el caso del intento pre

sente por acercarnos al análisis de la relaci6n Estado 

Economía en M6xico, el estudio de la política de Gasto 

e Inversión Pdblica cobre- un aspe~to central. 

S. El estudio de·1a relación entre el Estado 

y la Economía en México, nos obliga a hacer un primer 

s_eñalamiento concluyente (vi:;ase conclusiones No. 2 y 

3) en· lo referente a 1as carac~cr!sticas sustantivas 

del intervencionismo estatal ~n los países de incorpo

ración tardía al capitalismo, en estos, pareciera ser 

que la intervención del Estado en la Economía es con

dición indispensable para su desarrollo capitalista, 

o sea que el intervencionismo estatal no es producto 

o resultado de la evolución capitalista, sino elemen

to o fenómeno indispensable para que ésta tenga lugar. 

Esta necesidad de la presencia de un Estado 

caracterizado por un alto grado de intervención en lo 

económico, responde también a necesidades estructura

les de los países de incorporación tardía al capitalis

mo, el Estado desde los inicios de su desarrollo capi

talista despliega· una gran actividad económica, como 

productor- de las condicion_es generales indispensables 
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para el desarrol1o, el Estado en estos paises aparece 

como productor activo y permanente de fuerzas produc

tivas, relaciones capitalistas de producci6n y de bienes 

y s.ervicios indispensables. 

La intervenci6n"del Estado en la economia en 

estas formaciones sociales, expresa y reproduce en 

forma ampliada la contradicci6n fundamental del capi

talismo caracteristica que sin ser exclusiva, es, -

creemos nosotros, bastante más nítida que en los pai

ses de capitalismo avanzado o desarrollado. 

6. A nivel general, con respecto a la rela

ci6n Estado-Economia en Móxico,podemos concluir que el 

Estado ha jngado un papel central en la def inici6n del 

·rumbo y ritmo del proceso de desarrollo econ6mico,pero 

que este accionar de el Estado no puede ser caracte

rizado o definido de una vez y para todo el periodo 

de estudio (1876-1982). 

Como hemos señalado antes, en M~xico 1a nece

sidad de la intervención del Estado en la economía es 

inherente al desarrollo capitalista del pais, y res

ponde a necesidades estructurales, las cuales producto 
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de la evoluci6n tienen un carácter cambiante, lo que 

··impl ic6 que al cambiar los determinantes estructura

les del intervencionismo estatal, los medios y las -

formas de éste hallan sufrido cambios sustantivos pa

ra adecuarse a las nuevas necesidades estructurales, 

por lo que, la caracterizaci6n del intervencionismo 

estatal en M6xico, habrá de tener presente la perio

dizaci6n adoptada en el estudio. 

7. La implcmcntaci6n de las llamadas políti

cas de conciliaci6n (entre las diferentes fracciones 

oligarcas) y de privilegios, permiti6 la consolidaci6n 

del Estado y su conforrnaci6n como un Estado fuerte am

piamente legitimado ante las diferentes fracciones de 

la clase dominante. 

Este proceso de consolidaci6n del Estado oli

garca fuerte que somete a la sociedad al servicio y 

beneficio de unos poco~ privilegiados, es condici6n 

necesaria e indispensable para la iniciaci6n del de

sarrollo capitalista en M6xico. 
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El inicio de lo que se ha llamado proceso de 

desarrollo capitalista de M~xico, demandaba de condi

ciones especiales e indispensables que solo la inter

venci6n del Estado en su 'car~cter de promotor del de

sarrollo económico podría crear y garantizar su per~ 

nenciá, de entre las cuales destacan: 

El otorgamiento de estímulos y garantías 

(privilegios) a los inversionistas nacionales 

y extranjeros para ubicarse en las actividades 

más dinámicas y rentables de la economía na

cional; 

- A partir del análisis del monto y orientaci6n 

del gasto del Estado se puede deducir que su 

importancia en la promoci6n del desarrollo eco

n6mico, recay6 fundamentalmente en la integra

ci6n y expansión del mercado interno; 

- La política de mano dura que el Estado desarro

lló contra las masas trabajadoras y desposeí

das que va desde el reconocimiento y establee! 

m~ento de condiciones de trabajo cuasiescla~i

santes y el fomento de relaciones de producci6n 
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capitalista con características particulares. 

hasta la represi6n armada de los movimientos 

populares reivindicativos, (Río Blanco, Cananea. 

etc.); 

Así las cosas y de acuerdo a lo señalado en 

el apartado correspondiente, podemos concluir que la 

incorporaci.6n tardía y dependiente de M~xico al desa

rrollo del capitalismo a nivel mundial, as~ como las 

necesidades del proceso de formaci6n do capital a ni

vel nacional, determinaron y reforzaron la interven

ción del Estado en la economía desde la segunda mitad 

del Siglo XIX. 

B. Una de las consecuencias o resultados m~s 

claros del movimiento revolucionario, fue el surgimie~ 

to de la necesidad de un Estado nuevo, que rompiera 

con el carácter liberal del Estado del porfiriato y -

que de acuerdo a la Constitución de 1917, estaba facul 

tado para intervenir en el plano económico por el in

terés pllblico. 
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El fortalecimiento de esta relaci6n, requerta 

en primera instancia de un Estado consolidado en el 

plano político, de ahí que pensemos que el gobierno 

del general Obrcg6n cumpli6 de entre otras ésta tarea 

fundamental y que en el mandato del General Calles se 

consolid6, dando a 6stc la posibilidad de hacer uso de 

la facultad constitucional que tiene el Estado de in

tervenir en lo econ6mico. 

La utilizaci6n del Gasto Público como medio 

del Estado para su intervenci6n en la Economía, cobra 

importancia durante la primera mitad de los años vein

te, ya que éste instrumento de política econ6mica si 

bien se había utilizado anteriormente, no se le hab!a 

dado como hasta estos años, la importancia r.cal que 

su propia naturaleza posee como medio para incidir en 

la forma y orientaci6n del desarrollo econ6mico, por 

eso su utilizaci6n signific6 una verdadera revoluci6n 

dentro del marco Estado-Economía. 

A través de la Reforma Fiscal que posibilit6 

el control por parte del Estado de su capacidad de.

captaci6ri así como el incremento de sus ingresos y.

gastos y de la reglamentaci6n y regulaci6n de la Banca 
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el gobierno se di6 a la tarea de integrar el territorio 

nacional para conformar el mercado interno, para lo -

cual el ejercicio del Gasto Pablicd se centr6 básica

mente en el sector comunicaciones y transportes. 

Si tuvi~ramos que caracterizar en pocas pala

:bras la relaci6n Estado:..Econom!a de este periodo, 

habria que señalar que constituye el inicio de la 

transici6n hacia un Estado activo, el inicio de la 

preparaci6n de las condiciones politicas, sociales y 

econ6micas, que madurarán en el Cardenismo y posibili

tarán la reordenaci6n nacional que se concretará en 

un Estado fuerte, ampliamente legitimado con la socie

dad y capaz de impulsar el desarrollo nacional con un 

sentido definido y sistemático. 

9. Como hemos señalado a lo largo del traba

jo, y en las conclusiones anteriores, podemos encon

trar formas de intervenci6n estatal en la Econom1a 

desde el siglo pasado, bajo la dictadura del General 

Porfirio Diaz, pero es necesario resaltar que es hasta 

el Gobierno del Presidente Cárdenas cuando la inter

venci6n del Estado en la Economia se consolida, se -

institucionaliza, se realiza con una orientaci6n cla

ramente definida y en forma sistemática. 
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Esto se confirma con el análisis tanto de -

1os discrusos como de los hechos, tan es as! que el 

propio General Cárdenas en su discurso de toma de po

sesión, señalaba la necesidad de que el Estado en 

cuanto representante del interés común, interviniera 

en la econom!a en forma "cada vez mayor, cada vez .más 

frecuente y cada vez más de fondo". 

En los hechos, la intervención del Estado en 

la cconom!a a través de diferentes formas y medios 

tomó cuerpo en: la Reforma Agraria; la Expropiación y 

Nacionalizaci6n Petrolera; la reorientación del Gasto 

y 1a Inversión Pública a sectores prioritarios para 

el dcsarrol1o económico; el desarrollo institucional 

de1 Sistema Financiero; la Nacionalizaci6n de los Fe

rrocarriles y la ampliación y desarrollo de la Banca 

Estatal, revelan la gran actividad desarroll.ada por 

el Estado en su intervención Económica. 

Esta gran actividad intervencionista del Es

tado Cardenista, orientada a promover y dirigir el 

desarrollo económico del pa!s, solo fue posible en la 

medida en que el Estado logró: 
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AdemSs de tener una visi6n clara del conjunto 

de la problemlitica econ6mica, social y pol!tica 

del pats, logr6 una amplia lcgitimaci6n social, 

es decir, logr6 presentarse ante la sociedad 

como la instancia que sintetiza y expresa el 

interés coman, asumiendo como funci6n primor

dial por un lado, la promoci6n y dirigencia del 

desarrollo econ6mico del país y por otro, la 

de apoyar las luchas de la clase obrera y ~ 

sina, generando así una contradicci6n aparente 

entre la forma de concebir el desarrollo y la 

manera de conducirlo. 

Contradicci6n aparente, en la medida en que la 

fuer~a del Estado, residía fundamentalmente en 

-el apoyo de ·1as masas populares y en su plena 

disposici6n a promover el desarrollo econ6mico_ 

del pa!s, dicho en otras palabras, la fuerza -

del Estado Card~nista descansaba en el nuevo -

tipo de relaciones que se establecieron entre 

el Estado y las clases sociales, entre el Esta

do y la clase dominante y dominada. 
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10. Producto de la crisis y la segunda guerra ~ 

mundial, la desarticulaci6n del mercado mundial, favo-

reci6 al crecimiento de las exportaciones nacionales 

de manufacturas, que junto con la creciente entrada 

de divisas que significó, procuró las condiciones fa

vorables par~ qu~ ~1 país apoyado en una politica de

liberadamente intervencionista transitara hacia su in-

dustrializaci6n. 

En este sentido, los gobierno de Avila Cama

cho y Alemán, establecieron como objetivo central de 

su política el desarrollo industrial del pais, el cual 

planteaba la necesidad de reencausar la intervcnci6n 

Estatal tanto en sus formas como en sus medios, (Em

presas, Gasto, Inversión, etc.), así, la intervenci6n 

del Estado en este periodo se increment6 y diversifi

có en forma importante: 

- En la reestructur~~i6n de la política de.Gasto 

Pablico, se releg6 al gasto social, se desace-

ler6 el crecimiento de los gastos administrati

vos y se di6 prioridad al gasto económico. 
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La inversi6n Pl1blica se convirti6 en .el nl1cleo, 

de la intervenci6n estatal, representando a lo 

largo del period'o en promedio anual el 42% del 

total invertido, orient.!indose en m.!is del 60%·

al sector comunicaciones y transportes y el -

resto a actividades productivas cstrat6gicas 

como petróleo y energía eléctrica; 

Otro de los principales medios de intervención 

del Estado en la Economía durante este periodo, 

fue la Nacional Financiera (NAFINSA), que a 

través del desarrollo de sus actividades de fo« 

mento de la política de industrialización, le 

permit!a al Estado la facilidad no solo de dar

le la orientación requerida a la industrializa

ción, sino tambi~n, le permitía una mayor in

gerencia en la administración de algunas indus

trias, d.!indole as! contenido a la llamada - -

"economía mixta", que de hecho caracteriza el 

inicio de una nueva forma de relación Estado

Econom!a. 
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Otros medios de importancia sustantiva media~ 

te los cuales el Estado impuls6 el desarrollo indus-

trial del país fueron: 

La política arancelaria que junto con la legis

lación sobre control de importaciones, funcionaron co

mo instrumentos proteccionistas; 

- La política de apertura a la inversi6n extran

jera así como la legislaci6n sobre las industrias de 

transformación, que establecían privilegios fiscales, 

etc. 

Los l!mites de la intcrvenci6n Estatal estu

vieron ligados al proceso y forma de financiamiento 

del gasto, por lo que 6ste y su orientación reflejaron 

la adopción de criterios financieros ortodoxos. 

11. El Estado desarroll6 en este periodo -

una política orientada en forma directa y clara a la 

promoción del desarrollo econ6mico basado en la indu~ 

trialización sustitutiva de importaciones. 
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Durante los años que comprende el desarrollo 

estabilizador (1962-1970), la Inversión PGblica Fede

ral, representó en promedio casi el 40% de la inversi6n 

total y creció a un ritmo promedio anual del 10%, lo 

que aunado a la estrategia global de polftica cconórni~ 

ca orientada en beneficio del ahorro y la acumulación 

industrial, se tradujo en un crecimiento promedio -

anual de la inversión total de 10.8%, del PIB de 7.6% 

y del sector industrial del 9.7%. 

En la estrategia implementada por el Estado 

resaltan por su importancia: 

El que se descartara la posibilidad de generar 

ahor~o inflacionario, proponiéndose co~o alter

nativa increinentar el ahorro voluntario a tra

vés de tasa de interés atractivas; de exentar 

de gravamen a los valores en renta fija, etc. 

~ La polftica de control selectiva del crédito, 

que consistió en dar prioridad al sector indu~ 

trial so~re cualquier otra actividad, tan es 

asr que del total del financiamiento.otorgado, 

el 50% se canalizó a actividades industriales; 
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Durante los años que comprende el desarrollo 

estabilizador (1962-1970), la Inversión POblica Fede-

ral, represent6 en promedio casi el 40% de la inversión 

total y creció a un ritmo promedio anual del 10%, lo 

que aunado a la estrategia global de pol!tica econ&ni

ca orientada en beneficio del ahorro y la acumulación 

industrial, se tradujo en un crecimiento promedio --

anual de la inversi6n total de 10.8%, del PIB de 7.6% 

y del sector industrial del 9.7i. 

En la estrategia implementada por el Estado 

r~saltan por su importancia: 

El que se descartara la posibilidad de generar 

ahor-o inflacionario, proponi~ndose como alter

nativa incrementar el ahorro voluntario a tra-

v~s de tasa de inter6s atractivas: de exentar 

de gravamen a los valores en renta fija, etc. 

La pol!tica de control selectiva del cr6dito, 

que consistió en dar prioridad al sector indu~ 

trial sobre cualquier otra actividad, tan es 

as! que del total del financiamientocotorgado, 

el 50% se canalizó a actividades industriales¡ 
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El que el Estado recurriera en forma cada vez 

mayor al financiamiento interno y externo. 

La política Fiscal y Monetaria se orientaron 

a fomentar el ahorro y la inversi6n a trav~s de subsi

dios, exenciones y bajas cargas impositivas a los ren

dimientos del Capital. 

La Política Fiscal, favoreci6 la. obtenci6n 

de altos niveles de utilidades y en consecuencia pro

cur6 una elevada capacidad de ahorro y reinversi6n de 

las empresas, lo que se tradujo en que el Estado para 

financiar buena parte de sus gastos halla tenido que 

recurrir en forma cada vez mayor al endeudamiento. 

El que el ·Gobierno renunciara a alterar la 

estructura impositiva a~nado a la incapacidad real -

demostrada del ahorro voluntario nacional para finan

ciar los gastos del Estado abrieron l.as puertas al -

crecí.ente endeudamiento externo ya que el Estado tuvo 

que recurrir a este mecanismo para compensar el d~fi

cit comercial Y.gubernamental, lo que se tradujo en 

un crecimiento r~pido y sostenido de la deuda externa. 
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El ahorro externo se canaliz6 principalmente 

a actividades industriales a través de la Nacional Fi

nanciera, S.A. la cual en forma más clara a partir de 

los años sesentas, ha cumplido entre otras funciones 

la de ser intermediaria o garante en las operaciones 

financieras con el exterior, NAFINSA, constituy6 en-

este periodo el medio de fomento más importante desa

rrollado por el Estado para su i1'~er"JC'n<:'.i1'.in en la Eco

nomta. 

El Estado a través de NAFINSA, mediante la 

aplicación de la llamada política selectiva de cr~di

to, interviene en forma directa en la formación y 

orientación de la estructura productiva nacional. 

En el mismo sentido, el Estado a través de 

sus empresas, sobre todo las productoras de petr6leo 

y cnergta eléctrica, mediante la polrtica deliberada 

de precios y tarifas b~jas, favoreció la acumulación 

de capital y desarrolJ.o del sector :industrial. 

Por otro lado, una cuestión importante de -

reafirmar es que al renunciar el Gobierno a utilizar 

la tasa de cambio como mecanismo de ajuste del sector 
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externo, ast como al implementar una polttica arance

laria y de control cuantitativo de las importaciones 

en aras de un proteccionismo deliberado, permanente 

y excesivo del sector industrial, coadyuv6 a crear en 

no pocos casos una industria nacional ineficiente, no 

competitiva y cada vez mSs demandante del beneficio 

p~blico. 

El apoyo deliberado a travGs del Gasto e In

versi6n PGblicos y de pol1ticas proteccionistas y de 

fomento a las actividades industriales, tuvo su con

trapartida, en el descuido que durante el periodo se 

tuvo al sector agropecuario, sobre todo en lo referen 

te a la canalización de financiamiento, Gasto e In

versión en forma más democrSt~ca, ya quel haber dado 

preferencia a las obras de riego en beneficio de un 

pequeño sector de la burgues1aagr1cola, cuya produc

ción se orientaba al exterior, se incentivó el desa

rrollo polarizado del sector, lo que contribuyó am

pliamente a la crisis del modelo de desarrollo, una 

de cuyas manifestaciones más claras fue la incapaci

dad de satisfacer la demanda de alimentos provenien

tes del ~gro en la segunda mitad de los años sesentas. 
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Por Gltimo, habria que conc1uir que la propia 

estrategia de desarrollo, contenia lo que más adelante 

se manifestaria como los limites m~s relevantes del -

accionar del Estado. El modelo de desarrollo estabi

lizador, al restringir los ingresos del Estado provoé6 

la dependencia del Gasto Pablico del cr6dito interno y 

externo, lo que se tradujo en que la intervención del 

Estado en la Econom!a se viera limitada y debilitada, 

a partir fundamentalmente de la segunda mitad de los 

años sesentas, la crisis del modelo va aparejada de 

un debilitamiento del Estado en su relaci6n con la 

Economia. 

El modelo de desarrollo seguido en este pe

riodo, requeria y limitaba la intervenci6n del Estado 

en la Economia, cuando esta contradicción se hizo 

insalvable, la crisis del modelo era inminente. 

12. La politica de Gasto e Inversi6n Pablica 

implementada a lo largo del sexenio del Presidente -

Echeverria, demostr6 un esfuerzo importante por parte 

del gobierno en el sentido de promover a trav~s de 

~sta una mayor intervención de1 Estado en la econom!a. 
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La necesidad reconocida de fortalecer al Es

tado en lo pol1tico y en lo econ6mico, encontr6 oposi

ci6n al interior del propio gobierno, lo que se tradu

jo en la coexistencia y alternancia de medidas res

trictivas y expansionistas aunque con, predominio de 

l.as primeras. 

Esta contradicci6n a nivel del grupo gober

nante, estuvo ~rcscntc a lo l~rgo del periodo 1971-

1976 y constituye un ejemplo claro de que el grupo 

gobernante no es homogéneo y que, por lo tanto, en la 

definici6n de las posibilidades y los limites de la 

i'ntervenci6n estatal, no solo intervienen factores 

econ6micos sino también pollticos. 

A pesar de los enfrentamientos y contradic

ciones en el interior del gobierno, es preciso reco

nocer que el esfuerzo por incentivar y acrecentar la 

participaci6n del Estado en la Economta es uno de los 

aspectos m§s significativos de la administración del 

Presidente Echeverrta, lo que no quiere decir, que 

este fortalecimiento en lo econ6mico del Estado y en 

su intervención en la economta se halla traducido en 

una nueva y diferente relaci6n del Estado y la Economta 
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.as! como tampoco en una alternativa viable y bien -

definida de desarrollo econ6mico. 

Parecería ser que éste fortalecimiento del 

Estado en su relaci6n con la economía, posibilitarla 

el tan mencionado cambio en la estrategia de desarro

llo seguida por el país en las décaaas anteriores, lo 

que sin embargo, desde nut:st.co punt.o de ·.:ist~ 5c· ·.ti6 

frustrado y obstruido por las presiones al interior 

del propio gobierno, así como por las que el Capital 

ejerci6 sobre éste. 

En este sentido y asumiendo el riesgo que t~ 

da conclusión tiene, podemos afirmar, que el gobierno 

a~n y con el fortalecimiento momentaneo del Estado que 

se expres6 en una ampliación de su intervenci6n en la 

Economía, no fue capaz de definir una nueva estrategia 

de desarrollo que posibilitara la superaci6n de las 

contradicciones en lo político y en lo econ6mico, ten

diente a lograr los objetivos nacionales de desarrollo 

propuestos. 

En esta contradicci6n permanente en que se 

desarroll6 la participaci6n del Estado en la Economía, 
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se estaba poniendo en juego las posibilidades y l!mi-

tes de la intervención del Estado. 

Un aspecto importante que hay que señalar, es 

que el fortalecimiento del Estado en su relaci6n con 

la Economía, en ningan momento signific6 que Gste, en 

su accionar, atentara contra la acumulaci6n de Capital, 

sino que por el contrario, el an~lisis realizado de la 

pol!tic~ d~ Gasto PjoLico, Arancelaria y Fiscal, Mene-

taria, etc., nos permite concluir que Gstas, eran favo-

rables a la acurnulaci6n a través de subisdios, exenci2 

ncs, proteccionismo, socialización de costos y de am-

pliar las posibilidades y alternativas. 

Por a1timo, es importante concluir señalando 

que la intención de. fortalecer al Estado en su rela~ 

ción con la Economía al no estar acompañada de las me-

didas adecuadas para prócurar una mayor cantidad de -

ingresos a éste, provocó que la situación de las finan

zas pablicas al finalizar el sexenio, fuera m~s críti~ 

ca que al principio de éste, las políticas restricti

vas implementadas contribuyeron no solo a limitar el 

accionar del Estado, y a no resolver los desequilibrios 

que les dieron orígen sino también a profundizar la 

crisis económica del país. 
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13. E1 Estado durante el periodo gubernamen

tal del Presidente L6pez Portillo, mostr6 una mayor 

actividad, lo cual se expres6 en los montos de gasto 

e inversi6n públicos realizados,.en la creaci6n de -

empresas y organismos estatales y de concebir una in

tervenci6n bajo los marcos de la planeaci6n y progra~ 

maci6n de las acciones. 

Esta mayor actividad fue resultado de la com

binaci6n de varios factores. El primero, por una ma

yor captaci6n de ingresos por medio de un aumento de 

las ventas de los bienes y servicios de las empresas 

públicas. Segundo, por un incremento de los ingresos 

ordinarios resultado de un mayor ritmo de la actividad 

econ6mica y por último de una mejor posici6n en el -

mercado de capitales internacionales y por la coloca

ci6n de valores gubernamentales para el financiamiento 

del d~ficit. 

Además el aumento de los ingresos permiti6 

que el Estado por medio de su gasto e inversi6n, as! 

como de sus empresas, jugara el papel de impulso y de 

arrastre del crecimiento de la econom!a naciona1, lo 

cual se expres6 en efectos multiplicadores de la de

manda interna dé la acci6n estatal. 
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Sin embargo, esta mayor intervenci6n estatal 

determin6 que el resto de las act~vidades económicas 

del aparato productivo nacional se desarrollaran como 

'efecto de 6sta intervención y no como actividades im~ 

pulsadas por su propio proceso de acumulaci6n. 

L~ anterior puede corroborarse si observa

rnos que las tasas de crecimiento positivas en 1982 

se registraron en las actividades controladas por el 

_Estado y en aquellas vinculadas a la producción de 

bienes-salarios. En cambio, las ramas consideradas 

de punta o líderes manifestaron ritmos de crecimiento 

negativos en ese mismo año y en la medida que la -

fase recesiva de la economía se profundizaba, 6stas 

mostraron mayores problemas. 

Así pues, la profundidad de la recesión fue 

como resultado del retraimiento de la actividad es

tatal y por la incapacidad de las ~ctividades econ6~ 

micas privadas por asumir, en el corto plazo, el pa

pel de arrastre e impulso del crecimiento. 
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No obstante, del papel activo mostrado por 

el Estado en estos años, no se sentaron las bases -

para que se realizara el proceso de acumulaci6n pabli

ca necesaria para el financiamiento del gasto crecien

te. De esta manera, los limites del accionar público 

se mostraron en forma ampliada al final del periodo 

gubernamental en cuanto a los montos y formas de fi

nanciamiento del gasto. 

Estos límites, en paralelo, generaron una di

námica propia, la cual quedó fuera del control estatal. 

Es as1 que el costo y amortización de la deuda pablica 

externa hizo presi6n una vez que los mercados de capi

tales internacionales redujeron los accesos a mayores 

financiamientos resultado de la tendencia descendente 

del mercado peqrolero externo. 

Por otro lado, el mayor manejo de deuda in

terna tanto en sus montos como en su estructura, pro

vocó que la especulaci6n influyera, en forma determi

nante, para que el costo financiero de la misma fuera 

cada vez mayor y con alto grado de liquidez. Además 

esta situación provocó que los excedentes generados 
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en la esfera real de la economía se trasladaran a la 

esfera financiera, dando como resultado que cada vez 

los activos financieros fueran más rentables que los 

demás activos de la cconom!a. 

Por Gltimo, el accionar estatal por medio dé 

sus cmprczas prácticamente se bas6 en los ingresos pe

troleros, por lo que al reducirse éstos, impactaron 

en las demás actividades controladas por el Estado,

aguóiz~ndose en la medida que no existían las formas 

para crear situaciones alternativas para la acumula

ción pública y porque los proyectos realizados por -

el Estado, siderurgia, bienes de capital e infraes

tructura, en cuanto a maduración, rebasaron el perio

do. 

De esta manera la relación Estado Economía 

en esos año's, mostró un mayor dinamismo en la medida 

que los ingresos fueron crecientes pero en la misma 

proporción los límites se expresaron al reducirse las 

formas de financiamiento de la actividad estatal. 
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