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lNTROOUCCION 

En el perfodo 1976-1982 se introduce y se implanta un tipo de planificaci6n i!!. 

dicativa o flexible -PIF- como medio para alcanzar el desarrollo. 

Regularmente, los análisis y las variables explicativas de la planificaci6n -

han circundado bajo concepciones netamente econ6micas o técnicas, sin conside

rar las condiciones polfticas en que se desenvuelve. 

Al limitarse a considerar a la planlficaci6n como forma econ6mfca y separarla 

de las condiciones polfticas, nos encerramos en el economlcismo y olvidamos -

que el proceso de planificaci6n se desenvuelve en un ambiente de lucha de cla

ses, lo cual nos remite a una correlaci6n de fuerzas y una estructura de poder, 

en donde las clases cuentan y van disponiendo de una determinada capacidad de 

poder, de la cual hacen uso para apoyar el proyecto de desarrollo del que son 

portadoras o para rechazar otro tipo de proyecto que no sea af1n a sus intere

ses; pero además, se.eliminan las relaciones que existen entre lo polftico y -

1 o econ6mico. 

Oe esta manera surgieron entre otros, las siguientes interrogantes: 

lOe qué manera la planificaci6n -su funcionalidad, su grado de aplicaci6n, su 

orientaci6n y los resultados- influye sobre y depende de la economfa y la polf 

tica, la correlaci6n de fuerzas existentes en México?. 

lEn cuáles clases o grupos sociales se apoya la planificaci6n?. 

lEl tipo de planlficacl6n aplicada -PIF- sirve como medio de alcanzar el desa

rrollo?. 



El objetivo de la investigaci6n es ver la relación que existe entre la planif!_ 

cación, econ6mica y polftica durante el gobierno de José L6pez Portillo. 

El prop6sito es demostrar que, en México, la planificación depende de la es

tructura de poder y de la correlación de fuerzas que existen en el pafs, y que 

las medidas concretas para aplicar la -Plf- en el perfodo 1976-1982, no hacen 

que lista sea un medio para alcanzar el desarrollo. 

Antes de ver la forma en que se orden6 la investigaci6n, es necesario definir 

algunos de los conceptos que se utilizan en el trabajo. 

Anteriormente los términos planificación y planeacl6n se usaban con diferentes 

significados y se les utilizaba para referirse a un slst~ma socialista el pri

mero y a un sistema capitalista el segundo. 

En la actual !dad, varios autores definen ambos términos por separado con el 

mismo s1gnificado. Ast, Bettlhein ha definido a la planeación como un "proceso 

social en el cual se adecúa la producción a las necesidades sociales". Por otra 

parte, en México, varios autores han definido exactamente igual al término pl!!_ 

neaci6n. (1) 

En este trabajo ambos términos tienen el mismo significado pero se prefiere -

utilizar el término planificación, el cual se considera importante modificar -

la definición anterior, ya que al avanzar en la investigación se observa que -

no guardaba relación con la realidad presente y no permitfa ver la funcionali

dad de la planificación en un sistema capitalista puesto que esta definición 

fué planteada considerando a la planificación coino una forma económica que se 

identifica y es exclusiva de un sistema socialista. 

Ul v&aee para el término Planificación en Bettlhein. 2 



En este trabajo se define la planificación como un proceso social en el cual -

se adecúa la producción a las necesidades e intereses del bloque dominante. 

Esta definición nos permite ver el desenvolvimiento y la funcionalidad de la 

planificación tanto en un sistema socialista como en un sistema capitalista. 

Esto quiere decir que existe una planificación socialista y una planificación 

capitalista, aunque sea de forma parcial; sin embargo, la función de la plani

ficación es distinta en cada sistema ya que cuenta con una diferente composi

ción del bloque dominante. 

Asimismo se utilizarán otros dos conceptos que permitan precisar con mayor el~ 

ridad y marcar las diferencias para identificar a qué tipo de planificación me 

estoy refiriendo y el marco en el que actua. 

La Planificación Económica Nacional -PEN- sólo es posible en §quel lugar en -

donde los medios de producción son sociales, y la base y apoyo de éstas se en

cuentra en la clase trabajadora, la cual compone el bloque dominante; bajo e~ 

tas circunstancias es posible adecuar la producción a las necesidades sociales, 

con este marco y con una amplitud totalizadora y no parcial en su ejecución y 

obligatorio cumplimiento, la -PEN- es una categoría histórica que aparece con 

el surgimiento e implementación de un sistema socialista. En este caso la pla

nificación es esencial y constituye la forma de ser del sistema. 

La Planificación Indicativa o Flexible -PIF- sirve como un gufa para orientar 

las acciones; sólo indica la conveniencia de hacer tal cosa o dejar de hacer -

tal cosa; el compromiso de obligatoriedad es sólo responsabilidad del sector -

público. La amplitud de este tipo de planificación es parcial en su ejecución 

y en la obligación de su cumplimiento. Este término se refiere a la aplicación 

de la planificación en un sistema capitalista, en donde la base y apoyo de és

ta se encuentra en la gran burguesía, la cual compone el bloque dominante y -

Charle~. Problcrr.as Teóricos y Prácticos de la Planificación, 
Madrid, E!..ipllf,a, 1971. 
véase para el término Plancació11 a: LÓpcz Portillo, Jorge Tamayo 
et. al. !laocs para la Plancación Económica y Social do México. 
Ed. Siglo XXI, 9a. Ed. MÓxico, 1978. 



adecúa la producción a sus necesidades e intereses, los cuales se reducen a m!!_ 
ximizar las ganancias y minimizar el riesgo de sus inversiones, para asegurar 

su rentabilidad. Es decir, se planifica para obtener mayores ganancias. 

El trabajo consta de cuatro capítulos. En el primer capitulo se estudian los 

elementos básicos relacionados con la Plani,ficaci6n. Se plantea que las contri!_ 

dicciones en lo económico-relaciones de producción y fUerzas productivas -en -

lo político, en lo social, la ineficiencia que va mostrando el mercado como -

principio fundamental de regulación del sistema capital is ta y el desarrollo de 

las fuerzas productivas son los factores que causan y tienen como efecto el 

surgimiento de la planificación. • 
Desde aquí ya se vislumbra la posibilidad de adecuar la producción, no a las -

necesidades sociales, sino a la necesidad de garantizar una tasa de ganancia -

alta bajo un contexto capitalista por parte de los monopolios y oligopolios. 

Se muestra que la planificación se desenvuelve dentro de tres contextos con -

las características diferentes que toman a la planificación con distinta pond~ 

ración en la importancia de su empleo: países socialistas, capitalistas, desa

rrollados y subdesarrollados. 

Para los países subdesarrollados la planificación aparece como un medio para -

alcanzar el desarrollo, por lo que si realmente se quiere cumplir con esa ta

rea, la planificación va a ser un medio de cambio, que implica aplicar medidas 

que significan la modificación de la estructura de poder. 

En esta parte se plantea ya la relación de la planificación con las clases so

ciales y el poder, y se va mostrando que la planificación no se reduce al asp~c 

to técnico y económico, sino que también implica un aspecto pal ítico y un de

terminado proyecto de desarrollo. 
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Otra .. causa que incrementa el interés por la planificación es la mayor partici

padón del Estado en la economía, en aspectos tales como intervencionismo, di

rigismo y la planificación indicativa o flexible. 

Además, se expone el método de la -PEN- que se emplea en los países socialis

tas, que son los lugares en donde se aplican y se ven las caracterfsticas de -

la planificación en América Latina. 

En el capítulo segundo se analiza el desenvolvimiento y las características de 

la planificación desde 1930 hasta 1976, insistiendo en la necesidad de consid~ 

rar su contenido político en los análisis u observaciones que se hacen en tor

no a su aplicación durante este periodo. 

En esta parte se presenta la particularidad de la -PIF- en México en el perfo

do 1976-1982. Se expone su filosofía política o proyecto nacional, el cual nos 

remite a un proyecto de desarrollo encuadrado dentro de los límites del siste

ma capitalista, el método que se utilizó y su estrategia, en donde se conside

ró el petróleo como un instrumento básico para su viabilidad. 

En el tercer capitulo, al presentar la estructura de poder en México, se pre

tende ver qué clase social detecta el poder, qué carácter de clase tiene el Ei 

tado Mexicano, las relaciones entre el Estado y las clases sociales, qué pro

yecto de desarrollo se ha impulsado y aplicado en el período pos-revolucionario, 

los efectos que provoca el capital transnacional, las particularidades del si1 

tema pal itico mexicano y su dinámica, la composición del bloque que en él y la 

vinculación de la planificación con la estructura de poder. 

Las políticas del Estado tienen como efecto la reproducción de ciertas relaci!!_ 

nes económicas, políticas e ideológicas que mantienen y fortalecen la posición 

de dominio de una clase, lo que nos permite percibir su carácter de clase. 



Es necesario tomar en cuenta este carácter, ya que influye en el resultado fi

nal de cualquier tipo de políticas. También es imprescindible considerar que -

el poder del Estado no se ejerce de acuerdo con un equilibrio preestablecido, 

sino por medio de luchas de clases antagónicas. Por ello es necesario estable

cer compromisos y realizar concesiones en donde el Estado va contra la 16gica 

del sistema capitalista, pero sin destruirlo. Por ello, muchas veces se aplican 

medidas contrarias a la opini6n de la clase dominante, pero que objetivamente 

sirven para mantener el sistema capitalista. 

Es imprescindible considerar lo anterior para ver las implicaciones de las na

cionalizaciones y de las reformas sociales que se han aplicado y poder deducir 

a qué se debió y con qué finalidad fueron implementadas. 

En el cuarto capítulo se analiza la vinculación de la estructura de poder y la 

planificación por medio del anál ísis del perlado 1976-1982. 

Aquí se hace un balance de la estrategia de la -PIF; se ven las medidas concr~ 

tas de la PIF y su efecto de beneficio o prejuicio sobre las clases sociales; 

en que se tradujo el alto crecimiento que se logró en algunos años del perfodo 

-Bt-, en desarrollo o subdesarrollo. De esta fonna se podr~ comprobar que de -

acuerdo con la orientación que le imprimen a la PIF las fracciones de la bur

guesía que componen el bloque en el poder, la funcionalidad de la planificación 

es la de planificar sus ganancias. 

Finalmente, se exponen las conclusiones de la investigación. 
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CAPITULO 1 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA PLANIFICACIDN 

1.1. El Desarrollo y la llecesidad de la Planificación. 

El desarrollo del capitalismo propicia un amplio desarrollo de las fuerzas prQ. 
ductivas; el sistema capitalista ha hecho crecer las fuerzas productivas en 
una producci6n mayor que sistemas anteriores, pero este rápido desarrollo, en 
un momento determinado, provoca el surgimiento de una contradicción entre las 
fuerzas productivas y las relaciones de producci6n establecidas por los hom
bres, las cuales se convierten en una traba para el desenvolvimiento y desarrQ. 
llo de éstas. 

Al mismo tiempo, el mercado, como principio fundamental de regulaci6n econ6mi
ca del modo de producción capitalista, se muestra poco eficaz para cumplir con 

ese fin, por lo que se hace necesario complementarlo o sustituirlo por otras 
formas de regulación. 

Unido a lo anterior se presentan contradicciones de tipo social y polftico que 
originan planteamientos que proponen la sustitución del carácter privado de -
1 as relaciones de produce ión ca pi tal i sta, por otras que tengan carácter socia 1 , 
lo cual daría un sistema socialista, el cual no se basa en el mercado como fo!:_ 

ma esencial de regulación. 

Bajo este contexto surge la planificación como efecto y causa del desarrollo -
econ6mico. (l) 

(1) Véase CECEílA, José Luis. "Desarrollo Económico y Plani!icaciÓn 11 

en Introducción a la Economía Política de la Planificación Eco 
nómica Nacional. E!d. 



Con el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo se introduce el 
principio de racionalidad económica, que precisa que, "el grado máximo de rea
lización de un fin se obtiene actuando de forma tal que por un gasto dado de -
medios se obtenga el grado máximo de realización del fin. (Variante denominada 
del máximo resultado}, o bien, cuando a un grado dado de realización de un fin 
se emplea un mlnimo de medios (variante denominada principio de la economía de 
los medios)". (2) 

Esta racionalidad se circunscribe al interior de la empresa, por lo que sus fi 
nes y estímulos específicos son originados por la propiedad privada de los me
dios de producción; conduce a la máxima eficiencia de la empresa particular, ~ 
pero simultáneamente produce la anarquía de 1 a producción en todo e 1 sis tema, 

al enfrentarse entre sí cada empresa, cada una con su respectivo objetivo y -

fin. 

La plani fi caci6n pues, surge como una necesidad interna del empresario. Con. :e.\ .. 
paso del capitalismo de competencia al capitalismo monopolista se arnpJía'el:h.Q.: 
rizonte de la planificación. Ahora no es una fábrica lo que se planifica •. ·sino·, 
que son cientos; ramas enteras de la economfa, y no en un solo pafs, sino.en.• 
muchos. 

Existen monopolios que planifican un ingreso superior al de algúnos países .de. 
América Latina. Consecuentemente los técnicos, el personal y los recursos.•·que.· 
se dedican a las tareas de planificación son posiblemente superiores a los que· 
se invierten en planificar cualquiera de las economías capitalistas del conti~ 

nente. (3) 

(2) TAMAYO, LOPEZ PORTILLO, Jorge, et.al. "Objetivos 'J Metas de la Pl!_ 8 
ncación ·· en Da ses para la Planeación Económica Social de M~xico ,Ed. 
Siglo XXI, México, 1960, p. 69. 

(.3) véa.ao JUNTA CEtJTAAL DE Pl..J\NIPIC/\ClON DE CUBA. ºLa Planificación Eco 
nómica en Cuba" en La Planificación del Desarrollo en América r.ati;)°a. 
Selcc.de Lecturas No. 11 F.C.E. de García O'Acuña, E,Mox. 1975,p.354, 



Sin embargo, el resultado de esta planificación siempre va a estar dirigido -

por el interés del monopolio, el cual tiene como fin obtener un máximo de ga

nancias sin importar los costos sociales o el perjuicio que se cause en los -

países en que se actua. Es decir, aquf se vuelve a contraponer el interés pri

vado al social; la contradicción solo existe en el interior del monopolio; la -

producción se adecúa a fin de garantizar una alta tasa de ganancias sin consi

derar las necesidades sociales. Además se elabora el producto que deja mayor -

ganancia, no el más necesario. 

La Planificación pues, se va a aplicar en un nivel de totalidad al cual se le 

denomina planificación económica nacional; por otra parte, se aplica en un ni

vel parcial, el cual va a caracterizarse de acuerdo a la fonna de su aplicación. 

Dentro de este último lo que me interesa anal izar es la que recibe el nombre -

d1! planificación indicativa o flexible. 

Por lo tanto, la planificación se desenvuelve dentro de tres marcos o contex

tos con características diferentes que toman la planificación con distinta Pº!l 

deración en la importancia de su empleo. 

Los tres marcos son los siguientes: 

a) Paises social is tas 

b) Pafses capital is tas desarrollados y 

c) Pafses subdesarrollados. 

Pafses socialistas.- En estos países se lleva a cabo una planificación económ1. 

ca nacional (PEN), la cual regula la economía del sistema socialista. En su -

fonna de ser, su forma de funcionar y por lo tanto su base esencial. 

9 



Lo que pennite llevar a cabo una PEN son las relaciones de producción sociales 

que se establecen en dicho sistema. Además, debe apoyarse en las clases traba

jadoras, lo cual hace posible que la producción pueda orientarse de una mejor 

manera hacia la satisfación de las necesidades sociales y que no haya contra

dicción entre las empresas, ya que todas están orientadas bajo un plan único, 

·el cual tiene carácter de obligatorio. 

Con estas características, la PEN es una categoría histórica que surge y se i!!!_ 

planta con la aparición e implementación de un sistema socialista, el cual es 

posible gracias a las relaciones sociales de producción. 

Así ARTURO GUILLEN dice: "La Planificación en consecuencia, debe ser consider! 

da como una categoría histórica que aparece con la propiedad social de los me

dios de producción". (4) 

Paises capitalistas desarrollados.- Hasta la Segunda Guerra Mundial la Planifi. 

cación era mal vista por los países capitalistas. La consideraban un lnstrumen_ 

to que podía minar las bases mismas de la libre empresa. La necesidad de recon_s 

truir Europa llevó a los Estados Unidos a diseñar el Plan Marshall y los gobig_r 

nos europeos a adoptar sistemas de planificación. Así, Francia nacionaliza la 

banca y comienza a programar la actividad económica mediante la elaboración de 

planes globales de desarrollo de carácter indicativo. Años después, Holanda, -

Japón y otros países capitalistas instauran también sistemas de planificación 

indicativíl. 

Oesde entonces la planificación dejó de ser el diabólico mecanismo que susti

tuiría al mercado, para convertirse en eficiente instrumento de estabilización 

de los ciclos característicos del capitalismo. 

(4) GUILl..EN, Arturo. "Laa Condiciones Históricas y la Planificación 10 
dol Desarrollo" en Planificación Económica Ll la Mcx.ic<lna. Ed. 
Nuestro Tiempo. 4a. Ed. »éxico 1980. p.15. Para mayor abundancia 
del tema véase también BETTELHEUI, Chrt.rlos. Problemas Teóricos y 
Prácticos de la Planificación.España, 1911, p.19. 



Por esta razón, en determinados momentos, la planificación de estos países ju~ 

ga el plapel de complemento de él y actúa como un medio correctivo de las def.i_ 

ciencias de éste. 

Así, "La planificación en los países occidentales industrial izados, suele ser 

un mecanismo de cálculo y previsión que complementa la orientación a corto pl!!_ 

zo basada en el mercado y propone corregir algunos extremos sociales notorios 

a que el mercado conduce". (5) 

Paises subdesarrollados.- En este caso, la influencia que han tenido por los -

resultados obtenidos en paises en donde -se lleva a cabo una PEN socialista-, 

por sus altas tasas de crecimiento como también por las recomendaciones de los 

países desarrollados capitalistas, la planificación se convierte en un medio -

indispensable para alcanzar el desarrollo, por lo tanto la planificación, en -

lugar de ser causa y efecto del desarrollo, se convierte en una condición ind.i_s 

pensable para alcanzarlo. 

Ahora bien, se entiende al subdesarrollo como una contraparte del desarrollo; 

ambos forman una unidad de un mismo proceso económico a nivel internacional, -

en donde unos son desarrollados y siguen siéndolo gracias al subdesarrollo de 

otros, por lo que desarrollo y subdesarrollo son elementos componentes de una 

estructura, en donde el desarrollo actúa como dominante y el subdesarrollo co

mo dominado. 

As!, el subdesarrollado no es una etapa o fase por la cual se tenga que pasar 

para llegar a otra, sino que es toda una situación estructural en la cúal se 

encuentran inmersos estos paf ses. {6) 

(5) MATUS, Carlos. Estrategia y Plan. Ed.Siglo XXI. 2a.Ed. llér.ico l97B. ll 
p.a. 

(6) Véase SUNKEL, Osvaldo y Paz, Pedro. El Subdesarrollo Latinoamericano 
y la Teoría del Desarrollo. Ed. siglo XXI,l4a. Ed. Méx. 1900, p.37. 



Por lo tanto, si se quiere usar la planificación como un medio de cambio. Si 

realmente se quiere cumplir con dicha tarea irá sustituyendo al mercado y com

pitiendo con él, produciendo alteraciones, lo cual significa modificar la es

tructura de poder en perjuicio de quienes se benefician con el juego espontá

neo de las fuerzas económicas. 

Por ello, el problema de la planificación conlleva no sólo una operación técn.!_ 

ca, sino que su posibilidad de llevarla a cabo a estar condicionada por aspec

tos polfticos, ya que la orientación y sus resultados van a depender de la es

tructura de poder y los cambios que sufra ésta al modificarse la correlación -

de fuerzas. 

La planificación provoca beneficios o perjuicios a las clases o grupos socia

les existentes, los cuales representan fuerzas sociales que no van a aceptar -

pasivamente la ejecución de cualquier medida, sino de aquellas que no dañen sus 

intereses. 

Estas clases sociales van a inclinarse por un determinado proyecto de desarro

llo o medidas concretas a realizar. Como respaldo para que se realicen sus prQ_ 

puestas van a hacer uso del nivel de fuerza o capacidad de poder del que dispQ_ 

nen, lo mismo en un sentido de rechazo hacia otro tipo de proyecto que no sea 

afin a sus objetivos. 

Para apl !car la planificación, es necesario respaldarla en una clase social o 

grupos sociales, los cuales se gufan por determinadas medidas que les benefi

cian. 

Así, la planificación o la parte de la sociedad que planifica, no es, ni repr~ 

senta, toda la fuerza social de la sociedad: es nada más una de ellas, la cual 

se va a tener que enfrentar a la otra fuerza social que se le oponga. 
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Toda planificación no es sólo resultado de un desarrollo tecnológico o de mani 
pulación de técnicas; éstas sólo facilitan su manejo, pero no son premisas fu!!_ 

· damentales de su aplicación. En el caso de estos países el aspecto pol ftico va 

a ser una de las premisas fundamentales. 

Asf, "Toda planificación, no es una mera operación técnica, a pesar de su con
tenido esencialmente económico, es ante todo una operación polftica. Detrás de 

cada acto de planificación hay una filosofía social, una proyección socio-eco
nómica de carácter histórico". (7) 

1.2. Formas de participación del estado en la economfa. 

Otra de las causas que han dado lugar al interés por _la pla~ificac,i~n es Ja ~ 
yor Intervención del Estado en la economfa. 

:::::~· .:. -;·~;_~~- i.". ~;.:~: ; __ :: : ~ 
Las principales formas que se pueden caracterizar por la :actuaci6n del Estado 

en la economía son las siguientes: 

Intervencionismo. 

El intervencionismo es una de las primeras formas de acción del Estado sobre la 

actividad económica. Se caracteriza principalmente por el proteccionismo, el -

cual se basa en políticas económicas cuyo fin principal es la regulación adua
nera, lo cual provoca el desarrollo de industrias nacientes y de las fuerias -

productivas del país. 

El intervencionismo origina consecuencias restrictivas tales como la fijación 
de precios máximos y mínimos, aranceles, subsidios, etc. 

(7) RODRIGUEZ, Carlos Rafael, et.al. ºProblemas Prácticos de la Planifi 
cación Centralizada en Programa No. 3, SPP, MÓxico, Julio, Octubre-
1980, p. 72. 
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Estas intervenciones estatales solo tratan de paliar las graves consecuencias 

derivadas de las dificultades económicas, sin que tiendan a eliminar sus ca!!_ 
sas. (8). 

Oirigismo. 

Implica una intervención sistemHica destinada a orientar la econom!a en un 

sentido determinado. El dirigismo comporta un conjunto de intervenciones que, 

en lugar de ser simples reacciones inmediatas ante dificultades particulares.

se inspira en una serie de ideas generales que constituyen por s! mismas toda 

una pol!tica económica. (9) 

Presupone además que las relaciones económicas entre las principales ramas de 

la econom!a se han desarrollado tanto que los intereses de todas ellas tienen 

ya suficientes puntos en común como para establecer una política económica CO!l 

junta y no medidas dispersas contradictorias; también, que una rama o conjunto 

ellas tiene tal fuerza económica como para hacer prevalecer sus intereses so

bre las demás. (10) 

Planificación indicativa o flexible. 

Esta se realiza sin actuar directamente sobre la producción y sin que el Esta

do sea el propietario total de los medios de producción. 

(8) Véase TAMAYO, LOPEZ PORTILLO, Jorge, et.al. "Objetivos y Metas de 
la PlanC>ación en Baso para la Planeación Económica y Social de Méxi 
co. Ed. Siglo XXI, 9a. Ed. México, p. 72. 

(9) op. Cit. p. 72. 
(lO)Véase CECEílA CERVl\.NTES,Joué Luio.Introducción a la Economía de la -

Planificación Económica Nacional• Ed.P. C .E. Nexico,1975 .p. 48. 
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' ' ' 

La planificación fl exi6le se" hac~ de~ ~na°cfotiia indirecta mediante: 

a) Distribución de materias primas. 

b) Control de precios.· 

c) Control de inversiones. 

d) Control sobre apertura de créditos. (11) 

En este caso el Estado tiene control sobre algunos medios de producción, asf 

como sobre algunos de los renglones que se consideran claves en la economía, -

pero sin llegar a la socialización de todos, ni siquiera a la mayoría de los -

más importantes. 

Este intento de regulación económica y control estatal de ciertas actividades, 

ramas y sectores, aunado a la programación y a la unidad de pol ftica económica, 

ha tenido y puede tener en determinadas condiciones políticas, un papel impor

tante para la planificación. (12) 

Para hablar de planificación indicativa o flexible, es necesario que el conju~ 

to de medidas quede integrado dentro de un plan; ya que de no ser así se trat!!_ 

ria de un mero dirigismo. 

El cumpl imicnto del plan o planes elaborados sólo es obligación y responsabilj_ 

dad del sector público; para el sector privado solo es una indicación, la cual 

puede acatar o ignorar. 

La planificación indicativa o flexible sirve como una guia para orientar las -

acciones, s6lo se va indicando la conveniencia de hacer tal cosa o dejar de h!!_ 

cer tal otra; el compromiso de obligatoriedad es sólo responsabilidad del sec

tor público. 

(11) T/\M/\YO, Jorge, Op. cit. p. 7G 15 
(12) Véase CECENA, José Luis, Op. cit.p. 57. 



La amplitud de este tipo de planificación es parcial en su ejecuci.ón y en la -

obligación de su cumpl irniento. 

Los intentos de regular planificadamente de una forma indicativa la economfa -

capitalista tiene un carácter limitado. 

Ni los monopolios capitalistas, ni los organismos estatales pueden garantizar 

el desarrollo planificado del sistema de economfa capitalista. Se acrecienta -

la contradicción entre la organización de la producción en cada empresa por s~ 

parado (monopolios) y la anarqu!a de la producción en toda la econom!a nacio

nal. {13) 

La PEN tiene una dirección central izada que garantiza una coordinación adecua

da de las actividades de los distintos eslabones de la econom!a nacional en -

"Línea vertical" y al mismo tiempo, una necesaria concordancia en las relacio

ne~ entre empresas, sectores económicos y complejos económicos territoriales -

en "Linea horizontal". 

A diferencia en este tipo de planificación, los vínculos económicos entre dis

tintas fi nnas en 1 ínea horizontal, se mantiene pri nci pa lmente con métodos de -

mercado y la coordinación de sus actividades en línea vertical se limita al 

marco de una firma o monopolio independiente. 

En este caso, las empresas harán compromiso con el Estado para realizar deter

minadas actividades o contribuir con determinada meta del plan o de los planes, 

siempre y cuando les reditúe un beneficio. 

(13) VÓase BAOlURIN, A.V. Métodos de Dirección de la Econom!a Pla- 16 
~· Ed. Ciencias Sociales, Cuba, 1979, p. 15. 



1.3. La planificación en los paises socialistas. (14) 

A continuación se expone el método de la PEN que se emplea en paises.socialis

tas, que son los lugares en donde se lleva a cabo su aplicación .. · 

Este método se basa en la premisa fundamental de la existen7ia de los medios -

de producción sociales, lo cual va a permitir que el complej.o sis.te!"ª de .la 

producción material integrada por muchas unidades produdivas, ·pueda ser diri

gido centralmente por el Estado. 

La PEH abarca diferentes períodos: un año, cinco años o varios quinquenios. De 

aquí que se hable del plan anual, plan quinquenal y plan perspectivo. (ver CU! 

dro N2 1). 

La elaboración comienza con el plan perspectivo, que prevee en cada campo las 

tareas a cumplir. En él se lleva a cabo el plan de la economía nacional, el 

cual expresa los objetivos más generales que se propone la sociedad para el P!!. 

riada que se planifica y los recursos de que se dispone para alcanzarlos. 

Con base en este plan se hacen los planes quinquenales y los planes anuales, -

así como los plilnes para cada rama, organismo y empresa. De esta forma todos 

el los toman en cuenta los objetivos fundamentales previamente fijados en el 

plan perspectivo. 

(14) NOTA: Para la elaboración de este punto se consultaron básicamen 
te los siquicntcs libros: JUl'n'A CENTRAL DE PLJ\NIFICACION, El Si'S 
lema do Dirección y Planiflcdción de la Economía en lao ElnPr"Cill. 17 
Ed.Ciencias Sociales, La llL!.bana 1981. BETTELHEIM, Charles, "Los 
Planos y los Métodos de la Elaboración". en Problemas teóricos Y 
prácticos do la Planificación. Madrid, Eapañn, 1975. p. 75. 
CECENA, J .L. ot.al. "Planes oin Planificación" en Plancu sin Pla 
nificación". Libros Proceso, México, 1980. pp. 5-7. 



CUADRO N~ 1 

SISTEMA DE PLANES 

PLAN PERSPECTIVO 

PLAN ANUAL 

PLANES PARA CADA RAMA, ORGANISMO, 

PROVIflCJA, EMPRESA. 



La elaboración de los planes anuales y de corta duración implica una unión 

constante entre los órganos de planificación y el conjunto de la econom!a para 

que se conozcan 1 os resulta dos a medida que se obtienen y se pueda partir de -

estos datos para establecer el plan del próximo periodo. 

Partiendo del Plan de la Economía Nacional se llevan a cabo los planes ramales, 

los cuales se refieren a los objetivos que la sociedad se propone alcanzar en 

el período que se planifica, estableciendo las adecuadas proporciones entre -

las diferentes ramas que conforman la economía del pa!s. 

Pero es necesario que cada organismo conozca qué parte del plan le corresponde 

ejecutar. De aquí que se elabore un plan para los organismos. 

El plan de la economía nacional no sólo tiene carácter ramal o institucional, 

sino que tiene también un carácter territorial. En cada territorio se logra 

una parte importante de los objetivos económicos y sociales propuestos por la 

nación concretados en el plan territorial. 

El punto final del sistema de planificación lo constituye el plan de la empre

sa; este conforma el eslabón primario de la economía y en ella se concretan f.1_ 

nalmente las tareas situadas en el plan ramal, el plan institucional y en el -

plan territorial. (Ver cuadro N2 2). 

Mediante el plan, el Estado indica a la empresa cuales son sus obligaciones -

con la sociedad. 

Por lo que se ve aquí, se real iza una coordinación a nivel de toda la economía, 

tomando siempre como guia el plan de la economía nacional y los demás planes -

se elaboran coordinándose con éste y sin alejarse de él. 
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PLAN POR 
ORGANISMO 

CUADRO N2 2 

ESTRUCTURA DEL PLAN 

PLAN ECONOMIA 
NACIONAL 

PLAN POR 
EMPRESAS 



En el proceso para elaborar y ejecutar el plan de la empresa desempeña un pa

pel relevante la participación de los trabajadores. 

La PEN se basa en el principio de centralismo democrático. Esto presupone una 

correcta combinación de la planificación estatal central izada en las direccio

nes más importantes de la economía nacional, con la ampliación de las iniciatj_ 

vas y derechos de los colectivos de las empresas. Para ello es necesaria la -

participación del colectivo, que los trabajadores se sientan comprometidos con 

el plan, que lo sientan cerno suyo. 

El plan de la empresa debe reflejar las verdaderas posibilidades que ésta tie

ne y revelar las posibles fuentes para incrementar la producción, aumentar la 

productividad y disminuir los gastos. 

Esto no es sólo tarea de los especialistas. Cada trabajador, en su puesto de -

trabajo está en condiciones de evaluar las potencialidades del equipo que él -

manipula, de la operación que realiza; es a partir de él, de su actividad en -

el perfeccionamiento del proceso productivo, que en el plan se puede plantear 

alcanzar metas con menores gastos de recursos. 

La esencia del centralismo democrático consiste en la combinación de la direc

ción central izada con la conocida independencia y la actividad creadora de los 

colectivos de producción de distintas empresas y organismos locales. 

El fin de exponer este punto y en él, presentar el método de la PEN, es para -

que más adelante al presentar el nvitodo de la planificación indicativa o flexj_ 

ble aplicada en México, se puedan señalar las diferencias que se presentan en

tre ellas y su desarrollo. Vuelvo a reiterar: la capacidad de planificar, no 

radica primordialmente en el diferente uso de método, aunque un tipo de método 

nos puede garantizar mejor la elaboración de la planificación. 
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Sin embargo, en.México, la posibilidad de planificar no sólo va a estar dada 

por la aplicación de un buen método sino por otro tipo de condición que estará 
condicionado por la limitante que imprime el aspecto político, de la misma ma
nera que se habfa mencionado para el caso de los paises subdesarrollados y que 
se analizará con más detall e posteriormente. 

1.4. El Método de la Planificación en América Latina. 

La demostración y obtención por parte de paises social is tas de la posibilidad 
de alcanzar al tas tasas de crecimiento por otros métodos han sido factores que 
han promovido el debate de la planificación de América Latina, hasta el punto 
que puede decirse que existe al menos un consenso formal de su necesidad. (15) 

La planificación en América Latina surge como una técnica, como un método, no 
como una teoría rigurosa. Aparece como un proceso intelectual que en su origen 
se proponía explorar el futuro mediante una metodología en proyecciones. 

Una de las preocupaciones centrales de la planificación ha sido su hincapié en 
la velocidad, sin tomar en cuenta la dirección. Así, se detalla en medidas de 
cuantividad como la obtención de altas tasas de crecimiento para avanzar más -
rápido, pero sin considerar a la dirección que conduce la estrategia planteada, 
es decir, la dirección se da como un hecho y no se plantea si hay otras direc
ciones. 

De esta forma la inquietud del intelectual se vuelca al problema de descubrir 
las causas de la lentitud, búsqueda en la cual puede encontrar varios tipos de 
obstáculos estructurales. Sin embargo, el analista condicionado por una sola -
vía y una sola estación como meta, unicamente verá allí obstáculos estructura

les. Sin embargo, el analista condicionado por una sola vía y una sola estación 

(15) Véase JUNI'A CENTHAL DE PLAUIFICACION, 11 La Planificación Económica 20 
en Cuba" cm la Planificación del Desarrollo en América Latina. 
solee. de Lcctui-a!J N.1:1 11 p,c,g. de Garc1a D' Acuña Eduardo, México 
1975, p. 356. 



como meta, unicamente verá allf.obstáculcis a la'veloci.dadrpor lo: tanto; no se 
pregunta porqué va en una detennlnada dlreccl6n,' porqué ese interrogante supo
ne conocer que existen otras direcciones. 

Así, por ejemplo, si se dirige hacia el Norte, cuestionar esa dirección supone 
que existe un Sur, un Este y un Oeste. 

En el caso de América Latina el problema va a ser el de crecer más rápido y el 

de mejorar ciertas condiciones del sistema sin abandonar la dirección fijada. 
En ese caso la Reforma Agraria no es el paso o parte de una etapa hacia el ca!'l 
bio de un sistema social: es sólo la forma de modernizar el campo, utilizar mi!_ 
jor la tierra, elevar el ingreso del campesino, dinamizar la economía, etc.; -
es la forma de otorgar eficiencia al sistema, de perfeccionarlo, pero no de 

cambiarlo. 

En esa misma situación son analizadas las Reformas de estructura y la redistrj_ 
buci ón del 1 ngreso. 

La escasa preocupación por la dirección del proceso queda demostrada por el h'!_ 
cho de que generalmente se ignoran problemas tales como el sistema de decisio

nes, la estructura de poder y las relaciones sociales de producción. (16) 

Otra característica que dió origen a la creación de planes en diferentes pai
ses de Pmérica Latina es la obtención de financiamientos externos. 

De esta manera, E.U. ofrece a Pmérica Latina, mediante la Alianza para el Pro
greso, una cantidad no menor de veinte mil millones de dólares para su financj_a 
miento, con la condición de que cada país entregue un plan de desarrollo para 
obtener dicho financiamiento, por lo que se considera que el medio más adecuado 

_(16} VÓasc MATUS, Carlos. Estrategia y Plan. Ed. Siglo XXI. 21 
México, 1978, p. 15. 



para cumplir los objetivos establecidos por la Alianza era a través de progra

mas nacionales de desarrollo económico, amplios y bien concebidos, encaminados 

a lograr un crecimiento autosostenido. 

Los objetivos por los cuales se deberían guiar los países para elaborar sus -

planes, los cuales fueron establecidos por la Al lanza para el Progreso son los 

siguientes: 

l) Conseguir un incremento sostenido de 2.5% en el ingreso por habitante. 

2) Elevar el volumen de inversión. 

3) Mejorar la distribución del ingreso. 

4) Llevar a cabo una Reforma Agraria que tenga como fin la eliminación del l~ 
tifundio o minifundio. 

5) Modificar la estructura de las exportaciones. 

6) Acelerar el proceso de industrialización, dando preferencia a la producción 
de bienes de capital • 

7) Establecer como una de las prioridades principales el realizar "Inversiones 
Sociales" para elevar el nivel de vida de la población. 

8) Fomentar la integración de la economía de la región. (17) 

Frente a esta situación se desata una profusión inusitada de planes de desarrQ_ 

llo, los cuales gran parte fueron elaborados con la idea no de su aplicación 

sino con el único fin de lograr el financiamiento ofrecido; tampoco se tenía 

pensado real izar las reformas que se proponían en la carta del Punta del Este, 

que era el documento que contenía los objetivos mencionados. 

(17) Véase GUILLEN, Arturo, Planificación Económica a la Mexicana. 22 
Ed. Nuestro Tiempo, 4a. Ed. México, 1980, P• 37. 



Otra de las caractedsticas es de que careció de un pleno apoyo político y una 

excesiva carga de formalismo con que hace sus primeras experiencias. (18) 

Muchas veces se concentraban esfuerzos en el aspecto normativo y no se hacfan 

diagnósticos de la realidad latinoamericana, ni análisis de la viabilidad poli. 

ti ca, lo cual hacía de los planes meros documentos que nunca llegaban a tener 

ejecuci6n y permaneclan guardados sólo para el acervo cultural. 

Otras de las caracter!sticas era la separación entre planificaci6n y política 

económica, las cuales llegaron a concebirse como disciplinas independientes, -

aunque complementarias, en el contexto de un plan, al extremo de establecer -

una cierta secuencia: primero el plan y luego lo que en la época se di6 en ll!!_ 

mar su "implementación". Tal "implementaci6n" se vinculaba con el plan median

te consideraciones muy generales. Limitarse a vagas referencias de la política 

econ6mica hacía que los primeros planes merecieran unánime aprobación. 

En torno a los grandes objetivos y a las trayectorias de las variables solía -

haber acuerdo: crecer aceleradamente, di smi nui r la vulnerabilidad de comercio 

exterior, redistribuir más justamente el ingreso, etc., eran metas de acepta

ción general. Cuando la discusi6n versaba sobre las medidas específicas de pa

l ítica económica que concretarían los mencionados planes, surgían diferencias 

y se hacían patentes los antagonismos. (19) 

Así, las concepciones más aceptadas y difundidas sobre planificación económica 

en estos paises encierran graves contradicciones. Se inscriben en lo puramente 

económico, cuando la región de su objeto está políticamente condicionada pre

tenden alterar la realidad producida ajustándola a las normas de los planes eso 

nómicos, cuando esa realidad es resultante de un proceso de interacción de fu~ 

zas político-sociales. 

(lB) véase ILPES, op. cit., p. 37. 23 
(19) Véaso CIBOTTI, Ricardo, et .al. "Evolución y Perspectiva~ de los Pr~ 

cesas de Planificación en América Latina en la Planificación del De 
aarrollo en runñrica Latin"l..Sclcc. do Lecturas Nª 11, P.C.E. de Gar-
c!a 0' Acuña, Eduardo, MÓxico, 1975, pp. 32-33. 



CAPITULO II 

LOS DIFERENTES TIPOS DE PLANIFICACION QUE HAN EXISTIDO EN MEXICO 

2.1. La Práctica de la Planificación. 

Los antecedentes de la Planificación en México se remontan a 1930 cuando se e~ 
pide la Ley General de Planif1caci6n, en la que se hace notar la necesidad de 
realizar un Inventario de los recursos del pafs a fin de poder coordinar el d~ 
sarroilo nacional. 

El primer plan sexenal 1934-1940 se insplr6 en dos fuentes: 

a) En la polftfca de intervención estatal que surgfa en los paises occidenta
les más desarrollados como respuesta a la crisis económica mundial y, b) En 
lo poco que se conocía en México sobre la planificación económica nacional que 
se estaba llevando a cabo en la Unión Soviética en la Tercera década del siglo. 
(l) 

El plan fué elaborado por el Partido Revolucionario para que fuera cumplido -
por el entonces candidato a la Presidencia de la República, el General Lázaro 
Cárdenas. 

La importancia histórica del plan radica en que representa la culminación de -
los deseos de los lideres más radicales del partido de llevar a cabo cambios -
en la estructura econ6mfca del país, mediante la aceleración de la Reforma 
Agraria y la definición de objetivos y caminos precisos a la Revoluci6n Mexic!!_ 
na. (2) 

(1) vénsc WIONCZEK s., Miguel, et .al. "Antecedentes e Instz:umentos de la 
Planeación en México en "Bases para la Plancación Económica y Social 24 
de Méxicoº. Ed.Siglo XXI, 9a. Ed., México, 1978, p. 26. 

(2) vcasc GUILLEN, Arturo, Planific.,ción Económica a la Mexicana. Ed. 
Nuestro Tiempo, 4a. Ed. México, 1980, p. 56. 



El 2 de octubre de 1933, 1 uego de cuatro largas ses iones termina el primer 

plan sexenal la Comisi6n Especial gracias a los esfuerzos de Narciso Bassols y 

de Primo Villa Michel, se afirma que en general la mayor parte del programa -

fué elaborado por flarciso Bassols y en particular a lo que se refiere al caráf_ 

ter socialista de la educación, punto en que se desarrollaron las discusiones 

mas acaloradas. 

El plan consti tui a un bosquejo general de la política económica a seguir des

pués del cambio de administración de 1934. 

El plan solo abarca las actividades del sector público y está dividio en once 

cap!tulos, relativos a diferentes aspectos de la administración pública. En el 

documento se le da mayor relevancia a la cuestión agraria, el problema educatj_ 

voy el rescate de recursos naturales de manos extranjeras. 

El plan no contenía ningún instrumento práctico para su ejecución. Sobre el dg_ 

sarrollo instrumental o técnico de la planificaci6n. Wfonczek nos dice: "Hacia 

la época de su preparación, México no contaba con ningún organismo económico o 

estadístico que realizara los estudios necesarios para traducir las instrucci.Q_ 

nes generales del plan a términos cuantitativos. Nos disponía de un organismo 

federal con tal propósito". (3) 

Creo sinceramente que el aspecto técnico era un factor importante para el de

senvolvimiento de la planificación, pero no la premisa fundamental para que se 

llevara a cabo su aplicación, la cual se encontraba en la estructura de poder 

y en la correlación de fuerzas existentes en ese momento. La fuerza social d.Q_ 

minante se había inclinado ya por un proyecto de desarrollo, el cual implica -

la construcción de un sistema capitalista. La encargada de orientar el desarr.Q_ 

lle en ese sentido era la burocracia política, encabezada en este caso por Cá!_ 

denas, ya que la burguesfa carecía de capacidad para impulsarlo ella misma. 

(3) WIOCZEK s. Miguel, op. cit. p. 26. 25 



Entre los objetivos de Cárdenas estaba impulsar una burguesía nacional que ju

gara el papel de agente social dinámico del sistema. Si bien se llevó a cabo -

una Reforma Agraria como pocas en América Latina, ésta se hizo con el fin de 

abrir canales de modernización en la agricultura para adaptarla mejor al rápido 

avance del sistema capitalista, impidiendo que se convirtiera en una traba pa

ra el mismo. 

Al Ulismo tiempo, destruye el poder de los latifundistas que se oponhm & este 

tipo de medidas, pero no solo eso, sino que durante la ejecución de la Reforma 

Agraria se pone bajo control a la clase campesina y se le usa y orienta de 

acuerdo con las necesidades del sistema capitalista. 

Así, "las reformas cardenistas, al lograr ensanchar el mercado interno, crea

ron una burguesía industrial y financiera de nuevo cuño que de ninguna manera 

se interesaba en transformar el modo de producción existente". (4) 

El segundo plan sexenal (1940-1946) tuvo características similares al pr.imero 

en cuanto a que sólo describía aspectos de las actividades del sector pQblico, 

sin aplicar nada de lo propuesto, por lo que fué un documento más. Los efectos 

de la Segunda Guerra Mundial van a influir en lo que se haga en este perfodo. 

Con respecto a las condiciones en que se elaboraron los planes, Wionczek dice 

que " ••• fueron elaborados sin conocimiento alguno de los métodos de planeación 

aplicables a una sociedad todavta muy subdesarrollada, que sufrfa una escasez 

muy seria de técnicos y especialistas en todos los niveles. También fueron pr~ 

parados por administraciones salientes, en un país cuyo sistema político esta

blece la transmisión pacífica del poder dentro del partido gobernante, pero no 

contiene disposiciones que pennitan la continuidad de las polfticas económicas. 
(5) 

(4) GUILLEN, Arturo, op. cit. p. 66. 26 
(5) WIOCZEK, Miguel. op. cit. PP• 27-20. 



Al iniciarse el periodo de Miguel Alemán, el auge circunstanciaLde :¡a Segunda' 

Guerra Mundial y la inflación provocaron el fortalecimiento de la,bu~g:úesfa -

mexicana. 

La idea dominante es que el desarrollo económico iba a producirse con solo dar 

facilidades a la inversión privada, nacional y extranjera. 

Durante el periodo de Ruíz Cortines, éste ordena a las Secretarías de Hacienda 

y Economía preparar un plan de inversiones del sector público (1953-1958). De 

acuerdo con ello, se crea un Comité de Inversiones, encargado de controlar la 

inversión pública, integrado por representantes de ambas Secretarias. 

El funcionamiento del Comité queda a cargo de varias dependencias pero la res

ponsabilidad principalmente recaía sobre la Secretarfa de Hacienda. Esto prov~ 

ca fricciones, lo cual da lugar a que sea sutituída por una Comisión de Inver

siones, la cual sería responsable directa ante el Presidente y estada compue~ 

ta por técnicos elegidos por éste. 

Las funciones que se 1 e asignan son 1 as sigui entes: 

Real izar estudios sobre las implicaciones financieras de la inversión pública; 

analizar las tendencias generales de la economía y contribuir a la planeación 

de la polftica económica nacional, a fin de integrar y justificar las inversi~ 

nes del sector público; elaborar previsiones a largo plazo de las necesidades 

de inversión por sectores principales; estudiar y analizar diferentes aspectos 

de la inversión pdblica, tales como su relación con el desarrollo económico, -

efecto sobre el sector público e influencia sobre la balanza de pagos. (6) 

(6) Véaso WIONCZEK, Miguel, op. cit. p. 40. 27 



La Comisión fué un instrumento que sirvió para imponer cierto orden en las in
versiones, para 1 ograr 1 a coordinación de dependencias acostumbradas a rea 1 i -
zarlas de manera autónoma y con base en criterios diferentes y en muchas oca
siones opuestas. 

Este plan surge con motivo de la creación de la Alianza para el Progreso y en 
la que Estados Unidos ofrece dar un crédito no menor de veinte mil millones de 
dólares. 

Así, el plan se elabora y es puesto a consideración de las autoridades de la -
Alianza para el Progreso, lo cual originó la visita a México de un grupo de e~ 
pertas de la O.E.A. y prolongadas consultas en Washington. (7) 

El tiempo que transcurre desde su preparación hasta su aprobación por el Comi
té de los nueve de la ALPRO es tan amplio como el período que deberla abarcar 
la ejecución del plan. 

El plan de acción inmediata describía los grandes lineamientos de política ec!!_ 
nómica general sin entrar en un análisis detallado de la viabilidad de aplica
ción de estas pal iticas en su conjunto. 

El plan no sólo fué elaborado sin la participación ni el conocimiento de los -
representantes de los organismos y grupos no gubernamentales, sino también sin 
que interviniera el sector público propiamente, siendo elaborado unicamente -
por las dos Secretarías encargadas. (8) 

El Plan de Desarrollo Económico Social (1966-1970). 

(7) Op, cit, p. 47 
(BJ Ibidem, p. 60. 

28 



La diferencia con el plan anterior es que en este, las proyecciones que se ~a

cen para el sector pObl leo se "apoyan" en proyectos concretos, pero nunca lle

g6 a ejecutarse. 

En el perfodo de Echeverria se hacen algunos planes sectoriales. En el periodo 

1976-1982 se introduce una planificaci6n indicativa o flexible con la cual se 

pretende alcanzar el desarrollo. Este periodo y tipo de planificaci6n es el o~ 

jeto de estudio de esta investigaci6n, la cual se analizará con más detalle -

con los puntos siguientes: 

Regularmente, las descripciones u observaciones críticas que se le hacen a la 

planificaci6n de períodos anteriores viran en torno a aspectos técnicos o bajo 

una concepci6n netamente econ6mfca; así, por ejemplo se dice: se carecía de -

personal especializado, organismos estadísticos, oficinas de planificación, 

etc., es decir de toda una infraestructura técnica necesaria para la planific!!_ 

ci6n, pero que su aplicacl6n no s6lo se reduce a esto. 

De aquf surge una pregunta lporque desde 1930 se expide una Ley de Planifica

ción, no se trata de crear una infraestructura desde entonces?. La respuesta 

puede darse solo viendo el contenido político de la planificaci6n. Por lo tan

to se puede decir que al irse consolidando el capitalismo en México, la corre

lación de fuerzas se inclinan por ciertas clases y grupos sociales, los cuales 

forman un bloque de poder, compuesto por las diferentes fracciones de la bur

guesía y la burocracia política; al consolidarse el sistema capitalista, este 

bloque de poder dejarE en segundo plano el desarrollo de la planificación econ~ 

mica nacional puesto que esU impulsando y creando un sistema, el cual tiene -

su base de regulaci6n económica en el mercado y no en la planificación la cual, 

por momentos es vista como da~ina por el bloque de poder, principalmente en el 

periodo de guerra frfa y hasta llegar a desaparecer el término planificación -
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del "tocabulario y discurso oficial durante algunos años. Además, se difundía -

la idea de que el desarrollo económico se produciría con solo dejarles el cam

po libre a los empresarios y todo tipo de facilidades y apoyo por parte del Ei 

tado. 

La aplicación de la planificación no es resultado, ni puede ser reducida al ªi 

pecto técnico. 

Atrás de toda planificación existe una filosofía social, un determinado proyeE_ 

to soci oecon6mico de desarrollo, el cua 1 está respa 1 dado por un nivel de fuer

zas sociales o capacidad de poder que tienen determinadas clases y grupos so

ciales. 

El caso de la pianificación en México no escapa a esta particularidad, lo cual 
se podrá observar con más claridad más adelante. 

2.2. La Planificación Indicativa o Flexible. lg76-1982. 

En México, la planificación indicativa o flexible (P.l.F.) tiene las caracter!.s 

ticas con las que se definió este tipo de planificación, es decir, sirve como 

una guia para orientar las acciones, ya que solo indica la conveniencia de ha

cer ta 1 cosa o dejar de hacer ta 1 otra; por 1 o tanto, el compromiso de obliga

toricdad es s61o responsab i 1 i dad del sector público. 

En el Plan Global de Desarrollo se le define así: "La Planeaci6n en México es 

esencialmente flexible y adaptativa. 

El Plan no es un mapa de precisión en el que habrán de encontrarse todá.s l·as -

respuestas, sino una gufa para ir orientando las acciones. Sin.embargo, para -
el sector público es un compromiso. (9) 

(9) PLllH GLOBAL DE DESARROLLO, 1980-1982, México, 
1980. p. 21. 
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México toma y ve en la planificación un medio para alcanzar el desarrollo. 

As! en un documento oficial se dice: "La Planeaci6n es cada día más necesaria 

para lograr el objetivo de un desarrollo económico y social que beneficie a 

las mayorías". (10). "Una de las preocupaciones fundamentales que debe tener 

la planificaci6n es corregir las tendencias nocivas de la economía de mercado 

y que para lograrlo el sector público debe utilizar todos los instrumentos a -

su alcance". Ull 

El petróleo fué uno de los instrumentos Msicos en que se apoyó la burocracia 

política para llevar a cabo la estrategia de la P.I.F.; los abundantes recursos 

que se esperaban obtener por el aumento de su producción debido al descubri

miento de nuevos yacimientos y reservas, presentaba a México como un país con 

Cierta potencialidad petrolera en un momento en que provocaba tensiones inter

nacionales por ser un energético clave y la tendencia al alza de su precio. 

Todo esto provocaba que a paises subdesarrollados que tenían petr6leo -en este 

caso el nuestro- se le presentara este contexto con un matiz enteramente triun

fal y viera en este recurso el remedio a todos, o al menos a la mayoría, de -
los males que padecía el país. 

NOTAi En este trabajo los términos planificación y plancación tienen el mismo -
significado. Antcrioraente se usaba el primero para referirse a países s~ 
cialietas y el segundo para países capitaliatas. 

Actualmente varios autores definen ambos términos por separado con el mis 
mo significado, por lo que se usaba los conceptos de PEN y PIF por que -
tiene mayor rigor y claridad en su definición y enmarcar la diferencia. 

(10) LABJ\STIDA OCHOA, Francisco. ot.al. 11 Los Fines de la Planeación" en 
Programa 3. SPP. México, Julio-octubre, 1900, p. 2B. 

(ll) Op. cit. p. 29. 
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En Mé~ico, como en todo país capitalista subdesarrollado, el grado de aplica

ción, la orientación y los resultados de la P.I.F. van a depender de la estru~ 

tura de poder y de la correlación de fuerzas que se deriven de ésta, lo cual -

determinará que la planificación sea un medio para alcanzar el desarrollo o -

que sirva para imprimirle mayor eficiencia al sistema y garantice con menor i!!_ 

certidumbre una alta tasa de ganancia para los empresarios. 

2.2.1. Filosofía Política. 

La P.l.F., los planes y programas tienen como fundamento filosófico lo que se 

ha llamado Proyecto Nacional, el cual deriva de los principios contenidos en -

la Constitución de la República. 

A continuación se presentan estos principios tal como son concebidos en el 

Plan Global de Desarrollo. 

Nacionalismo.- "La voluntad de ser, de afirmar el carácter propio de tener co!!_ 

ciencia de lo que somos, de nuestros problemas, de nuestra capacidad indiscut!_ 

da de mantener una unidad cultural y política para encontrar soluciones, pre

servar el dominio efectivo sobre nuestros recursos y conducir soberanamente -

nuestro desarrollo". (12) 

El nacionalismo es la razón y el sustento de la tarea permanente por la inde

pendencia económica, política y cultural de México. (13) 

Libertad.- Se refiere a las garantías, a los derechos individuales de libre ex 

presión de ideas, creencias, manifestación, imprenta, tránsito, domicilio, pro 

piedad y trabajo. (14) 

(12) Pl.AN GLODllL DE DESARROLLO, 1980-1982, SPP. México, 1980, p.53 
(13) Op. cit. p. 54 
(14) Ibidam. p. 56 
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Libertades Econiímicas.--Se expresan en-la_ libertad-de profesión; industria, cQ_ 

mercio y trabajo, en tanto no ataquen derechos de terceros y ofendan los dere

chos de la -sociedad. 

El reconocimiento de derechos de aprobaci6n y aprovechamiento de bienes y re

cursos, en el marco del interés público y sin que ~e originen acaparamientos -

que constituyan ventajas exclusivas, indebidas a favor de una o varias perso

nas determinadas y en perjuicio del público en general o de una clase social. 

La 1 ibertad de tránsito busca el equilibrio entre los diferentes factores de -

la producción. La libre concurrencia mantiene el sistema de mercado. 

Las 1 ibertades económicas de origen 1 iberal han de ejercerse de tal manera que 

contribuyan al desarrollo armónico de la nación y en particular concuerden a -

dar concreci6n a los criterios de justicia. (15) 

Justicia.- Se define por tres aspectos: 

a) Conmutativo.- Una relaci6n de proporción entre las prestaciones (derechos 

y obligaciones) en los fenómenos de intercambio, que se producen entre in

dividuos y grupos y cuya garantía se hace efectiva mediante los procedi- -

mientas e instituciones de carácter judicial. 

b) Distributiva.- Postula el reparto equitativo de los frutos del esfuerzo, a 

partir del trabajo. 

_ c) _social.- Obliga a la comunidad a asegurar a todo individuo sin distinción 

a 1 guna, una par ti ci pación adecuada a sus necesidades, en 1 os recursos co 1 ~c 

tivos, mediante la igualación de oportunidades, capacidades y seguridades. 

(16). 

(15) lbidern, p.p. 64-65 
(16) Ibidern, p. 56 
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Democracia.- Se define como una estructura jurídica, un régimen polftico y un 

sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cult!!_ 

ral del pueblo. 

El régimen polftico de nuestro sistema es democrático porque la s·oberallfa resi 

de esencial y originariamente en el pueblo y todo el poder públ ico".emana del -

pueblo y se instituye para beneficio de éste. (17). 

Economfa Mixta.- Todas las formas de propiedad y combinaciones que existen en 

el pafs. (18) 

Corno se puede ver, estos principios son conceptos que se quedan en un nivel de 

abstracción, ya que el cotejarlos con la realidad no guardan correspondencia -

con .ésta. 

Más bien, varios de estos conceptos han sido elementos claves en el aspecto -

ideológico para sostener la hegernonfa del sistema polftico y con él los inter~ 

ses de ciertas claves y grupos sociales que detentan el poder y que en nuestro 

pafs representan una minoría y no en el pueblo-nación al que se aboca. 

En cuanto al concepto economía mixta, todas las formas y combinaciones de pro

piedad están orientadas para y en torno a la producción capital is ta que es la 

forma predominante en México. 

Las libertades económicas es un principio que nos orienta y proyecta a un sis

tema capitalista, y éste ha sido tomado como bandera para oponerse a la aplic!!_ 

ción y expansión de la planificación económica nacional. Pero como dije con -

respecto a los otros principios, esta libertad no es más que una libertad abs

tracta, no una libertad real. 

(17) lbidcm, p.p. 59-60 

(18) lbidem, p. 64 
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El principio de la libertad de trabajo, de la libre elección de profesión, t~ 

vo su pleno sentido histórico frente a los privilegios corporativos que limit!!_ 

ban estrictamente el acceso a las diferentes profesiones, el ejercicio de los 

distintos oficios. (19) 

El sistema capitalista no ha sido capaz de proporcionar a cada uno el ejerci

cio del oficio o profesión que más le cuadra, por lo cual así muchos hombres -

se ven ob 1 i gados a tomar un empleo que no corresponde con su profes Ión, pero -

que es el que es el que se ofrece en el momento; si no lo aceptan, quedan con

denados al paro a causa del desempleo. 

Esta es la filosofía política o proyecto nacional que conlleva la P.I.F. en -

México, el cual nos remite a un proyecto de desarrollo encuadrado dentro de -

los límites de un sistema capital is ta. 

2.2.2. Las Vertientes de la Planificación. 

Para darle impulso a la P.J.F. fué necesario llevar a cabo una Reforma Adminis 

trativa que permitió vincular las tareas de la P.!.F. con la división de fun

ciones del Gobierno Federal. La Reforma Administrativa define los elementos b! 

sicos para la sectorización de la Administración Pública; delimita los difere!l_ 

tes niveles de decisión y establece una serie de gabinetes especHicos, comi· 

siones i ntersectoria les y mecanismos de programación presupues tación-con tro 1 y 

evaluación. (20) 

La Reforma Administrativa partió de una adecuación del marco jurídico que da • 

orden a las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal. 

(19) BETTEIJtEIM, Olarlci:;. Problemas Teóricos y Prácticos de la 
Planificación. Españc1., 1971, p. 43. 

(20) El Sistema Nacional de Planeación y la Instrumentaci6n del 
Plan Global de Desarrollo, S.P.P., México 1981. p.p. 20-21 
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En la Ley Orgánica de la Administración Pública, se promovió una organización 

sectorial que distinguiera tres niveles principales: 

a) La figura de la coordinación sectorial con una nueva concepción para -

precisar responsabilidades y conducir de manera ordenada las acciones 

de las entidades públicas. 

b) Las entidades del sector paraestatal ahora ubicadas en sectores admi

nistrativos, con responsabilidad y metas de acuerdo a una nueva estra

tegia de desarrollo. 

c) La función globalizadora encomendada a las Secretadas de Hacienda y -

Crédito Público y de Programación y Presupuesto. (21) 

El método de la P.I.F. fué el siguiente: 

En primer lugar se elaboraron los planes sectoriales, por separado e indepen

dientemente, sin basarse en lineamientos generales. 

Esto dió lugar a que no hubiera coordinación entre ellos y se presentaran con

tradicciones en su planteamiento, en las medidas y metas esperadas por el pe

ríodo que se diseñaron los planes. 

Después se elaboró el Plan Global de Desarrollo, el cual intenta interrelacio

nar los planes sectoriales e imprimirle una visión global a la P.l.F. 

La forma de llevar a cabo o instrumentar lo fijado en los planes o proyectos -

realizados, en el sistema, aparte del sector público ya que para éste es un -

compromiso cumplirlos, adopta principalmente las siguientes formas: 

!21) Op. cit. p. 23 36 



Inducción.- Es el uso que hace el sector público de sus instrumentos o polfti

cas para inducir las actividades del sector privado hacia las metas y objeti

vos fijados. 

El gasto público es un instrumento de que dispone para orientar el proceso de 

desarrollo en la dirección deseada, de igual manera los demás instrumentos ma

croeconómicos (las políticas tributarias, ~e subsidios, financiera, de comer

cio exterior, entre otras). 

Uno de los objetivos que destacan de la polftica económica es la instrumenta

ción del SAM, el cual se verá con más detalle en el capítulo IV. 

Concertación.- Es la fijac16n de compromisos entre el sector público y el sec

tor pri'iado. 

Los trabajos comprenden el intercambio de informaci6n y real izaci6n de proyec

tos y conjuntos la validación de conclusiones. Las llevan a cabo mediante re

presentantes de cámaras, asociaciones, empresas y grupos. 

En México, la inversión total se determina en funci6n de lo que quiera hacer -

el sector privado, en vez de fijarla el gobierno y establecer que el sector e~ 

tatal sustituirá a aquél en los montos y campos en que se niegue a invertir, -

creando algún mecanismo para obligar a la iniciativa privada a actuar conforme 

al plan. 

Durante este período se desarrolló una infraestructura técnica necesaria para 

la planificación, como: anexos de los informes de gobierno, la cuenta pOblica, 

registro de cuentas nacionales, autoevaluaciones sectoriales, dictámenes deª!!. 

ditorfas, informaci6n estadfstica y cartográfica, etc. (22) 

(22) Ibidem, p. 26 37 



Sin embargo, ésta no es una garantía de la aplicación de la planificación. Nu

merosos proyectos diversos nunca llegaron a la etapa de ejecución, lo cual no 

se debió a la falta de infraestructura técnica, sino a la carencia de viabili

dad política. 

Comparando el método de la P.I.F. en México con el método de la P.E.N. que se 

expuso en el capítulo J, se notan diferencias en varios aspectos. 

En México, debido a las caracterfsticas del sistema político, solo es posible 

planificar a mediano plazo, tcada 5 o 6 años), cada sexenio ocurren cambios en 

la acininistración pública, lo cual ha dado lugar a que lo que se inicia en un 

sexenio, no necesariamente se continúe en el otro. Cosa que no sucede para el 

caso de la P.E.N. que puede planificarse para períodos de largo plazo. 

Con la P.E.N. el Estado cuenta con la información de todos los recursos existe!!_ 

tes, las necesidades requeridas y lo que se puede producir; asimismo, la deter_ 

minación de la Inversión total está dada por éste. Para el Estado mexicano su 

acc Ión sobre ésto es muy 1 imita da. 

En la P.E.N. no hay contradicciones entre la normatividad de los planes y su -

ejecución, puesto que todas las entidades productivas participan en ella y po-

1 fticamente es aceptada como forma de regulación económica a nivel total. En -

la P.I.F. la normatividad de los planes entran en franca contradicción con su 

ejecución, ya que su aceptación no está dada por todas las entidades producti

vas; además, la planificación no es aceptada polfticamente como forma determi

nante de regulación económica, sino que tiene que compartir con el mercado, -

por lo cual entra en contradicción con los intereses de la clase que controla 

las unidades productivas que no están bajo control del Estado. Por lo tanto, -

la parte de los planes que se ejecuten es aquella que recibió un respaldo de 

fuerzas sociales en una proporción mayor a las que los rechazan; o puede ser -
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que se aplique aquéllo que las fuerzas sociales dominantes aceptan porque no -

daña sus intereses, sino que los beneficia. 

Asf, aunque se haya hecho una brillante y eficiente operatividad técnica con -

relaci6n a los planes, su ejecución va a estar polfticamente detenninada por -

la acción pol itica de las clases y grupos sociales. 

El proceso de elaboración de la P.E.N. se hace de acuerdo al método deductivo; 

en el caso de la PIF en México (1976-1982) se hizo a la inversa, es decir, de 

una forma inductiva. 

Aquí no se trata de hacer notar que no se hizo una copia fiel, sino que el mé

todo que se apl ic6 no permite compatibilidad y congruencia entre todos lOS-cPl!!. 

nes, principalmente con el plan general o de la economía nacional. 

Asf, "una falla muy destacada del método de la planificación en la actual adm.!_ 

nistración, es que se ha hecho al revés". (23) 

La P.E.N. pennite a los hombres fijar, no ya individualmente, sino socialmente, 

no ya según las fluctuaciones del mercado, sino en funci6n de su voluntad, lo 

que han de producir, en qué cantidades y en qué condiciones; por lo tanto, vi~ 

ne a ser e 1 1 ogro de la 1 i bertad, de una 1 i bertad real , concreta, socia 1, y no 

abstracta, individual. (24) 

(23) CECEAA CERVANTES, José Luis, et .al. 11 Planes sin Planificación en 
Planea sin Planificación. Lii.Jros Proceso. México, 1980. p.11 

(24) Vóasc CECEfV\ CERVANTES, Jocé Luis. Introducción a la Economía Po 
lítica do la Planificación Econ&nica Nacional. Ed. F.C.E. México 
1975, p. 160, 
VÓasc también BETTLllEIM, Charles. Problemas Teóricos y Prácticos 
da la Planificación. Ed. Ciencias Sociales. España, 1971. 39 



2.2.3. El. Plan Glo.bal de Desarrollo, su Estrategia. (25) 

A continuación se presenta la estrategia de la P.J.F. y de la adminiStraci6n -

de José López Portillo para ver los objetivos que se pretendían alcanzar sirí -

hacer una interpretación o ver si se lograron o no; esta tarea se hará en. el 

capítulo IV, por lo cual solo adelantaré su presentación. 

La estrategia es la siguiente: 

a) Reafirmar y fortalecer la Independencia de México como Nación Democrática, 

justa y libre en lo económico, lo político y lo cultural. 

b) Proveer a la población empleo y mfnimos de bienestar, atendiendo con prio

ridad las necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda. 

c) Promover un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente. 

d) Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los factores de la 

producción y las regiones geográficas. 

La viabilidad de la estrategia está basada en el petróleo. Asf, nos dicen en -

el Plan Global de Desarrollo: "no se trata de aplicar una polftica petrolera -

de crecimiento, sino una política de desarrollo que se sirva del petróleo; por 

ello, su explotación y exportación están condicionados por los propósitos de 

la estrategia de nuestro desarrollo y por ·1a capacidad de absorción de estos -

recursos por la sociedad". (26) 

(25) Obtenido del Plan Global do Desarrollo, 1980-1982, s.p,p, 
México, 1960, p. 21-27 

(26) Op. cit. p. 25 
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Al petróleo se le adicionan otros factores: 

Generación de un mayor nivel de ahorro interno. 

Fortalecimiento de las fuerzas públicas, que permitan una tasa más aceler!!_ 

da de formación de capital que promueva mayores fuentes de producción y e!!!_ 

pl eo. 

Veintidos polfticas básicas integran a la estrategia: 

1) Fortalecer al Estado, para satisfacer las demandas de una sociedad en ple

no crecimiento, que requiere, cada vez más, el esfuerzo común. 

2) Modernizar los sectores de la economía y la sociedad. 

3) Generar empleo en un ambiente digno y de justicia como propósito básko de 

la estrategia. Se propone crear 2.2 millones de nuevos puestos de trabájo; 

entre 1980 y 1982. 

4) Consolidar la recuperación económica, logrando por lo menos, un crecimien

to del P.I.B. de 8%, durante los próximos 3 anos. 

5) Reorientar la estructura productiva hacia la generac.ión de bienes básicos 

y a la creación de una industria nacional de bienes de capital. 

6) Racionalizar el consumo y estimular la inversión. 

7) Desarrollar en forma acelerada, el sector agropecuario para que se eleve -

el mejor nivel de vida de los campesinos y se satisfagan las necesidades_ -

alimenticias de nuestra población. 
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8) Impulsar el SAM. 

9) Fomentar el gasto prioritario y reforzar a la empresa pública eliminando -

los subsidios excesivos. 

10) Utilizar el petróleo como palanca de nuestro desarrollo económico y social, 

canal izando los recursos que de él se obtengan a las prioridades de la po

lftica de desarrollo. 

11) Estimular una pal itica de productividad y una adecuada distribución de sus 

beneficios entre los trabajadores del campo y la ciudad, y la sociedad en 

su conjunto. 

12) Destinar mayores recursos para la provisión de mínimos de bienestar, par

ticularmente para la población marginada, urbana y rural. 

12) Inducir, con pleno respeto a la libertad individual, la reducción en el -

crecimiento de la población y racionalizar su distribución territorial. 

14) Obtener una mejorfa en el nivel de vida de la población, mediante un incr~ 

mento sustancial del consumo, a través del empleo productivo. 

15) Ampliar y mejorar la educación básica p~ra niños y adultos. 

16) Vincular la educación terminal-media y superior con las necesidades de tr! 

bajadores capacitados, técnicos medios y profesionales, que requiere el 

sistema nacional de producción. 

17) Impulsar la capacitación y la organización social para el trabajo. 
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18) Oesconcentrar, concentrando la actividad económica y los asentamientos hu

manos en un nuevo esquema regional, con hincapié en costos y fronteras. 

19) Controlar y reducir el ritmo de la inflación. 

20) Avanzar en la estrategia de nuevas formas de financiamiento del desarrollo. 

21) Establecer una vinculación eficiente con el exterior, que estimule la mo

dernización y la eficiencia del aparato productivo. 

22) Ampliar la concertación de acciones entre los sectores pablico, social y -

privado, en el marco de la Alianza para la producción. 

Como se puede ver, lo que se trató de hacer fué darle mayor velocidad (creci

miento más rápido), y ciertas características de modernización y mejorfa al 

sistema, pero no hay medidas que impliquen un cambio de dirección; ésta se da 

como un hecho y no se explica o se da la razón de seguir por la misma dirección, 

si ésta nos ha conducido a un destino o resultados negativos, (subdesarrollado, 
desequi 1 i bri os en los recursos, en 1 o productivo, en el ·ingreso, desigua 1 dades, 

etc.). 

lo que se trata entonces, es de avanzar más rápido y más cómodamente, aunque la 

dirección nos conduzca a un destino desastroso. 
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CAPITULO lll 

LA FORMACION Y LA CONSOLIOAC!Ofl OEL ESTADO EU MEXICO 

3.1. La Formación del Estado Mexicano Pos-revolucionario. 

Entre lo que se plantea el Porfiriato como proyecto de desarrollo, y lo que se 

plantea y se intenta impulsar en tléxico después de la Revolución. Se trata de 

proseguir la empresa modernizante del Porfiriato. 

La Revolución es el desenlace acelerado del proceso de modernización iniciado 

a fines del siglo XIX, la perfección y no la subversión del sistema Porfirista. 

A principios del Porfiriato (1876) se inició el proceso continuado de formación 

de capital, fundamentalmente con la construcción de ferrocarriles. Desde ento!!_ 

ces emprendió México la creación de su infraestructura moderna. (l) 

Para ese tiempo existía un predominio absoluto del capital extranjero en las -

inversiones decisivas que se estaban llevando a cabo en México. En 1910 (ex

cluida la agricultura) 777. correspondía al capital extranjero y el 23% al cap.!_ 

tal nacional. Oe este 77%, 44% era absorbido por Estados Unidos, 24% por Gran 

Bretaña y 13% por Francia. Oel 23% nacional, correspondía al Estado 14% y al 

sector privado 9;;. (2) 

Aquf se nota la poca participación que tenia el capital del sector privado na

cional, que en cierta manera explica el levantamiento de Madero como una mani

festación de inconfonnidad por parte de ciertos elementos de la burguesía na

cional ·en contra del trato preferencial que se le daba al capital foráneo y -

por la situación relegada en que se le tenía; en el fondo era un reclamo por -

una mayor participación. 

{l) COROOVA, 11.rn<lldo. J,a formación del poder Político en México, Ed. 44 
Serie Popular Ei:ü, Ba. E<l. México, 19BO, pp. 14-15 

(2) GILL'i, Adolfo. La Revolución Intcrrllmpida. Ed. El Caballito, lOa. 
Ed. México, 1916, p. 24 



La mayor parte del capital y del poder económico de las clases poseedoras mex!_ 

canas se concentraba en los terratenientes y en sus haciendas. (3). Estos go

zaban de un amplio poder político, el cual va a ser destruido por la Revolución 

Mexicana. 

Con la derrota de los ejércitos de Zapata y Villa, y el asesinato del primero 

y la rendición del segundo van a erigir las fuerzas armadas de Carranza y Obr~ 

gón como t1·iunfantes. Estos resultados van a hacer que la correlación de fuer

zas se incline a favor de los intereses de la burguesía, la cual carece de la 

capacidad de tomar las riendas del poder y sustentar una legitimación con ba

ses propias para su dominación e impulsar el proyecto de desarrollo que se va 

a poner en práctica al final del movimiento armado. Por lo tanto, el personal 

que se va a encargar de la administración directa del Estado, que denominamos 

burocracia política, va a ser el responsable de esta tarea, 

Así, aunque el Estado no crea las clases sociales, si va a organizarla e impu!_ 

sarlas encuadrándolas en organizaciones con objetivos explícitos moldeando su 

acción y la conformación de determinados vinculas con el propio Estado. (4) 

Respecto a las clases dominantes y en particular a la burguesía, el Estado ti!1_ 

ne un papel principal de organización. 

Representa y organiza la clase o clases dominantes, enzurca el interés políti

co a largo plazo del bloque en el poder, compuesto de varias fracciones de el!!_ 

ses burguesas, donde a veces participan clases dominantes pertenecientes a 

otros modos de producción pero presentes en la formación social capitalista.(S) 

(3) Op. clt. p. 25 
(4) SALDIVAR, Américo. Ideología y Política del Estado Mexicano. Ed. 45 

Siglo XXI., lo.. Ed. México, 19UO, p. 52 
(5) tJU!J\NTZJ\S, Uic:os. E(Jtado, Poder y Socialismo, Ed. Siglo XXI, Ja. 

Ed. HÓxi<.:o, 11JBO, p. 52 



la burocracia polftica mexicana va a formar parte del bloque en el poder y va 

a ser. la fracción hegemónica a nivel político, aunque no lo sea en el plano -

econlímico, debido al concenso Ideológico y la aceptación de la mayoría, espe

cialmente el bloque dominante de su dirección intelectual y política. 

Por ello, la burocncia política va a cumplir la función de hegemonfa dentro -

del bloque, as1 como la función de hegemoni'a de clise, en el sentido lle difun

dir toda una ideologia que legitima el dominio de una clase y la aceptación y 

adhesión por parte de las clases dominadas 11 proyecto de desarrollo que se -

llev¡rá a c¡bo en el período ,os-revolucionario 

La gran participación de las masas en el movimiento annado provocará que en la 

Constitución de 1917, donde se sentaron las bases jurídicas del Estado, se in

cluyeron artfculos que reflejaban las demandas populares; por ejemplo, tenemos 

el caso del Articulo 123, que se refiere a la reglamentación del trabajo y 

otros que sancionan el compromiso de aplicar una reforma agraria. 

Pero el objetivo de los aparatos del Estado con relación a las clases dominadas 

es desorganizarlas-dividirlas peni1anentemente, polarizándolas, hacia el bloque 

en el poder y rompiendo sus organizaciones polittcas propias. 

"Por lo tanto, se puede decir que el Estado Mexicano tiene un claro contenido 

de clases y en este sentido es un Estado burgués porque promueve de una forma 

especifica y predominante los intereses de la clase capitalista". (6) 

Al inicio del pedodo, la burocracia política va a estar integrada por los je

fes militares de los ejércitos revolucionarios, los cuales se enfrentarán por 

la Presidencia de la República. La persona que la va a ocupar va a ser la que 

cuente con mayor respaldo militar y, ya ocupado el cargo, la legitimidad de -

sus actos también tendr~n el apoyo de fuerzas militares; por lo tanto, estos 

(6) CXJRDOllA, Arnaldo, op. cit. p. &2 46 



años se caracterizarán·por el mayor uso de las fuerzas represivas o armadas, 

en relaci6n a los aparatos ideológicos. 

Esta etapa se le ha clasificado como la etapa de los caudillos o del caudillf~ 

mo, la cual concluye cuando Calles organiza y crea el Partido Nacional Revolu

cionario en 1929, en donde se integra a los lfderes y sus organizaciones en el 

partido y se les encausa para que lleven la lucha al interior de éste. 

Con esto se institucionaliza la Presidencia y se acaba con el caudillismo. 

El paso del caudil 1 ismo al presidencialismo significa la eliminación o la tra!!_s 

formación del carisma del caudillo, fundado en el poder de hecho, para que el 

poder se institucionalizara como presidencialismo constitucional. El presiden

te ha dejado de ser una persona: es una institución. (7) 

Al organizar el partido oficial, Calles no tenla la intención de crear un excg_ 

lente medio de control y difusión de los poderes de hecho al mando del Ejecuti. 

vo, sino que más bien quería un instrumento que le permitiera mantener su po

der personal. (8) 

En cierta manera, el partido le sirvió para consolidar el maximato, el cual SQ_ 

lo pudo ser interrumpido por el General Lázaro Cárdenas. 

En cuanto a la relación de los trabajadores con la burocracia pol !ti ca se pue

de decir que es mediatizadora, ya que los líderes pretenden obtener una mejor 

posición, pero al mismo tiempo pennite a la burocracia política hacer uso de 

sus organizaciones como medio de apoyo o para guiarlas hacia intereses especf

ficos del momento. 

(7) Op. cit. 57 
(B) Ibidem, p. 54 

47 



Así, la fuerza de la CROM provenía de un movimiento obrero surgido en las fá

bricas, pero se vió considerablemente ampliada a partir de una negociación mu

tuamente conveniente entre Morones y Calles, para que este último contara con 

más apoyo con relación a Obregón. Al llegar a la presidencia, Calles solo con

taba con el apoyo de los agraristas de la Costa del Golfo, fuerza insignifica!!. 

te frente al poderío de Obregón que dominaba al ejército. (9) 

Pero para 1929 se va a excluir i los cromistis de sus principales posicioll8s -

en el gobierno y en las cámaras, a la vez que se va a producir un cambio de la 

orientación de los representantes gubernamentales en las juntas de concilia

ci6n. También la CROM qued6 excluida de la alianza de partidos que integrnon 

el PNR. (10) 

En el periodo Cardenista, el jefe del ejecutivo va a tener un mayor acercamie!!. 

to con la clase obrera y campesina y éstas van a tener una mayor movilidad y -

participación. Los elementos de izquierda del partido logran que se incluya en 

el Articulo Jo. de la Constitución !Jn inciso que contemplaba la educación so

cialista. 

Se ha pensado que Calles lanzó a Cárdenas a la batalla de la educación socia

lista para comprometerlo y debilitarlo, lo cual le habría obligado a apoyarse 

en el jefe máximo. 

Estas bases sociales le van a permitir a Cárdenas aplicar varias medidas que -

van a consolidar de una fonna más sólida el proyecto de desarrollo capitalista. 

Además de que le van a permitir tener la fuerza suficiente para enfrentar a C!!_ 

lles y salir victoriosos c0010 se verá más adelante. 

(9) CAMACHO, MMUOl. El Futuro Inmediato. Colección la Clase Obrera en 48 
México, Inet. de Invest. Soc. UNAM. Ed. Siglo XXI, México, 1980, 
p. 33 

(10) Op. cit. p. 36 



De la misma manera como a Calles le fué útil Morones en su relación con Obre

gón, a ~rdenas le fué conveniente para consolidarse frente a Calles su rela
ción con Lombardo Toledano y los principales dirigentes de las fuerzas sindic<!_ 
les que integraron el Comité Nacional de Defensa Proletaria. (ll) 

La situación en ese momento era la siguiente: la burguesía mexicana dependía -

de las masas y de mantener su control sobre éstas, por lo cual no podía correr 

el riesgo de enfrentarse frontalmente con ellas. A su vez las masas carecían -
de los instrumentos políticos y sindicales independientes para ir a ese choque, 

por lo que gran parte de su presión encontraba un canal de expresión polftica 
en la izquierda del régimen. (12) 

En este período por fin se 1 leva a cabo la Reforma Agraria como respuesta a la 
acumulada presión de los campesinos por la repartición de la tierra. 

La Reforma Agraria cumplió con su objetivo polftico; tranquiliz6 el desconten

to de los campesinos y los fué encuadrando en organizaciones que estaban bajo 
control del Estado. 

Al dejar abierta la continuidad de la repartici6n de tierras se le mantiene al 
campesino con la esperanza de obtener una parcela, con lo cual se logra su ap'!_ 

ciguamiento y el Estado se asegura estabilidad política. 

Al mismo tiempo, con la Reforma Agraria, se aniquila a la vieja clase terrate
niente, que era un obstáculo para la penetraci6n del capital en el campo, per
mitiendo la modernizaci6n de la agricultura, de tal manera que se adecué mejor 

a las necesidades del desarrollo capitalista del país. 

Las viejas haciendas eran incapaces de desarrollar el capitalismo, ampliar el 

mercado interno y elevar la productividad del trabajo. 

(11) Ibidcm, p. 38 49 
(12) GILLY, Adolfo, op. cit. p. 353 



El ejido está destinado a incorporar plenamente a la producción, con el mayor 

rendimiento posible de acuerdo con el progreso tecnológico que se esté en con

diciones de introducir, a toda la fuerza de trabajo campesina, cosa que la ha

cienda y el terrateniente eran incapaces de hacer. 

Pero también van a surgir los empresarios agrícolas o neolatifundistas, los -

cuales van a producir en las "pequeñas propiedades" en donde se va a producir 

con las técnicas más modernas usadas en el pafs y con un amplio apoyo por par

te del Estado en financiamiento, insumos y la creación de obras de riego. 

La Reforma Agraria tuvo efectos económicos importantes: 1 iber6 recursos para -

la polftica de modernización del sector agrario y eliminó obstáculos de orden 

polftico y económico en el proceso de industrialización. (13) 

La eliminación de la vieja clase terrateniente permite que no presenten contr~ 

dicciones en el bloque en el poder, en torno al proyecto de desarrollo que va 

a continuar, en la medida que predominaron los intereses urbano-industriales. 

Se hizo hincapié en una política de industrialización y la política agraria se 

subordinó a ésta. 

En el periedo Cardenista suceden otros hechos importantes: nasan a manos del -

Estado la explotación del petróleo, los ferrocarriles y se reorganir.a el sec

tor eléctrico. Esto va a reforzar las bases materiales para que el Estado par

ticipe más activamente en el proceso económico y muestre su intervención cada 

vez más decisiva para el desenvolvimiento de la economía. 

Pero también le va a permitir obtener una mayor autonomía relativa frente'ª -
las clases sociales, y principalmente en relación con las clases o fracciones, 

dominantes. 

{ll) LABASTIDA, Martín dol Campo, Julio, et.al. "Los Grupos· Oomi~·umtoa 
frente a las Alternativas de cambio en ''El Perfil de México' en 
1980, Ed. Siglo XX, 4a. Ed. Tomo 3, 1976. p. 112 
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Otro aspecto· importante durante el gobierno de Cárdenas es la incorporación al 

partido oficial de los campesinos, los obreros, el ejército y los burócratas, 

a los cuales se les divide por sectores y pasan a estar bajo control del Esta

do; posteriormente, el ejército es excluido del partido. 

En relación con la clase empresarial, el Estado ya había impulsado su organiz! 

ción en Cámaras económicas, las cuales quedaron fuera del partido, pero que -

eran un efectivo medio pal ítico para participar en las decisiones del Estado. 

A este fenómeno le han llamado corporativismo, por lo cual el Estado se prese!J. 

ta como un ente mediador entre sectores corporativos. 

De esta forma la burocracia política estableció de manera más firme su hegemo

nía y la del Estado. 

Aunque se presentaron conflictos entre la burocracia política y algunas fracciQ. 

nes de la burguesía, ésta en su conjunto salió beneficiada con las medidas de 

inflación y de apoyo a la industria. 

A partir de 1940 se da prioridad a la política de industrialización, y·a causa 

de la Segunda Guerra Mundial, se implanta una política de sustitución de impar. 

tac iones. 

Desde esta fecha también se presenta una afluencia continúa de capital externo 

y la asociación de la burguesía nacional subordinada a la burguesía extranjera. 

Al capital extranjero se le va a usar como medio de financiamiento por medio -
de la obtención de créditos, aumentando con ello la deuda externa, y como inv~ 

si6n directa, dando lugar a la entrada de corporaciones transnacionales, las -

cuales van a tener un efecto muy importante en el desenvolvimiento y determin! 
ci6n del modelo de industrialización que se va g,enerar en México. 
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La inversión extranjera se va a canalizar, principalmente, hacia el sector más 

dinámico de la industria, el sector manufacturero. Las empresas transnaciona

les se van a convertir en líderes, debido a que cuentan con amplia capacidad 

con respecto a financiamiento, tecnología y producen con un nivel de producti

vidad alto, lo cual les pennite obtener altas tasas de ganancia. 

Estas empresas detemlinarán y modificarán el patrón de consumo de la población, 

asf como el uso de un tipo de tecnologfa que no siempre corresponde a las nec~ 
sidades que requiere el pafs. 

Las inversiones extranjeras van a provocar efectos negativos y una mayor depe!)_ 

dencia con respecto al pafs de donde provienen. En nuestro pafs, más de dos -

tercios de la inversión extranjera total proceden de Estados Unidos. 

Las empresas transnacionales van a producir un déficit financiero, ya que, por 

concepto de utilidades, repatrfon un monto mayor, en relación a lo que traje

ron. Además, su expansión posterior se va a financiar básicamente con parte de 

las utilidades generadas y con recursos captados localmente. 

Este procedimiento produce la descapitalización del pafs, a la vez que contri

buye al financiamiento y fonnación de capital_ del país inversor, lo cual da 1!!_ 

gar a la generación del desarrollo de un país gracias a la generación del sub

desarrollo de otros. 

También van a producir un déficit comercial con el comercio cautivo que reali

zan con sus fiiiales. El volumen de este comercio supera el nivcLde_uti_l_id_a_-_ 

des remitidas al exterior. 
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De esta manera se aseguran de sus exportaciones al pafs y de su sustracción -

del comercio internacional. Esto va a provocar un efecto restrictivo en la fo!_ 

mulación de la polftica comercial. Por lo tanto, una proporción importante del 

volumen, la valoración y la estructura regional del comercio exterior del pafs 

se define en función de las estrategias globales de las empresas transnacion'!_ 

les. 

Las empresas transnacionales también van a realizar un comercio cautivo de te~ 

nologias, obteniendo muy buenas ganancias en su venta, y en el uso de patentes, 

pero se van a cuidar muy bien de controlar los conocimientos necesarios para -

la fabricación de esa tecnología, con lo cual poseen una fuente de poder y un 

medio de control sobre el país. (14) 

Por lo tanto, la opción que se elige para la acumulación de capital en el pafs 

va a ser: abrir el mercado interno al capital externo y redefinir la orienta

ción del proceso en favor de una acumulación basada en el mantenimiento de una 

desigual distribución del ingreso. A la demanda se le va a atacar de una mane

ra intensiva y no extensiva lo cual va a propiciar una polftica que va a favo

recer una mayor concentración del ingreso. 

Los efectos de esta opción se van" traducir en la pérdida creciente del con

trol nacional de la industrialización, por un lado, y por el otro, el gradual 

debilitamiento de la alianza con los sectores populares, debilitamiento que -

se traduce en la integración de los intereses de la burguesía nacional, en el 

plano económico político, con los intereses del capital extranjero. (15) jun

to con ello, se cierra la posibilidad de llevar a cabo el desarrollo de un -

sistema capitalista nacional autónomo encabezado por la burguesía "nacional". 

Al asociarse de una manera subordinada y dependiente con la burguesía extran

jera, sus acciones van a responder a los intereses de ésta y su forma de exi~ 

tencia va a estar determinada por este tipo de asociación. 

(14} Para un estudio mác do tallado sobre el dcscnvol vimicnto de las 
empresas transnacionales en el país. véase: f'AJNZYLBER, Edo., 53 
et.al. Las Empresas Transnacionales, Expannión a nivel mundial 
y proyección en la industria Hcxicana. Ed. F.C.E. la. Ed. 
México, 1976. 

(15) CINTA G. Ricardo, et.al. "Burgucs!a Nacional y Desarrollo" en 
El Perfil de México en 1980, Ed. Siglo XXI, 4a. Ed. TotiiJ 3, 
México, 1976. p. 179 



Pero la influencia de las empresas transnacionales ha ido ampliándose, y no sQ. 

lo se reduce a la industria; en el caso de la agricultura y los alimentos ha -

provocado los siguientes efectos: 

- Han ganado control efectivo sobre grandes extensiones de tierra por medio -

de renta, compra y crédito. 

- Modifican las técnicas agdcolas y provocan la aparición de nuevos cultivos, 

desplazando cultivos básicos. 

- Favorecen la concentración de las empresas productivas y tiende a marginar 

a los pequeños productores. Aceleran el proceso de desempleo en el campo y 

la migr~ci6n de trabajadores. 

- Aumentan el precio de los alimentos por la tecnificación y los altos costos 

de producción de los nuevos cultivos, porque utilizan los productos como i!!, 

sumos para la industria alimentaria. 

- Se acentúa la dependencia del mercado exterior en cuanto a los productos 

agropecuarios que se exportan y en relación a la importación de maquinaria, 

técnicas, insumos y capital. (16) 

En la industria alimentaria, las más grandes empresas están tales como Heinz, 

Del Monte, Nestlé, Carnation, Foods, Campbells, etc. (17) 

Ha ido pues, aumentando la dependencia de la economfa mexicana con respecto al 

capital externo y en forma predominante con el capital norteamericano. 

(16) RENARD, Chrietine Marie. et.al. "I.,as Transnacionalee y la Crísis 
Agrícola" en sociologJ'.a del Desarrollo Rural. Ed. Nueva Sociolo-
g{a, U.A.CH. México 1980, 54 

(17) LEYVA, Emilio. et.al. "Burguesía Agrícola y Dependencia" e::-. la 
Burguesía Mexicana. Ed. Nuestro Tiempo, Ja. Ed. México 1978, p.131 



En cuanto a la política económica que va a realizar el Estado en todo este pe

riodo, va a estimular y beneficiar ampliamente a la burguesía nacional y ex

tranjera por medio de bajos impuestos, amplios subsidios, bajos salarios, altas 

tasas de utilidad, insumos baratos, etc. Sobre todo esto nos dice Roger Hansen. 

"Es difícil imaginar un conjunto de políticas destinadas a recompensar la 

actividad de los empresarios privados en mayor proporción que las pol !ticas 

establecidas por el gobierno mexicano a partir de 1940. En este sentido, y 

a pesar de la continua preeminencia de las actividades del sector público, 

el gobierno mexicano es un "gobierno de los hombres de negocios" en la mi?_ 

ma medida que cualquiera de los gobiernos de los Estados Unidos". (18) 

El Estado ha tenido la función de promover y apoyar la acumulación capitalista 

y hacia este fin ha orientado sus acciones. 

Muchas de 1 as empresas nacionaliza das existen como empresas subsidiarias de -

las empresas privadas. 

En el desarrollo del capitalismo se produce una concentración y central izaci6n 

del capital y la producción, lo que da lugar al surgimiento y constitución de 

monopolios y oligopolios y la formación de una burguesía financiera, los cua

les van a establecer vínculos cada vez más estrechos con la burocracia pol !ti

ca y las empresas estatales. El poder de la gran burguesía va a aumentar, así 

como su influencia en las decisiones del Estado. 

Ahora nos encontramos con una burgues la con más poder y organizada, que ~a he

cho de las cámaras económicas sus organizaciones pal fticas; cuentan con finan

ciamiento propio, con representantes propios, con una red de intelectuales que 

la asesora en el terreno económico, jurídico, político y difunde una ideología 

que afirma su dominio; tiene Instrumentos efectivos que influyen en la legisl!!_ 

ción y la administración gubernamental, que modifican las decisiones del ejec!!. 

(18) llANSEN, Roger, La Política del Desarrollo Ha xi cano, Ed. Siglo 
XXI, 9a. Ed. Móxico, 1979, p. 117 
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tivo, tras someterlas a crítica y a una aprobaci6n también efectivas, que cen

suran en forma práctica los infonnes econ6m1cos que hace el gobierno, propo

niendo modificaciones a la política económica y financiera gubernamental -con 

apoyo de la prensa-y en una forma completamente distinta a la que corresponde 

a los informes anuales del·presidente al congreso, con su significado simbóli

co y los comentarios rutinarios que preceden la aprobación de los mismos. (19) 

COMPOSICION DEL BLOQUE EN EL PODER 

Por lo tanto, se puede afirmar que el bloque en el poder está constituido por 

las fracciones de la burguesía y la burocracia pol!tica; ésta última es la -

fracción hegem6nica a nivel polftico; a nivel económico la hegemonía va a es

tar dada en un primer momento por la burguesfa industrial pero actualmente la 

ejerce la burguesfa financiera. 

La Revolución Mexicana produjo una modificación en el bloque en el poder; la -

vieja clase terrateniente perdió su poder, pero la incipiente burguesfa logró 

un gran desarrollo lo cual facilitó la realización de su proyecto de desarrollo 

capitalista, que el cual se empieza a impulsar a finales del Porfiriato. 

Todas las reformas sociales han tenido la finalidad de crear condiciones favo
rables para el desarrollo del sistema capitalista y algunas han servido al mi~ 

mo tiempo como medio de control de las clases dominadas. 

La Revolución Mexicana va a posibilitar a la burocracia política, la creación 
y difusión de toda una ideologfa en donde incluyen elementos que manifiestan -

intereses de las clases dominadas, con lo cual logra el consentimiento y adhe

sión al proyecto de desarrollo capitalista, permitiendo la hegemonía de la bu:r:. 

guesía como clase dominante en la sociedad mexicana. A la vez la burocracia -

(19) GONZJ\LEZ Casanova, Pablo. La Démocracia en MÜxico,Ed. Serie 
popular, f:ra. Oa. Ed. México, 1976, p. 66 
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polftica va a poder presentarse con el cariz de revolucionaria durante todo el 

perfodo posterior, cariz que va a mantenerse permanente en el discurso pol fti

co, manteniendo con el lo la idea, en las clases dominadas, de que se está ve

lando por sus intereses o que si las cosas no han andado muy bien para ellas -

todavfa existen posibilidades de impulsar medidas que les favorezcan. 

El Estado Mexicano es de los pocos -o el único- en América Latina que puede ª!'. 
todefi ni rse como "revolucionario" eternamente. 

La gran participación de las masas en la Revolución le permite aparecer como -

representante de los intereses general es y ocultar su carácter de clase y su -

función de aparato de dominación, surgierdo como un Estado erigido por el pue

blo. 

La etapa ins ti tuciona l izada se va a caracterizar por un mayor uso de los a par! 

tos ideológicos en relación al aparato represivo, sin que ésto signifique que 

éste no se utilice. 

Los aparatos ideológicos van a tener una efectividad en la manipulación de las 

masas y su desinformación sobre las verdaderas condiciones de su existencia, -

ocultando la relación de dominio. 

3.2. El Sistema Político Mexicano. 

Antes de tratar de explicar lo que entendemos por el sistema polftico mexicano, 

aclararemos la definición de sistema polftico en general: 

Al hablar de sistema político nos estaremos refiriendo a un conjunt:· de insti

tuciones y procesos políticos gubernamen ta 1 es y no gubernamenta 1 es. desempeñ! 

dos por actores sociales constituidos como tales y dotados de una :ierta capa

cidad de poder. 57 



Todo sistema político incluye interacciones entre gobernados y gobernantes en 

el interior de una cultura política detenninada, la cual difiere de sociedad -

en sociedad. En el seno del mismo es donde se regula la competencia por el po
der, se producen las decisiones que conciernen a toda la sociedad y se organi
za la fonna de autoridad, es decir, se determina el tipo de régimen polftico -
vigente. 

Por lo anterior se puede considerar que el sistema político mexicano está for

mado por la Presidencia de la RepOblica, las Secretarias y Departamentos Pol f

ticos del Ejecutivo (Gobernación, Trabajo y" Previsión Social, Reforma Agraria, 

Departamento del Distrito Federal), el ejército, las gobernaturas de los Est!!_ 

dos y las principales presidencias municipales, el PRI, las representaciones 
sociales del régimen CTM, CNC y los aparatos ideol6gicos. (20) 

Para legitimarse, el Estado recurre a sus aparatos polfticos ideológicos, los 
cuales van a real izar la funci6n de hegemonía y dirección intelectual y pol fti
ca de toda la sociedad. 

Por lo tanto, la hegemonfo del sistema político mexicano va a estar sostenida 
por varios elementos de la estructura jurídica-polftica, elementos ideológicos 

que están presentes permanentemente en el discurso político. Estos elementos -
son: el liberalismo político, la democracia, el nacionalismo, la igualdad y la 
justicia socia 1. 

En algunos de estos elementos -como el de "Justicia social", las clases domin!!_ 

das viven su rebelión- en el terreno ideológico contra la burguesía, mantenié!!. 

dose tranquilas ante un gobierno que "vela" por su bienestar. 

(20) CAMACHO, Manuel op. cit.p. 91 58 



Por otra parte se trata de ligar ciertos actos de gobierno con estos elementos 

·1deológicos para reforzar su legitimidad, como es el caso de las expropiacio

nes~ la política exterior y el reparto agrario, todas las funciones anteriores 

las realiza el Estado manteniendo una capacidad de maniobra con respecto a la 

burguesía, esta capacidad de maniobra se conoce como "autonomía relativa". 

Con una política internacional partidaria de la "no intervención", de la dis
tinción y la paz, de apoyo a las Revoluciones Nacionales y Populares -Cuba y 

Nicaragua- y el mantenimiento de relaciones con todos los paf ses social is tas, 

pudo evitarse una oposición internacional que respaldara a la local, en contra 

de la política interna. (21) 

Además, logrando el apoyo de grupos de oposición a esta política exterior y -

suavizando sus demandas, reafirma su cariz de "revolucionario" y progresista. 

Las piezas centrales del sistema pal itico son el partido oficial "PRI" y la -

Presidencia de la República. (22) 

El Partido Oficial -PRI-

El Partido no antecedió, ni organizó o dirigió el movimiento revolucionario de 

1910, sino que fué creado una vez constituido el Estado, como una pieza neces!!_ 

ria para lograr una transmisión pacífica del poder, el PRI se presentó como -

"un organismo político de la Revolución", es decir, como el legitimo represen

tante de las masas populares que habían participado en la Revolución. 

(21) GONZALEZ, Casanova, Pablo. El Estado y los Partidos Políticos en 59 
México. Ed. Era, la. Ed. México, l'JBl, p. 12 

(22) rossiO Villeqas, Daniel, El Sistema Político Mexicano. Ed. 
Joaquín MÓrtiz, M&xico, 1972. 



"En México, el partido no controla al Estado: es, por el contrario, un instru

mento del Estado, instrumento que está en manos de quienes verdaderamente ri

gen el aparato gubernamental". (23) 

En el partido se agrupan campesinos, obreros y estratos medios, a los cuales -

se les divide por sectol'es: sector campesino, sector obrero, sector popular;se 

aislan las clases dominadas, pero adem&s se hace en el interior de una misma -

clase: se separa a la organizada que se encuentra dentro del partido, de la d~ 
sorgani zada que se encuentra fuera. 

La efectividad en la representatividad de los intereses de sus agremiados es -

escasa o nula; más bien, es medio de control de éstos. 

En cuanto a la participación y promoción que reciben del partido los trabajad~ 

res urbanos y los ~ampesinos en el Congreso, es muy inferior a la que legftim!!_ 
mente les correspondería; además, sus voceros no provienen de sus propias fi

las. 

El sistema de reclutamiento y de selección del Congreso redunda permanentemen
te en beneficio de los estratos medios; cerca de la mitad de los Diputados vi~ 

nen del sector popular, y un número considerable de los delegados de los sect~ 

res obrero y campesino comparten orfgenes de estratos medios. Los integrantes 

de las clases dominadas no se representan a sf mismos, sino que están someti

dos al liderazgo de grupos que están situados arriba de ellos en la escala so

cial. (24) 

Las Funciones del Partido son: 

a) La organización movilización y encauzamiento del electorado. 

b) Consolidar el predominio polftico e ideológico del Estado. 

(23) SMlTll 11. Poter. Los LAberintoa del Poder. El Colegio de México, 60 
la. Ed. México, 1981. p. 270 

(24) Ibid. p. 280 



c) Por medio de sus funcionarios, se ocupa de una política de concesiones y 

castigos, de disciplina y premios a los lideres y grupos que actúan en la 

pol itica nacional y local. 

d) Toma un papel activo en el apoyo ideol6gico preparando a las masas para que 

acepten la polltica del Presidente. Para esto se recurre a la ideología de 

la Revoluci6n Mexicana, la Constituci6n y al pensamiento del Presidente e~ 

presado a trav~s de sus discursos. 

e) Elabora planes y programas destinados a las campañas electorales, dejando 

por lo común que sea el ejecutivo quien los precise con medidas concretas 

en discursos, consignas, decretos y leyes. 

f) Sirva de plataforma electoral para todos los representantes destinados, -

que van a ocupar puestos de elección popular. 

g) Enfrenta a la oposición en las contiendas electorales, ideo16gicas, socia

les, ya sea por medio de sus voceros, ya como partido. (25) 

Se puede decir que el partido ayuda al reclutamiento de cuadros, a la media

ción en problemas sociales y politices y a la integraci6n o anulación de la -

oposición. Además, al movilizar las masas en las elecciones y garantizar un -

triunfo en éstas, da legitimidad y una fachada de democracia a la burocracia -

pal ít ica y a sus actos, aunque las masas no hayan participado antes de las -

elecciones en la designación de sus integrantes. 

También le pemite a la burocracia politica presentarse como representante de 

la 11 minori'a 11
• 

La dirección polltica del bloque en el poder de la sociedad se realiza por me
dio del Estado y sus aparatos ideológicos, entre los cuales se'-desta.ca 'ef ·par~ 
ti do. 

l25) GONZALEZ Casanova 1 Pablo. Op. cit. pp. 108·109 61 



La CTM que es una organizaci6n de trabajadores y se encuentra integrada al se~ 
tor obrero del partido. Es un ins trwrento de gran util ídad para las Secreta

rias políticas del ejecutivo. A la Secretada del Trabajo y Previsión Social -
le pennite negociar pautas generales de contratos colectivos y salarios míni

mos. A su vez le ofrece la posibilidad de tener un interlocutor leal y de com
pensar, con la presencia de est.a central y de las otras organizaciones que son 
adictas al sistema, la fuerza y las posiciones de la oposición sindical y de 
brotes de inconformidad. (26) 

La Presidencia de la República. 

El Presidente en México, dispone de un ampl 1o poder y es una pieza central del 
sistema político mexicano; se puede decir que es el punto de convergencia del 

mismo. 

El presidente es jefe del Estado, jefe de gobierno, jefe de partido y jefe de 

ejército. 

Su amplio poder deriva de las facultades legales y de la concentra·clón de rec!!.r 
sos {productivos, humanos, financieros) y de poder en el área metropolitana, -

que es el lugar desde donde actúa. 

La disciplina política que existe en el sistema se organiza en torno a una je
rarquía en donde los subordinados se disciplinan con respecto a su jefe de Je
rarqu\'a superior; en esta escala jerfrquica, el President11 ocupa el vertice, -

por lo que la disciplina se concentra en torno a él. (27) 

la cohesión interna de las instituciones y su unidad se realiza por medio del 
Presidente, lo mismo que el control pol\'tico; éste último no lo ejerce ni el -

partido, ni las Cámaras del Congreso, ni los militares. (28) 

(2Gl CMllO!O, Manuel, Op. cit. p. 110 
(27} rossto Villegas, Daniel, op. cit. pp. 22 .. 34 
(26) SALDIVF\R, Am6rico, op. cit, p. 41 
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Los poderes Legislativo y Judicial se encuentran controlados por el Poder Eje

c~tivo. 

El Congreso y sus Cámaras le aportan un barnfz de apariencia democrática y re

presentativa al sistema, así como un aura de legitimidad a los actos del ejec!!_ 

tlvo. 

Pero además, las Cámaras son una fuente de padrinazgos políticos, un medio pa

ra recompensar 1 a 1ea1 tad a 1 régimen. Tambrnn es un instrumento para cooptar a 

disidentes potenciales y a lideres independientes. Los curules en la Cámara b~ 

Ja confieren prestigio, riquezas y otras oportunidades; pero en el fondo, son 

una forma de retribuci6n polftlca. (29) 

La carrera política de los Diputados y Senadores no depende de los ciudadanos 

que representan, sino del favor de los dirigentes del partido y en última ins

tancia del Presidente. 

Los magistrados y ministros de la Corte son nombrados por el Senado a peticl6n 

del Presidente de la Relública. (3D) 

Si se presentan contradicciones en la burocracia, el Presidente es el encarga

do de hacer un llamado de atención y disclpl inar a los grupos que no están muy 

convencidos de la bondad de las medidas que se están llevando a cabo. El grupo 

que encabeza el Presidente es el de mayor capacidad de decisión. 

Otra característica del sistema pol it leo mexicano es el principio de no reelec

ci6n, que permite la renovación peri6dlca de cuadros, la garantía de movll idad, 

oportunidad de reorientacl6n y recuperación de expectativas. De esta forma hace 

posible las aspiraciones de ascenso de ciertos cuadros intermedios, a la vez -

~ue_ otorga a las clases sociales el espejismo de estar mejor representadas o de 

Incluir algunos elementos que defiendan mejor sus intereses. 
63 
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Todos los aparatos o instituciones que conforman el sistema político se combi

nan e interconectan con las clases dominadas, a las cuales tratan de controlar, 

mediatizar y desorganizar. También se intenta captar a los grupos disidentes; 

a los líderes y cuadros dirigentes que se muestran poco dispuestos a negociar, 

se les reprime, pero si persisten las demostraciones de masas, se les conceden 

sus demandas para lograr su integración, a veces dándoles más de lo que pedfan. 

En relación con la clase dominante, la organizan y le crean condiciones favor!_ 

bles para su dominio y expansión, mediante la divulgación de todo tipo de val!!_ 

res que le dan concenso a la hegemonía de la burguesfa en la sociedad. 

Durante el proceso de planificación varios de estos aparatos, principalmente 

los organismos que se encuentran directamente al mando del ejecutivo -Secreta

rias de Estado-, se encargan de elaborar los planes, vinculándose con las cla

ses durante su ejecución. La orientación de este proceso queda en manos de las 

fracciones que componen e 1 bloque en el poder, y 1 os resultados que van a ser 

efecto de dicha orientación. 

3. 2 .1. Fracciones que Conforman la Hegemonfa en México. 

Las fracciones de la burguesía pueden clasificarse desde un punto de vista ecQ_ 

nómico, agrupándolas de acuerdo al lugar, en donde se encuentran ubicadas y a 

la actividad que desempeñan en la estructura económica. Así se habla de la bu!:, 

guesfa agraria, burguesía industrial, burguesía comercial, burguesía bancaria, 

burgues fa financiera. 

Otra forma de clasificar o agrupar las fracciones es desde el punto de vista -

político o superestructura], en donde el concepto de fracción política se va a 

referir a aquellos elementos que determinan el comportamiento político similar 

de sectores o grupos específicos de la burguesfa, en relación con el poder. 
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Para definir las fracciones que componen el bloque en el poder se usará la úl
tima forma, ya que es en el nivel pol ltico donde se encuentra la unidad de la 

burguesla, siendo el Estado quien unifica a las diversas fracciones. 

Junto con las fracciones de la burguesfa, la burocracia polftica fonna parte -

del bloque en el poder sin llegar a constituir una clase, siendo un grupo so

cial que forma parte del aparato estatal. Dentro del bloque es la fracción que 

ejerce la hegemonfa a nivel pol Hice. 

Las fracciones que componen el bloque en el poder en México son: fracción del 

Norte, fracción de los cuarenta, fracción central y la burocracia polftica. 

Fracción del Norte. 

Esta fracción surge a finales del siglo pasado. Está conformada por el grupo -

financiero del Estado de Nuevo León, más conocido como "Grupo Monterrey" y por 

los grupos empresariales de Puebla, Saltillo, Guadalajara y del Noroeste del 

país. Su núcleo dirigente lo compone la familia de los Garza-Sada. 

Existe heterogeneidad económica en 1 a fracción, además de estar 
0

vi nculada por 

una afinidad pal ttica común: agr1cul tares del Noroeste que están 1 igados a la 

producción agrícola, que en su mayoría es de exportación a Estados Unidos, in

dustriales y comerciante de Puebla, Jalisco, Saltillo y el Grupo Monterrey -

que participa en la industria, el comercio y la banca. 

Su comportamiento político ha sido el de rechazo a la política de reformas; es 

la fracción que al tener contradicciones con la burocracia política recurre al 

enfrentamiento abierto. Además, tiene control sobre la Confederación Patronal 

de la República Mexicana -COPARMEX-, de la cual han hecho un buen instrumento 

político, todas es tas organizaciones se encuentran encuadradas en 1 a cúpula o 

vértice de las organizaciones empresariales del Consejo Mexicano de Hombres de 

negocios (CMllN),así como el Consejo Coordinador Empresarial,(CCE). 65 



Esta fracción cuenta con empresas, financieras y supermercados; productos, bi~ 

nes lntennedios y de ca pi ta 1, cerveza y de productos meta 1-mecáni cos; financia 

instituciones educativas, posee canales de televisión en el Norte y Occidente, 

se ha asociado con el capital transnacional y el estatal. 

Maneja sindicatos obreros que no se encuentran bajo control gubernamental, así 

como intelectuales e ideológicos que proponen un modelo alternativo de Estado, 

partidarios del liberalismo monop6llco, el ejemplo más claro lo encontramos en 

el neopanlsmo. 

Entre las empresas Importantes con que contaban tenemos a: Financiera y Asegu

radora SERFIN, Cerveceda Cuauhtémoc, BANPAIS, Qu!mico-Báslcos, S.A., la cade

na Aurrera, Vip's, Suburbia, Blanco, Hojalara y Lámina, S.A., Hilsa de México, 

etc. Sus principales grupos económicos son: Empresas del Grupo Cuauhtémoc, 

VISA- Empresas de Fomento de Industria y Comercio -FIC-. o Grupo de Vidrio, 

Grupo Industrial CVDSA, el Grupo ALFA y el Grupo Industrial de Saltlllo. 

Fracción de los cuarenta. 

El surgimiento de esta fracción se produce durante los pedodos de Avlla Cama

cho y Miguel Alemán. 

El financiamiento estatal y los subsidios, promovieron una industrialización -

acelerada y una gran acumulación de capital, que a muchos burgueses de esta -

fracc16n les permitió consti tulr grandes empresas monopólicas que se han aso

ciado a empresas extranjeras y domina ramas enteras de la produccl?n· 

El capital y tecnología extranjeros han sido elementos Importantes de esta bu!:. 

guesía para lograr su hegemonía en las ramas industriales en las que actúan. 
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Además mantiene v!nculos muy cercanos con la burocracia polftica y se siente -

íntegramente representada por el gobierno, porque su proyecto es en gran medi

da el mismo que practica la burocracia política. Se ha identificado con las m.!l_ 

didas que ha adoptado el Estado Mexicano y con la ideología que surgi6 de la -

Revolución Mexicana. 

Se ha preocupado por presentarse con la imagen de empresario nacionalista, y -

sabe aprovechar muy bien sus representantes directos dentro del aparato esta

tal. 

Debido a ello, la burocracia politica le ha otorgado grandes concesiones, por 

lo cual ha influido en la creaci6n de acuerdos y leyes. 

Algunos elementos de la burocracia política han pasado a formar parte de esta 

fracción, después de dejar sus puestos públicos, lugar en donde se enriquecie

ron gracias a la posibilidad que se les brindó y a las relaciones que hicieron 

en el ámbito económico. 

Un caso ilustrativo es el del Ex-presidente Miguel Alem&n. Por otra parte, el~ 

mentos de la fracción de los cuarenta provenientes de la burguesfa, han oc~pa

do posiciones en la burocracia política, como por ejemplo José Campillo Sáenz, 

Antonio Ruíz Galindo y Ricardo García Sáenz. 

Tiene influencia sobre las confederaciones empresaria 1 es CONCAM!tl, CONCANACO y 

CANAC INTRA . 

Participa en el área económica en la industria química petroquímica, siderúrg.!_ 

ca, metalúrgica, minera, automotriz, electrónica, construcción. Dispone de --

grandes canales de televisión, estaciones de radio y cadena de periódicos. 
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Sus principales grupos industriales y financieros',son:':Gr~po DESC, Grupo, ICA
AtUntico, el grupo COMERMEX, Grupo -Pagliai-:Alenián Azcárraga-,y el Grupo In-
dustria y Comercio. 

-"?.<-~ '· ·.-1· ·.-~ 

Sus principales dirigentes polfticos son: Miguel Alemán, Carlos Hank González, 
Bernardo Quintana y Eloy Vallina. 

Se ha asociado con capital extranjero y estatal, 

Fracción Central. 

Está conformada por una ol igarqufa financiera que tiene un gran poder fo econó
mico, puesto que controla grandes volúmenes de recursos financieros y crediti
cios e interviene directamente en la producción industrial y grandes empresas 
comerciales y de servicios, que le permite ocupar una posición hegemónica a ni_ 
ve 1 económico. 

Se ha asociado con el capital extranjero, principalmente con el norteamericano. 

Esta fracción se sitúa en una posición intermedia en relación a las otras frac 
cienes. No promueve sus miembros al interior de la burocracia polftica, como -
la fracción de los cuarenta, pero tampoco cuenta con la autonom!a e independeJ!. 
cia de la burocracia pol!tica como la fracción del Norte, sino más bien es una 
posición pol!tica del centro. 

Tiene la característica de no buscar enfrentamientos políticos con la burocra
cia pol ftica, pues casi siempre recurre a la negociación directa y secreta. 
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Regularmente su proyecto no difiere del que la burocracia polftica pone en 

práctica, en la medida que sus intereses están representados en los programas 
económicos que se hacen cada sexenio. 

Tiene influencia en la CONCAMIN, la CONCANACO y controla la AMB-Asociaci6n de 
Banqueros de México. 

Influye de una manera determinante en el diseño de la política financiera y -
económica del gobierno; es un requisito indispensable la consulta a los repre
sentantes de esta fracción. Interviene en la designaci6n de los puestos guber
namentales que tienen relaci6n directa, relaci6n con su actividad, como son -
con el Director del Banco de México, el Director de la Comisión Bancaria, el -
Secretario de Hacienda y Crédito Público, etc. 

Los grupos que integraban esta fracción eran: BANAMEX, BANCOMER y CREM!, ahora 
conforman la Banca Paralela, es decir la Bolsa de Valores. Los dos primeros se 
convirtieron en grandes monopolios bancarios que disponen de más de la tercera 
parte del total de los recursos monetarios que manejan todos los Bancos Priva
dos. Absorbiendo alrededor del 45% de las utilidades de la Banca Privada y Mi~ 
ta. 

El gran poder económico que ha adquirido lo ha 'convertido en pieza clave del 
sistema de financiamiento sobre el cual se basó la expansión del capitalismo, 
en general, y de las empresas monopolistas en particular. 

Burocracia Pal ftica. 

Esta fracción controla directamente el aparato estatal yel sector público de 
la economfa. 
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Es la encargada del diseño de la polftica económica y de los planes y programas 

económicos, pero además se encarga de darle legitimidad y apoyo a los actos y 

vfnculos que se establecen con la burguesía nacional y extranjera, para crear 

condiciones más favorables para su expansión y dominio. Trata de ofrecer una -
mayor garantía en la obtención de una alta tasa de ganancia. 

También intenta unir las fracciones; aunque a corto plazo es posible que bene

ficie más a una que a otra fracción, a largo plazo el conjunto de medidas van 

dirigidas a beneficiar al conjunto de la burguesía. 

Económicamente, el sector público tenia en 1982 más de 1,000 empresas descen

tralizadas o de participación estatal en agricultura, industria, comunicacio

nes Y finanzas -incluso PEMEX, una de las 100 empresas más grandes del mundo-; 

los ferrocarriles y la industria eléctrica; la más grande fábrica metalúrgica 

de México; asi también tiene considerables inversiones en los ingenios de azú

car, las fábricas de papel y la industria textil. Los bancos oficiales han si
do también un importante mecanismo para dirigir la inversión privada. 

Como se ha podido ver existe una asociación triangular para la inversión de C! 

pi tal, entre el capital privado nacional, extranjero -predominantemente norte! 

mericano y el Estado-. 

En el interior de la estructura de poder predomina· la gran burguesía y los mo

nopolios y oligopolios vinculados en forma estrecha al aparato estatal y a las 

empresas estatales, es decir, se está en una etapa de capitalismo monopolista 

de Estado. 

En un ambiente de este tipo se requiere de una mayor coordinación entre los m~ 

nopolios y el aparato estatal, por lo que se presenta factible y necesario el 

uso de la Planificación, ya que ambos manejan grandes recursos y ramas enteras 

de la producción. 
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Sin embargo, los grandes empresarios han aprendido a hacer de la planificaci6n 
un medio can el cual disminuyen la incertidumbre en sus inversiones y aseguran 
su rentabilidad y la obtención de altas tasas de ganancia. 

Asf, el procesa de planificación, la burocracia política va a tener la funci6n 
de elaborar los planes y programas. En la ejecución va a invitar e indicar a -

los monopolios -sus socios- en donde pueden invertir. Al mismo tiempo los apo

ya con polfticas económicas y con empresas estatales, ocupándose de los espa
cios o actividades que no representan un atractivo en su rentabilidad. 

Asf, la gran burguesía en la clase social que participa de una forma activa y 
dominante en el. proceso de planificación, lo que le permite determinar su orien 

tación de acuerdo a sus intereses los cuales se gufan por la ganancia. (31) 

NOTA: Para la elaboración de este inciso se consultaron básicamente los si

guientes libros: 

FRAGOSO, Juan Manuel. El Poder de la Burguesía. Ed. Cultura Popular, 
la. Ed. Hél<ico, 1979. 

GONZALEZ Casanova, Pablo. El Estado y los Partidos Políticos en Mex!, 
co. Ed. ERA. la. Ed. México, 1901. 

R»tILTON, Nora, et.al. ºLos Lí'.mitos do la Autonomía Estatal 11 en El -
Sistema Mexicano. Nueva Política. Revista Trimestral, Vol. l NA 2, -
abril-junio-MGxico, 1976. 

SALOIVAR, AJnérico, Ideolog!a y t>ol!tica del Estado Mexicano. Ed. Si
glo XXI, la. F..d. México, 1980, pp. 55-58 
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CAPITULO IV 

LA lNTERRElACION ENTRE PLAtlEACION, ECONOMlA Y POllTlCA EN MEXJCO 

DURANTE LA ADMHHSTRACION DE LOPEZ PORTILLO 

4.1. Un Balance Previo. 

El proceso de planificación se desenvuelve en un ambiente de lucha de clases y 

de conflictos, en donde va a haber una reacción de aceptación o rechazo y una 

posición de clase frente a las medidas concretas que se están llevando a cabo. 

Por ser la clase social que participa de una forma activa y dominante en el 

proceso de planificación y por disponer de una mayor capacidad de poder la 

gran burguesía orienta la planificación de acuerdo con sus intereses -los cua

les se guían por la ganancia-. 

Para el anHisis de este capítulo, también es necesario considerar que el mov!_ 

miento del capital ha adquirido un carácter predominante internacional: el es

pacio en el cual se produce, se reproduce y circula el capital se ha ampljado 

y pasa por encima de las fronteras nacionales. Esto nos lleva a una economía -

mundial cada vez más integrada en donde el capital tiende a desplazarse hacia 

aquellos lugares donde se ofrecen condiciones que dan lugar a una mayor tasa -

de ganancia. 

Por otra parte es importante tomar en cuenta la unidad o vinculación entre lo 

interno y lo externo, ya que de acuerdo con esta unidad o vinculacidn depende 

la persistencia de una estructura que da lugar al subdesarrollo y a una mayor 

dependencia del pais. 
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Básic.amente, l.a esb·a.tegi.a de la. Plf en México consta de cuatro puntos y vein
tidos políticas. (1) 

Los cuatro puntos básicos son: 

1) Reafirmar y fortalecer la Independencia de México como Nación Democrática, 

justa y 1 ibre en lo económico, lo político y lo cultural. 

2) Proveer a la población empleo y mfnimos de bienestar atendiendo con priori 

dad las necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda. 

3) Promover un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente. 

4) Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los factores de la 

producción y las regiones geográficas. 

Para llevar a cabo esta estrategia, ljl burocracia política realizó varios pla

nes y programas sectoriales y un plan global. Para su ejecución invitó a los -

monopolios y oligopolios. -sus socios-, indicándoles donde podían invertir, apQ. 

yándoles con las empresas estatales y con polfticas económicas. 

As! se propone la Alianza para la Producción, la cual se tradujo en una "enten. 

te" entre el Estado y la gran burguesfa, tanto nacional como extranjera. 

Varios de los planes o parte de ellos no se llevaron a cabo por falta de viabi 

lidad política, por lo que nada más quedaron como expresión de algunos grupos 

de la burocracia más progresista. 

(l) VÓase el punto 2.2.3. del Cap!tulo II. 73 



Al iniciarse el sexenio se impulsaron medidas de pal ítica econ6mica recomenda

das por el Fondo Monetario Internacional, con base en el convenio establecido 

a finales del sexenio anterior. 

Dichas polfticas fueron: reducci6n del gasto público, límite al endeudamiento 

externo, liberación de precios de varios productos y topes salariales. 

Al terminarse el convenio, se mantienen los topes salariales y la liberaci6n -

de los precios. Además se expande el gasto público y crece el endeudamiento e~ 

terno, aunque no se entre al GATT, se 1 i beran 1 as importaciones. 

Se llev6 a cabo la reordenación del gasto público y de la gesti6n econ6mica -

del Estado, anteponiendo los criterios de eficiencia y racionalidad capitalis

ta a los de carácter redistributivo y populista que habían incidido en la ori~n 

tación del gasto y la actuación del Estado durante el régimen de Echeverría. (2) 

Con la PIF caracterizada por las políticas económicas antes mencionadas, aiia- • 

dicndo una política fiscal favorable a los empresarios y otorgando amplios suQ_ 

si dios -vía precios- por medio de las empresas estatales, el Estado se propuso 

garantizar la elevación de la tasa de ganancia, objetivo que fué plenamente 12_ 

grado. 

En el aspecto pal itico era necesario restablecer la confianza de la burguesía, 

por lo que se elabora una Reforma Política instrumentada a través de la Ley de 

Organizaciones Pol iticas y Procesos Electorales -LOPPE- la cual pretendió can'!_ 

lizar la inconformidad de la oposición hacia una participación que se redujera 

al debate en el interior del Congreso. La Reforma Política reforzó la hegemo

nía del PRl y le permitió recuperar posiciones perdidas, por lo que cumpli6 su 

cometido. 

(2) RIVERA RIOS, Miguel 1\. et.al. 11México; 1\cumulación de Capital 
y Crisis en la Década del Scsenta 11 en Revista de Economía y 
Pol!tica N• 2, p. 104 
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La base de la estrategia se fundamentó en el aumento de la producción del pe

tróleo y, por consiguiente, de los recursos, considerando un ambiente interna

cional en donde persistfa el alza del precio de los hidrocarburos. Pero además 
se supuso que junto con el petróleo se iba a producir la expansión de otros 

sectores. 

Sin embargo, en la práctica, el petróleo fué una prioridad absoluta y de hecho 

fué el sector que creció muy por arriba de los demás, absorbiendo más de la m!_ 

tad de la inversión pública destinada al sector industrial. (3) 

Con el tiempo, el petróleo fué adquiriendo una importancia considerable. De él 

se obtiene la mayor proporción del monto de divisas y se convirtió en un recur. 

so clave para el financiamiento del sector público. En la balanza comercial Pª

só a representar de 15.1% en 1976 a 74.4% en el año 1981. (4) 

Del petróleo también se transfieren recursos a otros sectores y algunas actlv!_ 

dades que se expandieron guardaron una estrecha vinculación con el auge petro

lero, como la refinación, el transporte, el almacenamiento y ciertas ramas de 

industria pesada que son sus proveedoras.(5) 

Por otra parte, otros sectores quedaban rezagados o sufrieron una decl inaclón 

en su crecimiento. 

(J) Véase cuadro Nª 1 
(4) Véase cuadro Nª 2 
(5) RIVERA RIOS, Hiquel A., et.al. op. cit. p.112 
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CUADRO No, 1 

PUBLICA·REALIZADA POR SECTORES 

•.. (Mi119nes de !'~~o~) 



Así el sector agropecuario, siguió subordinando el sector industrial, con ta

sas de crecimiento i~feriores a las del industrial, llegaron en 1979 a una t!!_ 

sa negativa de crecimiento. (6) 

La inversión pública que se destinó al sector agrícola· fué apenas suficiente 

. para mantenerlo a fl ate. 

En los primeros años del sexenio, una parte importante de la inversión recayó 

en el apoyo y promoción a los cultivos de exportación, principalmente el café, 

que se convirtió en el principal producto agrícola de exportación, tanto gra

cias a los altos precios internacionales como a los estímulos y facilidades d!!_ 

das por el Estado -crediticias y de asistencia técnica-. 

Al mismo tiempo crecen las importaciones de alimentos y el desempleo en el ca!!!. 

po. 

Para 1980 se promueve el SAM como una forma de atacar el problema de los ali

mentos y alcanzar su autosuficiencia; sin embargo, se mantiene la misma estruf_ 

tura del gasto público que beneficia a las zonas de riego y a los empresarios 

agrícolas. 

En cuanto al sector manufacturero, que había sido el más dinámico, tuvo un cr~ 

címiento inferior al del sector industrial y a partir de 1980 empieza a sufrir 

una caída en su crecimiento. (7) 

Su participación en la balanza comercial va a bajar considerablemente de 52,7% 

en 1976 al 18. 1% en 1981. 

(6) Véase cuadro Nª J y 4 
( 7) Véase cuadro Nª 4 
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Pet r6lcos y 
Derivuuos 

555.4 15 ·.1 

tuli.DRO No; ;z . 

EXPORTAclON···DH .~;JÚtCANCJAS. 

· Productos Mnnufnc 
turados y Otros - TOTAL\ 

52.7 100 



CUADRO No, 3 

PRODUCTO INTERNO Bl!IJTO A PIU.:t: JOS UU 1971) 

CONCEPTO 

T O T A l. 

Agropecuario, Silvicultura y Pesca 

Mincria Y 
Industria Manufacturera Y 
Construcci6n. 

Electricidnd 

Comercio, Restaurantes y lloteles 

Transportes Almacenamiento y Comunicaciones 

Servicios Finnncicros,Scguros y Bienes lrunuc
bles, 

Servicios Comun•les, Sociales y Personales 

-3;7- -

3,8 

1/ 
!/ ... 

Incluye Extracci6n de Petr6lco Crudo y Gris. , 
Incluye Refinacl6n de Pctr61co y Petroquímincn~' 
Dato Estimado por el llaneo Nacional de México, -

FUENTE: VI Informe ,Je Gohic•rno, Anexos Ustailfstico~. 

. ·-~----------·-·--··---



C O N 

TOTAL 

- Actiilidndcs 

Industria 

Minería 
Petr6leo 

Servicios 

i'llllNTI!: 

CUADRO No. 4 

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES 

· (A precios de 1960) 
· (Var:i·u-ci6n- Anunl Porcentual) 
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Al no poder diversificarse la economfa mexicana se convierte en mono-exportad!!_ 

ra de petróleo. 

En el interior del sector manufacturero se presentaron diferencias: las ramas 

que crecieron en una proporción mayor fueron las de automóviles y equipos de -

transporte, mientras que las de vestuario, textil es y a 1 imentos tuvieron un 

crecimiento muy por abajo de los anteriores. Esto provocó la contracción de la 

oferta de productos de primera necesidad que demanda la población asalariada, 

lo cual ocasionó la elevación de su precio y por lo tanto el costo del nivel -

de vida de esta población. 

La permanencia de un nivel al to de inflación, muy por arriba del nivel infla

cionario de Estados Unidos -país con quien principalmente se comercializa-, 

dió lugar a que se sobrevaluara el peso, (8) pero la preocupación de mantener 

más o menos estable la paridad cambiaría, originó que se encarecieran las ex

portaciones y se subsidiaran las importaciones estimulando con ello su incre

mento. 

El alto nivel inflacionario combinado con una política de topes salariales 

transfirió parte del ingreso hacia las ganancias, lo cual provocó la cafda de 

los salarios reales y la contracción de la demanda por la reducción de capaci

dad de compra. (9) 

A la vez, la polftica de ir elevando las tasas de interés activa. (10) Propi

ció la elevación del costo del dinero, al cual sólo podfan acceder los monopo

lios y oligopolios, que trasladaron esos costos a los precios, lo que produjo 

un mayor incremento de la inflación. 

(8) V6ase cuadro N• 5 y 6 
(9) véase cuadro N• 7 
(10) V6aso Cuadro N• 8 
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México 
Incr,-

CUADRO No, 

I N F L A C 

Incr, -· \ 
Acumulado 

I O N 

;}> ... , ,;· . ' 
FUDNTE: Elnborndo en hnsc n dntos puhlicndos 

Ahril·Mnyo de 1982. p, 23; - · 
in )lcv 1 stn Jlcon~mín Tn fnrmn. 



Al Final 

1976 
Sept, 
Dic. 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

FUENT!l: 

de: 

CUADRO No, 6 

DESENVOI.VIMIENTO DEL PESO -(1976~1982) 

Base 1976 = 100 

Tipo de cambio Movimientos de los Tipo de Cambio 
Nominal Indices de Precios Ajustado al Final 

al Ma oreo del criado 

Pe;os/D6lar M6xico E.U. Méx,•E,U. Pesos/D6lar 

100 100 
19.70 102 100.9 1,011 19.91 

124. 2 102,2 1,215 23,93 

148.8 108,3 i,373 27. 04 
1;452 20.60 
, .. ', .. ;·,., 

-. J~5.l.7 29.88 
.,_ 33,!;5 
~ 

~c.ro;To · ---,o_-~ 

~E~ª:: ·o:>::.,;:?[~:->\,::,·-
"42•11 

2,229 . ·¡3,9f 

456,3 163,5 2,790 54.96 

Margen de sobre 
Valuaci6n nl Final 

del edodo 

Pesos 

• 21 1.06 
3.98 19. 94 
4,31 18.96 
5.88 25.8 

7.07 31. 03 
10.28 44,20 

-- o-.-~-- - ce·---=-.---

14.27 54.40 

15,50 58.25 
. 2.59 . 5,57 

6.33 13.02 

Elaborado en base a datos publicados en el peri6dico Uno más Uno el día 14 de 
Noviembre de 1982. Suplemento econ6mico, p. 2, 



A fi o s 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Salario 
Minimo en 

Pesos 

87.56 

99;37 

116;02 

.· .•. Í36~62 . 
r .•. · ,,,. 

Datos Bstimados. 

FUBNTB: &laborado en baso 
Banco de México. 

CUADRO No. 7 

INFLACION Y SALARIOS MINIMOS. 
1976 • 100 

Inflaci6n 
Inc. % 

Acum. 

128.9 

Salario 
Real en 

\ 

85.3 

84.3 



CUADRO No, 8 

TASAS DE INTERES A 12 MESES 

(Pasiva y Activa) 

X l C O 

E.U. Mone a Nacional Moneda Extranjero E.U. 

6,9 

10,3 20. 5 14,4 11. 7 

12,0 22,8 19.8 15,5 

• Junio-1982, 

FUENTE: Elaborado en base a datos del Banco de M6xico, 



El año 1981 present6 una modificaci6n en el mercado petrolero internacional: -

se contrajo la demanda por la reducción del consumo de los pafses industriales 

por lo que se produjo una cafda de precio, lo cual ocasion6 para México una m~ 

nor entrada de recursos de lo que se habfa programado, situaci6n que no se ha

bfa considerado, ya que se supuso como una constancia el alza del precio del -

petr6leo. 

A partir de este momento se inicia una etapa de contradicci6n y freno de la -

economfa. 

El nivel inflacionario, hizo insostenible el mantenimiento del tipo de cambio 

del peso con respecto al dólar, lo cual provoc6 sucesivas devaluaciones del p~ 

so. (11) generando una carrera inflaci6n, devaluaci6n y devaluaci6n-inflaci6n. 

Esta situación estimuló el aumento de la especulación y la dolarizaci6n de la 

economfa. 

A partir de la cafda del precio del petróleo, el pafs se encuentra ante la im

posibilidad de poder pagar la deuda externa debido a los recursos que se habfan 

dejado de percibir del petróleo. 

Pero a la vez, los intereses y el servicio de la deuda se extendieron amplia

mente, de tal forma que gran parte de los nuevos prestamos era para pagar ade!!_ 

dos anteriores. 

A pesar que durante cinco años los empresarios, y en especial la gran burgue

sía, van a obtener altas tasas de ganancia, no van a sostener ni a elevar ni a 

elevar su tasa de reinversión, sino que parte lo van a destinar a la especula

ción y otra parte al consumo suntuario en el exterior, incrementando las impo!:_ 

taciones que no tienen un fin productivo. 

(ll) Véase Cuadro No. 9 78 



CUADRO No. 9 

TIPO DE CAMBIO DEL PESO CON RESPECTO AL DOLAR 

Afta y 

1976 

1977 

' 1978 

1979 



4.2. lla Economía Petrolizada, a quién benefici67 

Veamos que pas6 con los cuatro puntos básicos de la estrategia antes menciona
dos. (12) 

El creciente endeudamiento externo junto con el aumento acelerado de la inver

sión extranjera provocan un proceso de transnacional izaci6n e integraci6n de -

la economfo mexicana como un agregado dependiente de las grandes economías ca

pitalistas, y sobre todo la economfa de los Estados Unidos, por lo que ha cre

cido la dependencia, lo cual viene a negar la realizaci6n del inciso 1). 

En cuanto al inciso 2), hubo un incremento pasajero del empleo, acompañado por 

un acelerado decremento del salario real de los trabajadores. 

En lo que toca al inciso 3), se produjo un crecimiento alto (8% entre lg78- -

lg81) pero no se tradujo en una mejoría de la mayoría de la población. 

Por último, en el inciso 4), se hizo lo contrario, se reconcentró el ingreso. 

Ahora bien, el hecho de que no se hayan cumplido o no se haya llegado a resul

tados de acuerdo con los objetivos de la estrategia de la P!F o incluso que -

los resultados se hayan presentado de forma contraria, no invalida su práctica 

ni la existencia de la planificación. 

La orientación de la PIF fué llevada a cabo por las fracciones de la gran bur

guesía que componen el bloque en el poder, orientación que se realizó de acuer:. 

do con sus objetivos e intereses, los cuales se reducen a la garantía de la o!?_ 

tención de una alta tasa de ganancia y la disminución de la incertidumbre en 

sus inversiones, asegurando su rentabilidad; la función de la P!F fué la de -

U2l Véase pág. 73 79 



planificar las ganancias y en este sentido cumplió su cometido. Durante cinco 

años la gran burguesía obtuvo altas tasas de ganancias y nadaron en la abunda!!. 

c ia y realmente fueron 1 os que sa 1 le ron beneficiados durante e 1 sexenio. 

Los resultados guardan una correspondencia con la orientación que se le dió a 

la PIF -como se había dicho anterionnente-. 

Al finalizar el capítulo 1l se dijo que la estrategia no reflejaba medidas que 

significaran un cambio de dirección; de lo que se trataba era de avanzar más -

rápido y más cómodamente, aunque la dirección nos condujera a un destino desa~ 

troso que fué precisamente lo que sucedió. 

lLa economía petral izada a quién benefició? 

4.2.l. El Petróleo. 

El petróleo aumentó su importancia dentro del PIB y se convirtió en la priori

dad absoluta del sexenio lg76-l982. El incremento del producto estuvo basado -

en gran parte en su expansión. 

Las finanzas públicas, la expansión industrial, el comercio exterior, el apoyo 

a la producción agrícola y el gasto en bienestar social son de los aspectos -

más relevantes que tuvieron su base en el petróleo. (13) 

Se pueden resumir en cuatro puntos el papel que jugó el desarrollo de la pro

ducción pe trol era: 

1) Ser el soporte financiero de la polftica de subsidios a la acumulación de 

capital. 

(13) HUERTA QUINTANILLA, Rogelio, et.al. Economía Pctrolizada 
Taller de Coyuntura, Fac. de Econom!a, UNAM, Mexico, 
1901, p. 11 
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2) Pennitir el financiamiento de la expansión de las importaciónes de medios_ 

de produce i ón. 

3) Ser el aval para mantener el crédito externo. 

4) Ser el motor de la acumulación para varias actividades afines o complemen

tarias: acero, maquinaria y equipo, construcción y actividades que tienen 

una vinculación en torno a la producción petrolera. 

La amplitud de la plataforma de producción y exportación de petróleo es el in

dicador fundamental del auge económico. (14) 

La participación del petróleo en el Producto Interno Bruto, pasó del 1.9:1'. en 

1976 a 6.3'.t en 1981, ha ido aumentando de una fonna creciente. (15) 

Desde un inicio se plantea la necesidad de incrementar la producción y la ex

portación del petróleo. Así, en su primer infonne Jorge Oiaz Serrano, dice: 

"Rldemos y debemos producir más petróleo y podemos y debemos exportar más petrQ. 

leo gracias al aumento en las reservas probadas. PEMEX puede generar exceden

tes para ayudar a resolver los graves problemas del presente. Lo grave es que 

teniendo posibilidades reales de exportar, no lo hagamos, dificultando el des! 

rrollo integral y cerrando el círculo vicioso, por los defectos de financia

miento en los que toda nuestra economfa está atrapada". (16) 

En 1977, Oíaz Serrano se compromete con los Estados Unidos a venderle 2,000 mj_ 

llones de metros cúbicos de gas. Para eso se proyecta la construcción de un g! 

soducto entre los campos petroleros de cáctus, Chiapas y la ciudad fronteriza 

de R~ynosa. 

(14) RlVEIU\ RIOS, Miguol A., Op. Cit. p. 109 
(15) véase cuadro N• lO 
(16) Citado en Proceso Nª JOB, Revista Semanal 27, Sep.1982, 

México, p. 16 
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CUADRO No, 10 



A pesar de que los gobiernos de ambos países aún no llegaban a un acuerdo so
bre el precio de gas, PEMEX firma una carta de intención con seis empresas di~ 
tribuidoras de gas de Estados Unidos, según la cual el gas sería vendido al 

precio establecido por México de 2.60 dólares el millar de metros cúbicos. 

Con relación a este acuerdo se produce una polémica sobre la conveniencia de -
vender o no el gas natural, así como en torno al precio acordado con las seis 
empresas, el cual es rechazado por el gobierno norteamericano. 

A final de cuentas se tiene que abandonar el proyecto de vender gas natural a 
los Estados Unidos, quedando el gasoducto para uso del consumo interior. 

Año con año, el petróleo aumentará su participación en la balanza comercial; -
así va a pasar a representar de 15.5% en 1976 a 74 .4% en 1981, mientras que -
los productos manufacturados disminufan su participación de 52.7% en 1976 a -
18.1% en 1981; lo mismo sucedfa a los productos agropecuarios, al pasar de 323 

en 1976 a 7.5% en 1981.(17) 

Las exportaciones petroleras se van a convertir el\ el principal sostén del equi 
1 ibrio de la balanza comercial -ya que si no se considera las exportaciones -
del petróleo el déficit crece y representan, proporcionalmente una cantidad m_I! 
cho m~s grande-, así en el año 1981, el déficit fué de 3,725.4, pero si quita
mos las exportaciones de petróleo éste se convierte en 18, 157 .8 mi1 lones de d~ 
lares. (18) 

Por otra parte, es el medio por el cual se obtiene el monto mayor de divisas. 

Adem~s, se realizó un programa de energía en donde se fijó la platafonna petrQ. 
lera en 2.5 millones de barriles, con un nivel de exportaciones de 1.5 millo
nes de barriles diarios. Las metas fueron proyectadas para que tuvieran vigen
cia hasta el año de 1982. 

82 
(17) Véase Cuadro Nª 2 
(16) V~ase Cuadro Nª 2 y 11 



A ñ o s 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

CUADRO No, 11 

BALANZA COMERCIAL 

(Millones de d6lares) 

Exportaciones 

3,665.5 

4,649.8 

6,063.1 

8,817.7 

1s,301.s~ 

19,379.0 23,104.4 

PUENTE: Informe Anual del Banco de MGxico, varios años, 

- 3,725.4 



El supuesto que dió sustento a tal proyección fué que con ese nivel de export!!_ 

c16n se podr1an cubrir las necesidades de pagos de la economía a la tasa de -

crecimiento que señala el Plan Global de Desarrollo (Bi). 

Las metas fueron rebasadas: antes de que terminara el año 1982, la producción 

había llegado a 2.8 millones de barriles diarios y a 1.7 millones de barriles 

que se exportan diariamente. 

A nivel internacional se produjo una profunda modificación en el mercado petr!!_ 

lero: los paises demandantes redujeron su consumo, modificación que provocó un 

escenario de conflicto, debido a la recisi6n que arrastraba a la. Europa Capit!!_ 

lista y a los Estados Unidos, casi desde 1979; dos años después, ambos van a -

caer en una franca depresión. 

Ante esta situación, los países que integran la OPEP, optan por reducir su pr!!_ 

ducción. Por otra parte, México continuó incrementando su producción, lo cual 

contribuyó a la generación de una sobre-oferta a nivel mundial. (19) 

Para el año 1981, ya la situación era bastante crítica, por lo que la OPEP de

cide congelar los precios hasta finales de 1982 y reducir la producción en lO'l. 

El 2 de junio, el Wa ll Street Journal y The New York Times, in fonnaban que 

Díaz Serrano ya había notificado a las compañías estadounidenses de una rebaja 

de 4 dólares. Para el 4 de junio aparece un comunicado de PEMEX anunciando ofi_ 

cialmente la disminución de los precios; el gobierno mexicano había tomado el 

camino contrario al decidido en Ginebra por la OPEP. 

Esta acción hizo que México se convirtiera en un esquirol del mercado ,petrole

ro. Los productores pierden poder de manera notable, lo cual provoca un dete

rioro del precio del petróleo. 

(19) véooo cuadro N• 12 83 



CUADRO No. 12 

-MERCADO PETROLERO MUNDIAL (1) 

(Millones de d6laTes) 

Demanda' excluyendo a--la OPEP 

Producci6n excluyendo a la OPEP 

Paises industriales (Z) 

M6xico 

Otros paises en desarrollo 

Exportaciones de la OPEP 

(1) Incluye líquidos de gas natural 

(Z) Se incluyen las exportaciones netas 

l'UI:N'rH: Elaborado en base a datos del IMCE, 



A esta situación llegó México como resultado de la polftica estatal que se 11~ 
vó a cabo en torno al manejo del recurso, sin considerar una posible modifica
ción de las condiciones imperantes en el contexto internacional; la mayor int~ 
gración de la economfa mexicana con la economía de Estados Unidos va a reducir 
la capacidad de poder de maniobra del estado mexicano; para este momento el p~ 
tróleo ya se habla convertido en el sostén del crecimiento del producto, por -
lo que se presenta dificil cerrar la llave de la producción. 

Para el imperialismo constituyó un triunfo, pero para los países productores -
fué un golpe duro, ya que redujo su capacidad de negociación. 

Con la cafda del precio del petróleo -situación- que no se habla considerado, 
ya que se supuso constante el alza de su precio y un ambiente que se caracterj_ 
zaría por la escasez de este recurso se empieza a percibir menos divisas de lo 
que se habla programado, por lo que se hace una reducción del 4% del gasto pú
blico y se restringen las inversiones públicas. 

Al mismo tiempo el endeudamiento externo crece de una forma desmesurada. Unido 
a ésto, otros elementos como el incremento de la especulación, la carrera in
flación-devaluación, la fuga de capitales varios de ellos en busca de una mayor 
ganancia por las altas tasas de interés que ofrecía la reserva deral de Washing_ 
ton, mientras que otros se canalizaron hacia la adquisición de bienes raíces -
en los Estados Unidos y la contracción de la demanda, hacen que para el año -
1982 la economía mexicana entre en una franca situación de crisis y sin una -

disponibilidad de divisas. 

Para obtener divisas, México se ha visto obligado a hacer de créditos atados.
que requerían el respaldo del petróleo. 

Así, para obtener un crédito de 1,000 millones de dólares de Estados Unidos, Y 
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su aval otros créditos con el Fondo Monetario Internacional, México firma una 
carta-compromiso en donde se incluyen cláusulas que implican la intervención -
del gobierno de Estados Unidos en la toma de decisiones de pol itica financiera 
nacional como garantfa de los dólares prestados. 

Entre las obligaciones que establece la carta-compromiso, se pueden mencionar 
las siguientes: 

a) Entregar cuotas diarias de petróleo "ltsmo -tipo ligero- el de mejor cali
dad- al Departamento de Energía de Estados Unidos hasta completar -en sep
tiembre de 1983- un total de 40 millones de barriles, destinados a la Re
serva Estratégica de ese país. 

b) Para cumplir este compromiso, PEMEX dará preferencia a Estados Unidos, por 
encima de cualquier otro cliente extranjero, una vez satisfecha la demanda 
interna. 

e) El gobierno se compromete a garantizar que PEMEX cumpla estrictamente los 
términos del acuerdo. 

d) El gobierno mexicano se. obliga a realizar sus mejores esfuerzos para rene
gociar su deuda externa y lograr que las negociaciones con el FMI lleguen 
a una pronta y exitosa solución y el programa de ayuda esté 1 is to antes -
del 15 de octubre (la firma de la carta de intención ocurrió el 9 de novig_m 
bre, sólo tres semanas después de lo sugerido por Washington). 

e) Desde la fecha del acuerdo -15 de agosto hasta el cabal cumplimiento de -
los compromisos de PEMEX- 30 de septiembre de 1983 la Secretada de Hacie!!_ 
da y Crédito Público y el Banco de México deben ofrecer al gobierno de Es
tados Unidos información completa y oportuna sobre toda decisión relativa 

a política económica y financiüra.(20) 

(20) Véase Proccao Ni¡ 315. Roviot.a Semanal 15 de nov.14JB2, 
México, p. 7. 
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Esta carta-compromiso viola polfticas de PEMEX como las siguientes: ,lf •. nu.nca 

exportar petróleo de tipo "ltsmo" puro, sino sólo mezclas de "ltsmo" y "Maya", 

2g, ni enviar a un sólo pafa más de 50X de las exportaciones totales. 

En octubre de 1982 se exportó a Estados Unidos el 54'; de 1 '716,000 barriles -

que se vendieron diariamente al exterior -según datos de PEMEX-. 

A pesar de que el convenio establece precios variables no menos de 25 dólares, 

ni más de 35 dólares -por barril-, lo cierto es que en los términos en que es

tá expuesto indican que previa y definitivamente se fijó el límite menor. 

Los mil millones de dólares adelantados por Estados Unidos terminarán de pagar_ 

se exactamente el 30 de septiembre de 1983 con la entrega total de los 40 mi

llones de barriles al precio de 25 dólares. 

No cabe duda que la economfa mexicana se ha ido articulando e integrando cada 

vez más a la economía de Estados Unidos, con un mayor grado de dependencia pe

trolera, comercial, financiera, cultura y tecnológica. 

En el cuadro de la "Especialización" en la divisfon internacional del trabajo, 

se ha venido remodelando la integración de México en la economfa mundial y se 

ha convertido en "especial is ta" en producir y surtir petróleo -crudo-, estando 

a disposición dicho recurso en primera instancia de Estados Unidos. 

México figura -por el aumento de sus reservas petroleras probadas- como zona -

estratégica de defensa coirercial y de abastecimiento de petróleo ?n el mapa p~ 

trolero estadounidense, por lo que Estados Unidos trata de controlar (y lo es

tá logrando) la disponibilidad del petróleo mexicano (21) 

(21) Véase ALPONTE Juan Mar!a "La Articulación Petrolera" en 
UNO MAS UNO, 19 do Agosto do 1902. 
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México se,ha ido convirtiendo en el principal suministrador de crudo de los E~ 
tados Unidos; en abril de 1982 desplazó a Nigeria del segundo puesto -datos S!!_ 
gún el Departamento de Energfa de Estados Unidos-, y en mayo y junio, en razón 
de mejores precios, supera también a Arabia Saudita. (22) 

En el mismo año una agencia informativa de Estados Unidos, informó que el Pre
sidente entrante, Miguel de la Madrid, aumentarla la producción a 4 millones -
de barriles diarios, lo cual significaría, en las condiciones actuales de un -
mercado deprimido y la situación diffcil por la que atraviesa la OPEP un duro 
golpe a los pafses miembros de esta organización y provocarla que bajara aún -
mas el precio del petróleo. Pero no sólo perjudicarla a estos paises, sino ta'!! 
bién a México, ya que hay que dar mSs cantidad de petróleo no menor cantidad 
de divisas. 

La correlación de fuerzas ha sufrido una modificación en favor de Estados Uni
dos. 

Se deben intentar medidas que no redunden en la misma forma de financiamiento 
para la acumulación de capital y en obtención de divisas -creciente endeudami!!_n 
to y de manera casi exclusiva en el petróleo- sino se pretende que la presión 
financiera convierta a México en pozo petrolero de los Estados Unidos. 

Al hacer un balance del sector petrolero, la Comisión de Energéticos del PRI -
sostuvo que el mismo aportó al pals ingresos por 32,250 millones de dólares, -
pero contrajo una deuda de 26,000 millones de dólares y realizó importaciones 
por un valor de 8,400 millones de dólares, lo cual hace que gran cantidad de -
divisas reciclaran hacia el exterior. (23) 

(22) Op. cit. 
(23) véase Proceso·N"' 313, Rovista Semanal·, ia do nov. 1982, 

México, pp. 6-9 
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Pero no cabe duda que la deuda externa de PEMEX expresa una transferencia de -
valor hacia los monopolios y oligopolios y con ello la gran burgues!a bajo la 
vía de precios subsidiados, imposibilitándose a autofinanciar la ampliación de 
sus inversiones, por lo cual tiene que acudir al endeudamiento. 

4.2.2" Inflación, Política Monetaria, Paridad Cambiaría y Polftica Salarial, 

El período de López Portillo se caracterizó por un alto nivel inflacionario -
acompañado por una política de 1 iberación de precios, atrás de la cual existe 
una concepción monetarista que se integra perfectamente con los intereses de 
los empresarios, 

Desde la óptica monetarista y de los empresarios la inflación es causa del 
fuerte aumento del circulante monetario proveniente del financiamiento del dé
ficit del sector público, por lo que proponen: 

La única forma en que se puede corregir la inflación en México es mediante el 
aumento de precios, reducción del gasto público y los subsidios encaminados 
mantener en un nivel bajo los precios del consumo. (24) 

Para remediarlo se aconseja al Estado no aumentar los salarios sino liberar -
los precios. 

Pero despegándonos de la ortodoxia monetarista diremos que fueron varias las -
causas de la inflación, las cuales se ennumeran a continuación: 

a) La contracción de la producción y distribución de bienes básicos de consu
mo masivo. 

(24) Véase Azcárraga, Gastón, "El Problema de la Inflación 11
• 

Documentos de la Reunión Empresarial Atalaya 79, México, 
Nov. 1979, citado en Economía tnrorma u.a 71-72, Mayo-Junio, 
México 1980, pp. 3-4 

88 



b) Una polftica monetaria que fué elevando las tasas de interés activa a un 

nivel muy alto, lo cual provoc6 que aumentara el costo del dinero, con lo 

cual el crédito s61o podrá llegar y ser accesible a los monopolios y olig2_ 

polios debido a que obtienen una mayor tasa de ganancias y pueden pagar a! 

tas tasas de interés. Pero los monopolios y oligopolios, por su condici6n 

de amos del mercado, van a trasladar éstos costos a los precios, lo cual -

provoca el incremento de éstos. 

Esta polftica monetaria va a provocar también una mayor concentraci6n y -

central izaci6n del capital bajo la direcci6n del capital financiero, ya -

que s61o de esta forma es posible pagar tasas de interés activas altas. 

c) La escasez y la elevación del precio de las divisas necesarias para mante

ner la producción, debido a los insumos importados -van a tener como efec

to un mayor incremento de los precios. 

d) La lucha y disputa de las clases por el reparto del producto social. En e~ 

te caso la inflaci6n es un medio de transferir riqueza hacia las ganancias, 

como forma de mantener una tasa alta de utfl idad, cuyos beneficios son los 

empresarios y en especial la gran burguesfa. 

El nivel inflacionario ha llegado muy alto en 1982, ya que ha alcanzado el 100%. 

En los primeros seis meses del año de 1983, los productos populares ya se ha-

bían incrementado 50%, segun un estudio real izado por el Instituto Nacional 

del Consumidor: el chile serrano de $35.64 subi6 a $102,90 -más de 250%-; plá

tano tabasco de $11.87 pas6 a costar $20.30; chfcharo de $28.75 a $79190 el Kg. 

En las carnes: carne de res bistec, de $136.38 a $230.00 Kg., carne de cerdo -

pulpa de $176.03 a $279.80 Kg. En cuanto al huevo de $32.05 a $44.50 el Kg.(25) 

(25) El Financiero, 2 de agosto do 1982. 89 



Entre julio y agosto se incrementan en un 100% la tortilla, y el pan en menor 

proporción. 

Los productos que habían tenido un incremento de 50% los primeros seis meses.

para finales del año elevan su precio en una proporción equivalente. 

No cabe duda de que el costo de la canasta básica de alimentación de los trab! 

jadores se ha incrementado en dimensiones elevadas, reduciendo su condición a 

nivel de susbsistencia. 

En cuanto a la paridad cambiaria se intentó mantenerla más o menos estable con 

respecto al dólar, para que se produjera una afluencia regular de las inversiQ_ 

nes extranjeras. 

El mayor crecimiento de la inflación en México con respecto a la de Estados -

Unidos -principal pafs con quien se comercializa-, hace que el peso se sobrev! 

lúe a través del tiempo y llegue el momento en que ya no sea posible sostener 

el tipo de cambio, por lo que se producen las devaluaciones, lo cual provocó -

una carrera inflación-devaluación y devaluación-inflación. 

Técnicamente, el tipo de cambio se establece en función del nivel de precios -

nacional y el de su principal el iente económico, que es Estados Unidos. 

En enero de 1982 el tipo de cambio se encontraba a $26.71 por dólar, con lo -

cual el peso estaba sobrevaluado en 58.25%, ya que su valor real era de 

$42.11. (26) 

El mantenimiento de la sobrevaluación del péso origina el abaratamiento del d§. 

lar y con ello se hacen más accesibles las mercancfas y los servicios del ext~ 

(26) véase cuadro Nª 6 90 



rior, es decir, se propicia el incremento de las importaciones y más cuando -

existe una polftica de liberación de éstas, pero a la vez se encarecen las e!'.'. 

portad ones. 

En febrero de 1982, el Banco de México se retira del mercado cambiarlo y se d~ 

valúa el peso hasta un nivel de $46.50 por cada dólar, con lo cual se le subv~ 

lúa 5.57% ya que su valor real era de $43.91. 

Esta medida se toma ante la presi6n de las Insistentes demandas de, los empre

sarios porque se hiciera un ajuste del tipo de cambio. 

De aquf en adelante se establece una carrera lnflac1ón-devaluac16n y devalua-

c1ón-1nflación. 

El acelerado crecimiento de los precios continúa, pero además el mayor despla

zamiento del peso -minidevaluación va a provocar que el dólar se convirtiera -

en un Instrumento de ahorro de primer orden, lo cual provoca la dolarización -

de 1 a economfa . 

Todo esto no es más que un reflejo de la mayor integración que ha sufrido la 

economfa mexicana con respecto a la de Estados Unidos. 

Todo lo anterior incrementa la especulación, y muchos de los recursos moneta-

rios se canalizan a este fin, ya que es una forma de obtener ganancias sin ni!! 

gún riesgo unido a ello, el al to costo del dinero por las altas tasas de inte

rés provoca la congelación de los créditos destinados a actividades de tipo -

productivo, ocasionando su rápido decafmiento y la paralización de la planta -

productiva. 
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Pero además se produce una fuga de capitales de más de 30 mil millones de dól! 

res, lo cual equivale a una proporción mayor de la inversión extranjera que h! 

bía entrado al pafs en el actual sexenio. (27) 

En julio de lg82, el peso ya se encontraba sobrevaluado nuevamente: su cambio 

se hacia en $48.63 por dólar, pero su valor era de $54.96 por cada unidad ame

ricana. 

El 5 de agosto, por segunda ocasión, el Banco de México se retira del mercado 

cambiarlo y se establece un tipo de cambio preferencial de $49.34 y otro ordi

nario de 68 pesos por dólar. 

El mercado negro de divisas va a dificultar el manejo de la moneda, por lo que 

se establecen tres cotizaciones del peso, llegando a cotizarse en el mercado -

libre en $120.00 

Esta situación hace incrementar el caos y pone en peligro la integridad del -

sistema vigente, por lo que el primero de septiembre se establecen los decre

tos de la tlacional ización de la Banca y el Control General izado de Cambios. 

En noviembre se autoriza a abrir casas de cambio en la frontera norte del pafs, 

cotizándose el dólar hasta en 130.00 del lado de Estados Unidos precio que sub

valúa el peso, ya que su valor real era de $63.64 

En relación con los tipos de cambios preferenciales de $50.00 y ordinario de -

$70.00, se va a mantener un subsidio de $13.64 en el primero, pero en el segun

do hay una relación favorable de $6.26, considerando hasta octubre un nivel i!!. 

flacionario de 71%. (28) 

{27) Sexto Informe Presidencial. 92 
(28) UNO Ml\S UNO, 14 de noviembre do 1982. 



En lo que toca a la política salarial, ésta se caracterizó por la aplicación -
de un control de salarios -topes salariales- e intentando que el incremento de 
los mismos sea menor que el incremento de los precios. Aunque aumenta la pro
ductividad se mantiene esta política en todo el sexenio y no s6lo en el perio
do de recuperación de la crisis. 

Los altos incrementos de los precios con relaci6n a los incrementos salariales 
va a provocar una drástica reducci6n del salario real (29), bajando su capaci

dad de compra y tendiendo con ello a contraerse la demanda, lo cual provoca el 
deterioro de las condiciones generales de vida de las masas asalariadas. 

La participación de los salarios en el PIB disminuyó al pasar de 40.2% en 1976 

a 36% en 1980. (30). Para 1981 se estima inferior a 35% y en 1982 es posible 
que haya bajado a cerca de 30%. Por su parte, las utilidades aumentaron su par_ 
ticipación, pasando de 48.9% en 1976 a 50.1% en 1980; en los años posteriores 
continúan incrementándola. 

Como se dijo anteriormente, el proceso de la PIF se va a desenvolver en una s.!_ 
tuación de lucha de clases y de conflicto, por lo que se va a producir una 
aceptación o rechazo de las medidas concretas que se apl lean. 

Así, ante esta medida de pol!tica salarial, unida al constante incremento de -
la inflación, se van a realizar huelgas como rechazo a la misma y en defensa -
del salario real. 

En 1977 el Sindicato de Telefonistas y el de-AHMSA-se lanzan-a la'huelga_élema!!_.-
dando aumentos salariales· superi,o:res al tope establecid~. 

En 197_8 sepresentan las hue'lgas de Trailmobile, Ace~os Plano~; Ac~me~, F~rd y 
Kelvinator: 

(29) v.Sa~~ cO..:ciio ~ó. 7 
(30) -v6asa cuadro no. l:Í 
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Para controlar el movimiento de los trabajadores el Estado va a actuar en el -

terreno ideol6gico, político y represivo. 

Los elementos del sistema pol itico entran en acci6n en la integración y con

trol de las fuerzas sociales que se oponen a las medidas implantadas. 

·se manejá ideol6gicamente la necesidad de la aplicación de la política sala

·rial, convalidándola con valores como el patriotismo y el nacionalismo. 

·Se lleva a cabo la Reforma Polftica y se hace uso de las organizaciones sindi

cales oficiales. 

Pero también se hace uso de la represi6n, por medio de las fuerzas pal iciacas, 

para controlar a los sindicatos y agrupaciones de trabajadores que se habfan -

mostrado inconformes y presionaban para obtener mejores salarios. 

Es el caso de los trabajadores del METRO, de las Fábricas de Loreto y Peña Po

bre, el Monte de Piedad, de la Mina de la Caridad en Nacozari. Hospital Gene

ral, la UNAM y la Fábrica de Refrescos Pascual. 

En 1979 el gobierno se ve obligado a decretar la requisa para enfrentar el Si!!_ 

dicato de Telefonistas. (31) 

El período de L6pez Portillo se caracterizó por lasécons_tantes luchas_.de los -

trabajadores en demanda de aumentos salariales y para _democriltÚ.ar sús o~gani
zaciones. 

Al finalizar el sexenio, el saldo va_ a ser_ la pé_r_dida.del poder adquisitivo de 

las masas asalariadas y una reducción de su partiéipación de lo-s beneficios -~ 
del crecimiento econ6mico. 

(31) Véase UNO MAS UNO, 14 do noviembre do 1982. 94 



4.2.3; Política Tributaria y Polftica de Subsidios. 

Los impuestos son una forma importante por med1o de la cual el Estado obtiene 

ingresos. 

La política tributaria, conjuntamente con la polftica de subsidios, puede in

fluir en la distribuci6n del ingreso según se les aplique, ya sea en un senti

do redistributivo o concentrándolo aún más. 

La política tributaria que se aplic6 produjo la obtención del mayor monto de -

ingreso a través de los impuestos indirectos, es decir, al consumo donde la -

carga impositiva recáe en la mayoría de la poblaci6n consumidora. Los impues

tos indirectos representaron el 57 .3% en 1917 y en 1980 el 62.4% de los impue~ 

tos totales. (32) 

Por otra parte, a los monopolios y ol igopol ios se les apoy6 con exenciones de 

impuestos como forma de promover la acumulaci6n de capital. 

La devolución de impuestos se incrementó al pasar de 1,489 millones de pesos -

en 1977 a 8,037 millones de pesos en 1981. 

Los estfmulos fiscales crecieron de 1,235 millones de pesos de 1977 a 1981. 

Los certificados de promoción fiscal pasaron de 101 millones de pesos a 12,937 

en el lapso 1979-1981.(33) 

Los grandes empresarios van a sal ir ampl lamente beneficiados con la política -

de subsidios. La finalidad de esta pol itica fué la de elevar la tasa de ganan

cia. 

(32) véase Cuadro Nª 14 95 
(33) Véase Sexto Informe de Gobierno. Anexo Estadbtico. 

Política Económica. pp. 51-53 



CUADRO No. 14 

PARTICIPACIO!'< DE LOS IMPUESTOS EN LOS INGRESOS BRUTOS. DEL 

.:' ' .': 

FUENTE: Sexto Informe· de Gobierno. Anexos Estadísticos. 



El sostén principal del otorgamiento de amplios subsidios se produjo:en,los ·~ 

energéticos a través de su venta por parte de las empresas estatales encarga

das de su producción. 

En 1980 el subsidio por energéticos fué de 770 mil mil lenes de pesos -según d! 

tos de la Secretarla de Programación y Presupuesto- (34) 

Este subsidio se otorgó de la siguiente manera: a los grandes industriales se 

les vendió el barril de petróleo refinado a $12.83 dólares, en tanto que al e!!_ 

terior se vendía -crudo- a 32 dólares. 

El gas natural se vendió en México en 37 centavos el metro cúbico, mientras -

que a Estados Unidos se exportó a 3.48 pesos, casi diez veces más. 

En lo que respecta a la electricidad, en Estados Unidos el Kilowatt-hora se -

vendla a 2 pesos, mientras que en México costaba 70 centavos. 

A medida que se acelera la producción y exportación de petróleo se elevan los 

subsidios. Los subsidios a la inversión pasaron de 13,015 millones de pesos a 

288,551 millones de pesos en el lapso de 1977-1982. {35) 

También se incrementaron los subsidios al consumo destinados a contrarrestar -

algunos efectos de la inflación sobre la masa consumidora, pero sin afectar -

las enormes utilidades de los empresarios. 

Los subsidios a la inversión y al consumo debieron producir precios más bajos 

para el consumidor; sin embargo, se convirtieron en mayores utilidades para la 

gran burguesía. 

(34} Universal, 13 do enero de 11JB2. 
(35) vóase Proceso Nª 315, 15 de noviembre do 1982. 
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Los excedentes que produce la acumulación de capital realizada por el Estado -

van a dar, principalmente, a manos ~e los monopolios y oligopol ios nacionales 

y transnacionales, con lo que el propio Estado y sus empresas ven disminuidos 

sus recursos para continuar aumentando la acumulación y autofinanciarla, recu

rriendo entonces al endeudamiento como en el caso de PEMEX,que se planteó ant~ 

riormente en el punto 4.2.1. 

También se va a recurrir a cargas impositivas indirectas que grava, no a los -

ca pi ta 1 is tas si no a las grandes masas de 1 a población, deteriorando más sus -

condiciones de existencia. 

Las polfticas tributarias y de subsidios ·no contribuyeron a una redistribución 

del ingreso, sino a una mayor concentración de éste. 

4.2.4. La Polftica sobre Inversión Extranjera y Deuda Externa. 

Durante el sexenio de López Partil lo se siguió recurriendo al estímulo y ampl.:!,.a 

ción de la inversión extranjera directa y al endeudamiento externo como formas 

de financiar la acumulación de capital y de equilibrar el déficit en la cuenta 

corriente de la Balanza de Pagos. (36) 

Estas formas de financiamiento producen una mayor integración y dependencia de 

México con respecto al principal inversor y prestamista -como vimos en el cap.!. 

tulo 111-, que en este caso es Estados Unidos. 

Además, no contribuyen al desarrollo del país, sino a su descapitalización y 

a la generación del subdesarrollo, orientándolo de acuerdo a las necesidades -

del país metropol ltano. 

(36) véase cuadro Nª 15 97 
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La inversión extranjera directa se ha extendido a todas las actividades, con -

excepción de las áreas reservadas exclusivamente al Estado, ya que se·mueve a 

sus anchas dentro de una legislaci6n que en la práctica es complaciente y da 

por satisfecho el "interés nacional" para regular la expansión creciente del -

capital internacional y el de las empresas transnacionales en nuestro país. 

En lg79 existían 5,029 empresas con participaci6n extranjera. En 405 de ellas 

la proporción de la inversi6n extranjera llegaba hasta 24.9%. En 1,725 empre

sas oscilaba entre 25% y 49.9% y en 2,899 supera 50%. (37) 

Las empresas se reparten entre los sectores agropecuario, industrial, comer

cial y de servicios. 

Sector agropecuario: 11 empresas se dedican a la agricultura-cultivos y 18 a -

la ganader!a. De estas empresas, 20 tienen una proporción mayor a 50%. Todas 

son exitosas y, como la General Foods de Celaya, Guanajuato, se han convertido 

en eficientes cultivadoras de granos y hortalizas destinadas a la exportación. 

Sector industrial: 2,842 empresas. En la industria extractiva predominan las -

empresas que explotan minerales metál ices -207- con capital estimado de 4,484 

millones de pesos. En la industria de Transformación, hay 2,590 cuyo capital -

asciende a 53,496 millones de pesos. Dentro de esta industria, 187 se dedican 

al procesamiento de alimentos; 108 de éstas tienen una participación de más de 

50% enla inversión; 62 se dedican a la fabricación de bebidas; el tabaco 10; 

textiles 83; calzado y vestido, productos químicos 550; productos de metal 2~0; 

maquinaria no eléctrica 306; las demás se dedican a la fabricación de cartón, 

hule, muebles, equipos de transporte y otras manufacturas diversas. 

(37} varios autores 11 La Inversión Externa hacia la Prosperidad" 
en Planea sin Planificación .Libros Proceso. México, 1981. 
p. 136 
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Sector comercio: l, 104 empresas; de crédito y organizaciones auxiliares, 54; -

de asistencia profesional 205; servicios particulares de enseñanza 14; otras -

actividades 575. 

La inversi6n extranjera directa aument6 considerablemente en el período lg76-

1982, con incrementos porcentuales dignos de tomar en cuenta en lg79 el creci

miento fué de 103.1% 

Sin embargo, las transnacionales sacaron una proporción mayor por concepto de 

remesas de utilidades y otros ingresos, lo cual propició un déficit financiero 

que tuvo como efecto el constante déficit o el crecimiento de éste, de la Cue!!_ 

ta Corriente de la Balanza de Pagos. 

De 1977 a 1980 las empresas transnacionales van a sacar cerca del doble de lo 

que invirtieron y en 1981 sacaron tres veces el equivalente de su inversión. -

Esto significa que los primeros años salieron cerca de 2 d6lares por cada dólar 
invertido y en 1981, 3 dólares por cada dólar. (38) 

Esto produce una sangrfa de recursos y la descapitalización del pais contribu

yendo al financiamiento y formación de capital del pais Inversor, lo cual gen~ 

ran el Subdésarrol lo de México y el desarrollo para el país metropolitano -EU-. 

En cuanto al endeudamiento externo, éste ha crecido en proporciones bastantes 

altas, pasando de 23,446 millones en 1982, situando a México en el país más e!!_ 

deudado del mundo. 

La deuda externa pública aumenta 215. 3% con respecto a 1976. 

(38) VÓase cuadro N• 16 



A n ·O 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

CUADRO No, 16 

MOVIMIENTOS DE CAPITAL POR EMPRESA CON INVERSION EXTRANJERA DIRECTA': 

(Millones de d6lares) 

.Pt'oporci6n de d61n-

Remesas de Uti· res que salen con 

Inversi6n Extra~ lidados y .itros 'respecto n cadn d6· 
jera Directa, Incr, ingresos. · lnr que se invierte 

327 54.2 621 l. 89 

385 17,7 7,63 l. 98 

782 103.1 .1,184 l. 51 
.. 

1,072 37.0 1,9?5 l. 84 

1,142 6,5 3,429 3,0 

'-
~-~o--.-

FUENTE: Elaborado en base a datos dei Sext:·o 'Informe de Gobie.rno. :. Anexos Estadísticos. 



Durante los primeros cuatro años la deuda se mantiene más o menos constante, -

en un promedio anual de 3,775 millones de d6lares, pero para 1981, debido a la 

caída del precio del petr6leo, el endeudamiento aumenta en 18,000 millones de 

d6lares. Esta cantidad supera en 15,000 millones de dólares la deuda contraída 

los cuatro años anteriores. La deuda pública externa de los años 1981 y 1982 -

va a representar 64.3% de la deuda externa pública total contraída en el perí~ 

do 1976-1982. (39) 

Por otra parte, la deuda privada externa va a crecer 446% durante el período,

al pasar de 3, 846 mi 11 ones de d6lares en 1976 a 21, 000 millones, aumentando su 

participaci6n en la deuda externa total de 16.4% en 1996 a 25.3% en 1982. (40) 

Varias de las empresas privadas van a acudir al crédito externo, por la exis

tencia de tasas de interés activa más bajas, las cuales posterionnente van a -

incrementarse. 

Al mismo tiempo se produce un fen6meno que va a provocar mayor sal ida de recur. 

sos del país por causa de la deuda externa. El servicio de 1 a deuda se va a i~ 

crementar de forma creciente, por lo que gran parte de los nuevos adeudos con

traídos van a servir para pagar el servicio de la deuda externa. 

Además, va a aumentar la proporción de deuda contraída con los bancos privados 

internacionales y los pagos a corto plazo. 

Se calcula actualmente que el 90% de la deuda externa se encuentra contratada 

con bancos de origen privado y no instituciones oficiales de financiamiento i~ 

ternaclonal -Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.-, a lJ -

vez que 60~ de estos créditos provienen de la banca privada norteamericana. 

(39) Véase CUadro No. 17 
(40) Véase Cuadro No. 18 
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A ñ 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

CUAORO'No.i; 
- ·-·:f./·' . 

DESENVOLVIM,rntfro DE LÁ niiuiíA EXTERNA PUBLICA 
-.-

Sáldo}dé 
l.a doman.da 

22,912 

26,264 

29,75L 

Aumento 
Neto 

3,312 

3, 352 

3,493 

4,943 

18,000 

9 ,300 

42,400 

Participaci6n anual 
en \ del total. 

7.8 

7.9 

8.2 _. 

11.6 

42;4 

-2L9• 

100 

FUENTEi Ban~o ~e ~f6xlco, N~~ioital ;Financl~ra Y S,P,P 



CUADRÜNo,.18 

DEUDA EX.TERNA .TOTAL. DE .MEXICO (1976·1982) 

(Millones de: d6lnres) 

1980 1981 1982 

Deuda Externa 
Total 23,4.46 í~o;9;"i~;5óp~ioó.io A4,100 loo; o 3B,557 100.0 

; : ~. ~:_'.:; ,; :~~~;~ "~.·;~:e-~ ~-~~;'~~~ :,;\~ :.:: ', .. \1"" ,_ -.c_-

46,700 100.0. 71,700 100.0 83,000 100.0 

Deuda PIÍblica 
Total 

Servicio de la 
Deuda PIÍblica(l) 

Lbuda Privada 
Total 

19, 600 . 83,6)[~9t~i ~0;4~'.26,2¿4 77 
·'. .. "'-~·C; ~'; :v;;i·~~~~~ ;:(;;J ,· 

2,475 L{:f ~;i:~3;~, 
.},_·>-¿-;":".~~ ;-; ; .. -·~·,·.:: 

'<-~: <g;:;~ r~; · ... 
3,846. ~t'~~~4~!f 5;s8~~ 1~;6 

;:~::~ ·;~]J . '.'.\,: 

: . ·"· .• ;'/~~~{1~.~~::~::f/.< :; . 
• Estimoci6ri para. i:in~'i~s'~Ji.f~.ii\6~~,_;~ é"~~"' -- -~ -

( l) Participaci6n e~ {~;:dÓÜd~¡.~G~iica.totol. 

29;757 

Fll!ONTE: B~nco de ~i6xi'co,'~~4~hal.' Fi~anÚcra y s.P.P. 

77.2. 34,700 74; 3. 52. 700 73. 5 62,000 74. 7 

19,6 14 ·ººº 22.6 

12,000 25,7 19,000 26.S 21,000 



En lo que se refiere al tiempo y a la proporci6n en que se tiene que pagar la 

deuda externa, se puede mencionar que en 1977, 38% de ésta era exigible en el 

año siguiente. En 1982, 48% de la deuda es exigible en los pr6ximos 15 meses. 

Esto pone en una situaci6n financiera más difícil al país, porque hay que can!!_ 

!izar cada vez más recursos para el pago de la deuda, porque se trata de prés

tamos a corto plazo, los cuales implican un pago de tasas de interés más al tas. 
(41) 

La necesidad de recursos en lo interno va a corresponder con la existencia de 

un excedente de capitales prestables en la banca norteamericana. 

En tiempos de contrataci6n en la esfera de la producci6n, la ganancia es predQ_ 

minantemente financiera, por lo que aumenta el excedente de capital, que busca 

canalizarse a través de la Banca Transnacional en forma de préstamos como una 

manera de seguir obteniendo mayores ganancias con menor riesgo. 

Los préstamos internacionales permitieron mantener el crecimiento sostenido de 

las utilidades de los principales bancos norteamericanos, la mitad de cuyas -

utilidades se origina en el exterior. (42) 

En 1982, al entrar el país en crisis, se acude a renegociar la deuda y se bus

can otros préstamos debido a la insolvencia econ6mica. 

Ante la si tuaci6n crítica en que se encuentra México se acepta una moratoria -

de 90 Días para el pago de la deuda y además se le otorgan créditos atados a -

ciertas medidas que implican exportaciones más baratas -petróleo-, así como i!l 

gerencia y vigilancia de las políticas económicas que se lleven a cabo en Méxi_ 

co durante el período en que se cubre el pago de esos créditos. 

{4ll véase lUJY t;~ .2206, Revista semanal. 30 agosto lCJB2. 
Además UNIVERSAL, 13 de septiembre de 1982. 

(42) véase HOY, Op. cit. 

101 



La. deuda se alimenta de más deuda. Pero sucede otro fen6meno importante: la -

Banca Internacional sirve como medio de regular y orientar a los pafses subde

sarrollados de acuerdo a las necesidades de los países desarrollados; en nues

tro caso, se nos impone una orientaci6n favorable a los Estados Unidos, es de

cir, de acuerdo a sus necesidades e intereses. 

Se ha establecido un circulo vicioso en torno a la inversión extranjera direc

ta y la deuda externa se recurre a ellas como formas de financiar la acumula

ción de capital y equilibrar la balanza de pagos, pero su acci6n en la economfa 

va a provocar una sangría de recursos generando un déficit financiero y comer

cial, y el desequilibrio de la balanza de pagos, por lo que se vuelve a acudir 

a más inversión extranjera directa y a más endeudamiento externo. 

Todo ello provoca una permanente descapitalización del pafs y la generación de 

su subdesarrollo, a la vez que aumenta su interpretación y dependencia con la 
economía norteamericana. 

4.2.5. El bloque en el Poder. 

Se puede decir que las medidas concretas de la PIF tuvieron como efecto un a[!!_ 

pl io beneficio para la gran burguesfa que compone el bloque en el poder, al 

mantener durante cinco años un nivel alto de la tasa de ganancia. 

Durante esos cinco años, quince de los principales grupos industriales, comer

ciales y financieros que operan en el pafs, acumularon ganancias superiores a 
los 68,000 millones de pesos. Es tas ganancias se concentraron en un grupo de -

330 familias. (43) 

(4 3) véase Proceso No. 261, 2 de noviembre de 1981 . 102 



Los grupos VISA, CYDSA
0

, DESC. VITRD y Saltillo -de la fracción del Norte-, el~ 
varen sus ganancias entre 106% y 1, 183% en los cinco años. El Grupo ALFA obtu
vo extraordinarias utilidades en los primeros cuatro años, poniéndosele como -
ejemplo de modelo empresarial a seguir por el ribno de crecimiento y expansión 
que había logrado. En 1979, el Grupo ALFA es clasificado dentro de las 500 em
presas más importantes del mundo y como la empresa privada más importante en -
América Latina. 

En 1981 a pesar de tener que detener su expansión y obtener pérdidas por 6,270 
millones de pesos, el saldo final de los cinco años fué de 2,45g millones de -
pesos de ganancias. 

En el sector comercial, las grandes corporaciones consolidaron su liderazgo. -
Las utilidades de Aurrerá pasaron de 310 millones de pesos en 1977 a 1,697 mi
llones de pesos en 1981 ¡ lo mismo sucedió con el Puerto de L1verpool, que in
crementó sus ganancias en 263%. (44) 

La obtención de ganancias de las grandes corporaciones fué variable y se puede 
clasificar por estratos. 

De 100 a 500 millones de pesos Loreto y Peña Pobre, Grupo Industrial Saltillo, 

Química Hooker, Texaco Mexicana, Indetel, Cervecería Moctezuma, Tremec y CYDSA, 
entre otras. 

Entre 1,000 y 2,000 millones de pesos AHMS, Kimberly Clark, Celanesse Mexicana, 
Minera Autlaó, Serffn, Valores Industriales: Empresas Tolteca y Vitre de 2,000 
a 3,000 millones de pesos: Dese. Sociedad de Fomento Industrial, con 2,386 mi-
11 enes de pe sos • 

Más de 3,000 millones de pesos: Teléfonos de México, Banarnex y Bancomer. (45) 

(44) Véaoc Proceso NA 298, 19 de julio de 1982. 
(45) Op. cit. 
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lle las utilidades que obtuvieron los quince principales grupos empresariales -

más de 68,000 millones de pesos-, cerca de la mitad fué concentrada por ALFA, 

VISA y VITRO, ya que obtuvieron 27,717 millones de ganancia. 

Como se puede ver, los monopolios y oligopolios que pertenecen a la gran burgu'!_ 
sía que compone el bloque en el poder fueron los que obtuvieron las grandes g~ 
nancias. La orientaci6n que le di6 la gran burguesfa a la P!F -plasmada en sus 

medidas concretas- estaba cumpl lendo su objetivo: el de planificar las ganancias 

de la gran burguesfa al garantizar la obtenci6n de altas tasas de ganancias. 

El apoyo estatal para las grandes corporaciones fué bastante amplio; un ejemplo 

ilustrativo es el Grupo ALFA. El consorcio fué invitado a participar en secto

res de alta prioridad nacional y reclbi6 estfmulos fiscales, subsidios y apoyos 
financieros para encabezar el sector privado en la industrializaci6n del pals. 

Aprovechó, para su crecimiento, las ventajas fiscales que obtuvo por ser cons,!_ 

derado "sociedad de fomento". Logró abatir tasas impositivas de 50% a otras -
que oscilaban entre ni a 19i. ( 46) 

En 1980 ALFA obtuvo 5, 100 millones de pesos por concepto de exenci6n de impue~ 
tos y otros estimulas fiscales. Además recibi6 más de 1,000 millones de pesos 

anuales de subsidio por consllllO de gas, petróleo y electricidad. 

En la caida del grupo, el Estado acudi6 en su apoyo según Restrepo Fernández,

N.FA recibió del Estado 23,840 millones de pesos; un crédito de 12,000 millones 
de pesos; 5,000 millones de pesos de adquisici6n de acciones sin derecho esta
tal al voto; subsidio de 3,420 millones de pesos por interés bajo y la protec

ci6n de Banobras del riesgo cambiario de 680 millones de dólares. 

(46) Véase Proceso Nª 289 1 17 de mayo de 1982. 104 



Pero además, en 1981 se le concedieron beneficios fiscales y subsidios por: 
3,500 millones de pesos por concepto de gas; 1,600 millones de pesos por estf
mulos fiscales y otros subsidios por 900 millones: en suma 6,000 millones de -
pesos. (47) 

A Inicios de 1982 la gran burgues!a tenía una visión optimista y triunfal de -
la situación en México y predecía que dentro de 20 años sería un país .moderno 
y sus habita.ntes tendrían el nivel de vida que gozan los europeos más avanza
dos, gracias a la formación de grandes corporaciones financieras e industria
les y a la desaparción de la pequeña empresa . 

. Todo este optimismo es expuesto en artfculos publicitarios en una revista fra!J. 
cesa -Par!s Match- y en una revista norteamericana -Fortune-. 

los elementos básicos para ese futuro eran banca-capital financiero-, el comer_ 
cio exterior la formación de grandes monopolios y el Instituto Mexicano del S~ 

guro Social. 

El objetivo de incrementar la fonnación de monopolios y desterrar a la pequeña 
empresa, es lograr el máximo control de las decisiones y un mfnimo de riesgos. 
Además, el monopolio, por el sólo hecho de constituirse, aporta grandes benefi 
cios financieros y fiscales. 

Para su análisis se pueden mencionar corporaciones tales como !MCE, PIPSA, SO
MEX y NAFINSA, BANCOMER y BANAMEX, el !MSS, el Grupo Hermes, asf como los gru
pos: ALFA, VJTRO, VISA, !CA, Calzado Canadá, etc. 

Jesús Taladrid, al hablar de P!PSA, hace ver la necesidad de crear cuatro nue
vas fábricas con capacidad para producir 200,000 toneladas de papel, pero to
das deberfan estar en una sola mano para planificar bien la producción. (48) 

(47) Citado en Proceso No. 315, 15 de noviembre de 1982. 
(AO} véase Proceso No. 209, 10 do junio do 1982. 
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Como se había dicho anteriormente, en un ambiente de monopolios y oligopolios, 

tanto privados como estatales, el uso de la planificaci6n es factible y se ha

ce necesario para disminuir el riesgo de las inversiones y garantizar la obte!!_ 
ción de altas tasas de ganancia. 

En 1982 el ritmo de la economfa declina, hasta entrar en crisis. Se suscita la 
carrera devaluación-inflación y se expande la especulación y la dolarización -
de la economfa. 

La ganancia se convierte predominantemente en bancaria y especulativa, lo cual 

provoca la paulatina paralización de la planta productiva. 

Después de la devaluación del mes de febrero de lga2, el ribno de la especula
ción crece y es estimulada por los banqueros. 

Pero además, va a ser imposible obtener créditos debido a su alto costo, pro

ducto de Ja elevación de la tasa de interés activa a un nivel muy alto. 

Mientras crecfa Ja especulación, el Estado acudía al exterior para obtener con 
dificultad divisas, pero más tardaban en entrar al país que en salir a subsi

diar Ja especulación de los banqueros. 

La libertad de cambio produjo los siguientes efectos: repartió la riqueza a f~ 

vor de Jos banqueros y especuladores, disminuyó Ja capacidad de llilniobra exte!: 
na del Estado, puso el pafs en una incertidumbre creciente, agudizó la crisis, 
poniéndolo al borde de la quiebra y en insolvencia financiera y provocó la cr~ 

ciente para 1 lzación de Ja planta productiva. 
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Los banqueros eran los únicos que se beneficiaban con la crisis y la especula

ci6n al obtener grandes ganancias, pero entraron en una peligrosa contradicci6n 

con las fracciones burguesas que no estaban ligadas a la actividad bancaria, -

ya que para estas fracciones esta situaci6n significaba un freno a su activi

dad, quiebras e insolvencias econ6m1 cas. " 

El saqueo de divisas no tenía límite, por lo cual se acudi6 a más préstamos en 

el exterior para obtener más divisas, pero además se produjo una fuga de capi

tales de alrededor de 50,000 millones de d6lares; aumenta la quiebra de empre

sas y el desempleo y se detiene la actividad productiva; se había entrado en -

un callej6n sin salida y el sistema estaba a punto de estallar. 

Paralelamente el desenvolvimiento de estos hechos, los sindicatos de trabajad~ 

res, tanto oficiales como independientes, conjuntamente con la opini6n de va

rios intelectuales y algunos partidos políticos de oposici6n, proponen la na

cionalizaci6n de la banca y el control generalizado de cambios. 

El 29 de agosto sale un desplegado para pedir que la banca fuera estatal, firm,!I_ 

do por 40 sindicatos y apoyados por los partidos políticos de opos1ci6n, excep_ 

to el PAN y el PDM. 

El 8 de agosto L6pez Portillo explica las razones de un mercado dual, lo cual -

era una advertencia y un llamado de atenci6n. 

Pero los banqueros se sintieron ·con suficiente poder y confianza ante una pal! 

tica estatal que durante cinco años había sido pro-empresarial, para no reac

cionar ante regaños. 
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Después de la segunda devaluaci6n, Manuel Clouthier dirigente empresarial, ac_l! 

sa al Estado de ser el único responsable de la crisis y exonera a los banque

ros y a los especuladores. El 25 de agosto se vuelve a decir que lo peor de la 

crisis eran las paraestatales, por lo que el gobierno deberla entregarlas a -

los empresarios. 

Al final del mes de agosto la situaci6n del país era insostenible: se habían -

generado contradicciones internas que podían acabar en forma explosiva; en lo 

externo, la deuda había crecido enormemente, por lo que la nacionalización de 

la banca y el control generalizado de cambios era la forma de detener la agudj_ 

zación de las contradicciones internas y la mejor garantia del pago de la deu

da externa total, al estar respaldada por el Estado y socializar su pago, con

fundiendo en un sólo paquete el pago de la deuda privada y la pública. 

El primero de septiembre de 1982, se expiden dos decretos: el de la Nacionali

zación de la Banca y el del Control Generalizado de Cambio. Con esta acción se 

perjudicó a la burguesía bancaria, pero principalmente a la fracción central, 

que era una burguesía financiera por excelencia y ocupaba una situación hegemQ_ 

nica en el plano econ6mico. 

Pero al conjunto de la burguesía le fué beneficioso al bajar las tasas de int~ 

rés y fijar la paridad cambiaría. Con ellos las empresas estuvieron en posibi

lidad de pagar sus créditos y reducir los costos del sector productivo. Las m~ 

didas que se aplicaron iban dirigidas a fortalecer la planta productiva, con 

el fin de evitar que la crisis financiera la afectara aún más. 

Con la Nacionalización de la Banca, el Estado se va a fortalecer, por lo que -

ahora ·la burocracia pol Úica no sólo va a ser la fracción hegemónica a nivel -

politico en el bloque en el poder, sino también a nivel económico, con lo cual 

desaparece la fracci6n central. 
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La Banca había sido para la burguesía financiera un medio de regular, contra-
lar y orientar la economía en un determinado sentido. Ahora esta capacidad pa
sa a menos del Estado, lo cual aumenta su influencia en la economía. 

Al nacionalizar Ja Banca, el Estado gana el apoyo de la oposición, y a nivel -
ideológico reafirmó su imagen de "nacionalista" y "revolucionario". 

Con la nacionalización de la Banca, el campo del sector público se amplfa, con 
lo cual aumenta la amplitud de la PIF en donde rige de una forma obligatoria. 
Por lo tanto, se extiende la capacidad del Estado para planificar e influir SQ. 

bre los demás sectores de la economía. 

Pero debemos reiterar: la funcionalidad de la Banca y de la planificación se
guirán estando de acuerdo a la correlación de fuerzas del momento. Si persiste 
la misma estructura de poder, en donde existe un predominio de la gran burgue
sía -nacional y extranjera- con sus monopolios y olfgopolios, la funcionalidad 
de la planificación seguirá siendo la de planificar sus ganancias, al disminuir 
el riesgo en sus inversiones y garantizarles la obtención de altas tasas de 9!!. 
nancias; por ello, la banca continuará funcionando como antes: la única dife
rencia es que ha cambiado de manos, como bien lo indicó López Portillo al de
cir "no ha pasado nada, sólo ha cambiado de dueño". (49) 

4.3. La Polftica Agropecuaria. 

En los primeros años se instrumenta una pol ítfca en la agrfcul tura que apoyó y 
promocionó los cultivos de exportación, principalmente el café, debido al al
za de su precio en el mercado internacional, otorgando estímulos y facil fdades 
crediticias y asistencia técnica. Al mismo tiempo se opta por la importación -
de productos alimenticios básicos, pero el volumen importado de estos produc--
tos aumentará paulatinamente. 

Jog 
(49} Sexto Informe Presidencial. 



Antes de su primer informe de gobierno, L6pez Portillo viaja a Hermosillo, So

nora, para establecer un Convenio de Alianza para la Producción con los "pequg_ 

ños propietarios" de esa entidad e indemnizar a los agricultores de los Valles 

del Yaqui y del Mayo que habían sido afectados por las expropiaciones hechas -

por Echeverrfa. 

La política de los primeros años con respecto a la agricultura va a tener im

plicaciones negativas como: 

a) Crece el desempleo en el campo. 

b) Aumenta la poblaci6n migratoria hacia las ciudades o hacia Estados Unidos

como fuerza de trabajo: ilegal-. 

c) Se eleva el valor de la fuerza de trabajo, como causa del acelerado aumen

to de los precios de los granos básicos para la alimentación, debido al 

incremento de un precio en el exterior, el cual afecta internamente por su 

importación y además por su encarecimiento en lo interno por el descenso -

de su produce i ón. 

d) Se reduce la capacidad de negociación del Estado Mexicano con el exterior 

al depender cada vez más de este tipo de productos básicos. 

e) Se agudiza la crisis en el campo, lo cual aumenta las tensiones explosivas. 

Ante la crisis de la agricultura, el Estado va a proponer al Sistema Alimenta

rio Mexicano -SAM-, como una forma de producir alimentos Msicos y alcanzar su 

autosuficiencia. 

Los objetivos del SAM son: 

a) Alcanzar la autosuficiencia alimentaria principalmente en los granos b~si

cos: maíz, friJo 1 , trigo. 
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b) lnc'rementar el ingreso de los campesinos. 

~·se hizo notar que se apoyaría a la poblaci6n más pobre-. 

c) Elevar el nivel nutricional de la poblaci6n campesina. 

'EstP. objetivo se realizará automáticamente al llevarse a cabo el inciso b), 

ya que se supuso que la causa principal de la desnutrici6n era la pobreza. 

Para alcanzar este objetivo se program6 una canasta básica de alimentos. 

Un planteamiento que se consideró básico en el SAM, fUé la defensa y reproduc

ción de la economía, y así se dice "se parte de considerar que la pobreza del 

campesino y la desintegración de su economía constituyen la principal traba P!!. 

ra alcanzar la autosuficiencia alimentaria y un desarrollo equilibrado y auto

sostenido del país. 

La solución al problema a 1 imenta rio, consiste en desencadenar un proceso que -

genere los ingresos necesarios para el autosostenimiento en la economía campe

sina y frenar asf su desintegración".(50) 

Lo cierto es que sí se pretendió llevar a cabo la autosuficiencia alimentaria 

con medidas concretas que no guardaron una relación con los demás puntos del 

SAM, por lo que sólo quedaron como planteamientos ideológicos encaminados a l~ 

gitimar las acciones concretas. 

Las medidas concretas del SAM destinadas a lograr la autosuficiencia alimenta

ria fueron Ja mayor penetración y generalización de las relaciones de produc

ción capitalistas en el campo y el fortalecimiento de la propiedad privada. 

(50) síntesis de la Estrategia del Sistema Alimentario Mexicano, 
Colección Técnica: CHCA. No. 2, MÓKico, l'JBl, p.17. 
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En el mismo año se crea el SJIM -1980- se sanciona la Ley de. Fomento Agropecua

rio como una medida complementaria, pero que se contrapone en varios de sus 

puntos. 

La Ley de Fomento Agropecuario va a legalizar la asociaci6n de "pequeños prop_!.e 

tarios" con ejidatarios o comuneros integrando unidades productivas. Esto da -

lugar a la desarticulaci6n de los ejidos y se produce una subordinación del 

campesino, al convertirse en trabajador asalariado pero sin derechos laborales, 

ya que legalmente no será asalariado, sino "socio", al aportar la tierra y la 
mano de obra al "pequeño propietario", el cual aporta el capital y los medios 

de producci6n. 

Pero también se legal iza el latifundio con la reforma que se hace a la Ley Fe

deral de Reforma Agraria, en su Artfculo 260, en donde se permite a los terra

tenientes ganaderos sembrar y comercial izar con granos forrajeros en terrenos 

cuya extensión rebasa las 1,000 hectáreas, puesto que se amparan en los l imi

tes legales para uso ganadero. (51) 

La Ley de Fomento Agropecuario fué respuesta a la proposición que habían hecho 

los empresarios. En 1978 Manuel J. Clouthier, Presidente de la COPARMEX expuso 

"la repartici6n de tierras como parte esencial de la política agraria 1 legó a 

su fin y ••• ahora debe buscarse la ca pi tal i zación del campo con el impulso de 

la industria agrícola -lo que implica concertar convenios de participación con 

los ejidatarios, con el fin de establecer las agroindustrias en el campo".(52) 

La aprobación de la Ley de Fomento Agropecuario originó un conflicto y su re

chazo por parte de agrupaciones de indígenas, campesinos y organizaciones de -

izquierda, así como de organizaciones oficiales. 

(51) CAW\LLERO, E.Zermcño. et.al. "La Agricultur¡,, Mmcicana en la 
coyuntura actual" en Economía Pctrolizada. Taller de coyun
tura. UNl\M.México 1981, pp. 217-218. 

(52) Citado en RAMA RuLh. "Emprcsac Tran:.nacionalcs y AqricultUra 
Mexicana: El caso do las procosadoras de frutas y legumbres 
en :Investigación Económica. No. 143. vol .XXXVII, Méx. p. 93 
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Pero .. la disidencia priísta fué sometida a los que votaron en contra, tuvieron 

que votar a favor. Para que no hubiera dudas, el Presidente intervino dos ve

ces -el 23 de diciembre de 1980 en los Pinos y el 15 de febrero de 1981 en la 

Reunión de la República-, para hacerles un llamado de atención y a que disci

plinaran todos aquellos que no estaban muy convencidos de las medidas que se -

estaban tomando. Oe esta manera les afirm6 que quienes estaban en contra de la 

Ley de Fomento Agropecuario er•n enemigos de la propiedad privada, por lo que 

a los prifstas disidentes, prácticamente los amenaz6 con dejarlos fuera del 

sistema. (53). 

Las medidas concretas del SAM y los objetivos que se persiguieron para lograr 

la autosuficiencia alimentaria van a ser los siguientes: 

A).- La elevación de la rentabilidad de los cultivos preferenciales -mafz, frj_ 

jol-. Esto se va a intentar por medio de: 

1) La obtención de insumos a precio subsidiado. Los fertiHzantes tuvie

ron 30% de descuento y las semillas mejoradas 75%. (54) 

2) La fijación de precios de garantía más altos. A partir de 1g90 tienen 

un incremento porcentual mayor. (55) 

3) La disminución de las tasas de interés de los créditos y el aumento -

de los descuentos de éstos y la obtención de un seguro agrfcola. 

4) Los créditos descontados para la producción de alimentos básicos y -

agroindustrias aumentan más que los otros rubros a partir de lg8o.(56) 

B) .- Se crearon las condiciones favorables y de protección en el marco jurfdi

co para la expansión y penetraci6n del gran capital en el campo, lo cual 

se logró mediante la sanción de la Ley de Fomento Agropecuario. 
(53) CABALLERO, E. Op. cit. p. 222 113 
(54) Véase S.Íntcsis Op. cit. p. 21 
(55) Véase Cuadro No. 19 
(56) LOPEZ P. Tostado, Jorge "EL FIAA y la inversión privada en el 

Campo" en Economía infonna No~SS Scp.Méx.1981,pp.15-lG. 
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C).- La elevación.del. nivel de productividad. 

O).- Disminuir el valor de la fuerza de trabajo como resultado de la baja de -
los precios de los productos alimenticios básicos que se supuso se iba a 
producir con el incremento de su producci6n. 

E).- Promover la expansi6n de la agroindustrial izaci6n en el campo. La base de 
la agroindustira se ha dejado en manos de empresas transnacionales. (57) 

Sintetizando los puntos, se puede decir que el objetivo fundamental fué de ga
rantizar la elevación de la tasa de ganancia de estos productos, para estimu
lar su producci6rr ·tanto µor· los campesinos que se encuentran en buenas condic!_o 
nes productivas en las zonas de temporal, como por .los empresarios agrícolas -
de las zonas de ri~go. Además se deja la puerta abierta del campo para la en
trada y generalizaci6n de las relaciones capitalistas de producci6n. 

Con la implantación del SAM se dió a entender que los recursos se dirigían 
prinr.ioalmente. hacia las. zonas de temporal, en apoyo de 105 campesinos más po
tw·11c; 

Sin embargo, se mantuvo la misma estructura del gasto público que beneficia y 

apoya las zonas de riego y a los empresarios agrícolas o neolatifundistas. 

Esto se va a reflejar en cierta manera en el desenvolvimiento de la superficie 
cosechada en el período 1977-1981. 

Dentro de la superficie cosechada total, la de riego se increment6 año con año, 
ya qüe aumentó 21.5% en el lapso 1977-1981, mientras la de temporal decreci6 y 

sólo en el año 1981 se increment6 3.8~ con respecto al año 1977. (58) 

(57) véaoc Un Estudio de MÚjica tJéles Joaquín en Excelsior, 25 
de octubre de 1982. 

(58) véase cuadro No. 20 
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Pero veamos la canalización del gasto. Del presupuesto total destino:o ;l sec

tor SARH, 5D% y 443 -1981-1982- van a ser para el SAM, recursos que se distri-· 

buyen entre la agricultura, la ganadería y la pesca. (59) 

Del total que se destina a la infraestructura para el desarrollo agr!cola, la 

mayor parte fué dirigida a las zonas de riego, ya que la grande irrigación y -

la rehabil itació,n de los distritos de riego recibieron un promedio de 12:; en 

los años de 1980-1982 mientras que la pequeña irrigación sólo recibió un prom~ 

dio de 24.6%
0 

en el mismo lapso. (60) 

Por otra parte, de lo que se canaliza para la coordinación para el desarrollo 

de los distritos agropecuarios, los distritos de riego captaron en promedio -

72% del total en el lapso 1980-1982; en cambio, los distritos de temporal sólo 

recibieron en promedio 28% del total en el mismo periodo. (61) 

·. Los datos pues, indican que se ha mantenido la misma estructura del gasto que 

beneficia a las zonas de riego y a los empresarios agrícolas. 

El incremento del producto del mais se logró con base en los siguientes aspec

tos: 

a) Un mayor incremento a la producción, sobre este incremento se va a b~sar -

el aumento de la producción, ya que la ampliación de la superficie cosech!!_ 

da permanece más o menos estable. De 1977 a 1980 la superficie cosechada -

de maíz disminuye, y sólo en 1981 se incrementa 9.1% con relación al año -

1977, mientras que la producción aumentó 45.6%. La productividad pasó de -

1.3 toneladas por hectárea en 1977 a 1.8 toneladas por hectárea en 1981.(62) 

(59) Véase Cuadro No. 21 
(60) Véase Cuadro No. 22 
(61) Véase Cuadro No. 23 
(62) Véase Cuadro No. 24 
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SARH. 



Grande lrrigaci6n. 

Pequef\a Irrigaci6n 

Rehabilitaci6n en los 
Distritos de'Riego 

Obras no hidr6ulicas 

T o t a 1 

FUENTE: 

CUADRO.No, 22 



CUADR,o''l\o~ zi'.' 

COORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LOS DISTRiTOS 

FUENTE: Presupuesto Programático 

Afias 1980, 1981, 1982; 



A ñ o 

1977 

1978 

1979 

1980~ 

1981 

FUENTE: México en cifras, Banco Nacional de M6xico, Informe 

mensual de coyuntura del IMCE, Enero 1981. 



b) la incorporación de tierras: que dejáron de cultivarse en los años anterio

res a 1981. Esto lo facilitó' la ley Agraria de Ocupación de Tierras Ocio-

sas. 

c) la participación de tierras de las zonas de riego y el incremento de super, 

ficie destinada al cultivo de maíz en estas zonas, como efecto del aumento 

de la rentabilidad de este cultivo. 

El maíz es el primer producto con el que se intenta menor a 2% y se espera ob

tener una producción de ma iz entre 1 O y 11 mil 1 ones de tonel a das, 1 o cua 1 im

plica una considerable disminución, ya que en 1981 se produjeron 14,766 millo

nes de toneladas, lo que indica que aumentará su volumen de importación. 

A pesar de las políticas de subsidio del SAM, el nivel inflacionario del país 

va a elevar los costos de producción del sector agrícola. Así éstos van a pa

sar de 14. 2:~ en 1981 a 74. l r. en 1982. los tractores sufrieron un aumento de -

58.5%, las semillas de 28.2% los fertilizantes de 14.2%, los plaguicidas 29% y 

la mano de obra, 74~. (63) 

Oe acuerdo a los da tos anteriormente ex pues tos, se puede decir que los recursos 

del SAM no llegaron a los' campesinos más pobres, sino solamente a aquellos que 

se encuentran clasificados por el FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación -

con la Agricultura) en su programa de productores de ingresos medios, como su

jetos susceptibles de crédito, considerando que obtienen como ingreso neto -

anual entre 1 ,500 y 2,000 veces el salario mínimo rural de la región, si son 

tierras de temporal, y entre 1.000 y 2,000 veces dicho salario cuando se trata 

de tierras de riego. (64) 

(63) Véase UNO MAS UNO. 26-Kl-1982, 
(64) Véase LOPEZ P. Tostado, Jorge,·0p. cit.p. 12 
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La perspectiva de mantener la misma estructura de gasto en el campo con apoyo_ 

fundamental a los empresarios agrícolas y además al asegurar una mayor garantía 

y protección en el aspecto legal al capital para su expansión en la agricultu

ra, puede tener como efecto seguir concentrando los recursos en el campo, ten

diendo a desarticular la economía campesina y a la vez incrementando la margi

nación de los minifundios y de los campesinos pobres. 

Por lo tanto, la orientación de la PIF en la agricultura, al igual que en las 

otras actividades, fué encaminada a cumplir el objetivo de elevar la tasa de -

ganancia; a la vez, las medidas concretas que se llevaron a cabo en el campo -

no tuvieron ningún efecto de perjuicio para la gran burguesía agrfcola compon~n 

te del bloque en el poder, sino que al contrario la benefició. 

4.4. El Costo de Crecimiento. 

En el perlado 1976-1982 en México con el crecimiento del 8% en promedio, que -

se logró los años 1978-1981, por medio de algunos indicadores -el desenvolvi

miento de lo que pasó y las medidas concretas que se aplicaron ya se vieron en 

los anteriores puntos de este capftulo- que nos muestran lo que significó este 

incremento: subdesarrollo o desarrollo. 

Empleo. 

Este fué un elemento al que se le dió prioridad entre los objetivos de la estr.a 

tegia de la administración de L6pez Portillo. Se intentó incrementar la crea

ción de empleo, ya que se dijo era una fonna de mejorar la distribución del i!!. 

greso y garantizar el bienestar de la población al asegurarle empleo y por lo 

tanto, ingreso. 
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Se calcula que en cinco años -1976-1981- se abrieron 4.5 millones de nuevos e!!!_ 

pleos, incluyendo los autoempleos que ocultan la falta de trabajo con una rem.!!_ 

neraclón estable y adecuada. Oe estos nuevos empleos, 40< se localizó en los -

sectores de servicio y comercio, empleándose m~s la ocupaci6n en el sector ter. 

c1arlo. Sin embargo, a pesar de este incremento en el empleo, la tasa de des"'!!. 

pleo fué constante, con un crecimiento de 6% aproximadamente en el período.(65) 

Para el año 1982 se detiene la creación de empleos y se acelera el aumento de 

la desocupación. En agosto de este año la situaci6n era la siguiente -según d~ 

tos de una encuesta rea 1 izada por 1 a OPA-: el desempleo representaba 1O.7% de 

la población económicamente activa, esto es, 2'001,600 personas que no tenían 

empleo, pero al mismo tiempo se encontraba un subempleo de 45%; ambos represe~ 

taron 55.7% de la PEA. {66). Es posible que la tasa de desempleo al tennlnar 

el año se encuentra alrededor de 15%, como efecto de la crisis que atraviesa -

el pa !s en este año. 

Aunque hubo un aumento pasajero del empleo en los cinco años anteriores, éste 

fué acompañado por una disminución del salario real de los trabajadores. 

Esta poHtica de incrementar el empleo no ha sido del agrado de los empresa

rios, los cuales en el VIII Congreso Nacional de Industriales, sostuvieron -

que "el empleo no fué un apoyo y elemento de la producción, sino un simple d~ 

semboque de presiones sociales que propiciaron el paternal ismo del Estado y -

la fácil demagogia de reinvidaclones populares". (67) 

En realidad, a los empresarios nunca les ha gustado la idea de alcanzar la -

plena ocupación, puesto que además de evitar la presión para el abaratamiento 

de la fuerza de trabajo, provocaría cambios de tipo político. En una situación 

de plena ocupación el despido dejarla de desempeñar un papel como medida dlssi 

plinaria y pondrfa en pel !gro la posición del jefe o patrón y aumentada la -

(65) Vcáf;la Proceso N'1 290, 19 do julio de 1902 y Proceso No. JOB 
del 27 de septiembre de 1982. 

(&6} V6asc Excelsior, 26 de agosto do 1982. 
(61) Véase Proceso No. 287, 3 de junio ele 1982. 
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confianza y la conciencia clasista de la clase trabajadora. Las huelgas para 
pedir aumentos salariales y mejoras crearfan tensi6n politica, pues no habrfa 
un ejército de reserva al cual acudir. (68) 

Pero si bien en un sistema capitalista se acepta como "normal" una proporci6n 
de desempleo, lo cierto es que el nivel de desempleo existente en. México sobr<!_ 
pasa la tasa "normal" de desempleo y de subempleo, ya que cerca de 2 millones 
de personas componen estas dos categorfas de los 19 millones de la PEA. 

Actividades Productivas. 

Durante el periodo se amplió la planta productiva, pero esta ha seguido aumen
tando su dependencia y sigue atada estructuralmente al exterior. Del total de 
las importaciones, un promedio de 80% son bienes de producción -insumos, maquJ. 
naria y equipo- que requiere la planta productiva para su desenvolvimiento.(69) 

Asf se puede afirmar que cuando crecen las importaciones de insumos maquinaria 
y equipo, la economía crece también. Esto lo ilustra el superávit de la balan
za comercial en el año 1982, debido a la disminución de las importaciones como 
reflejo del freno de la inversi6n y la falta de divisas, lo cual provocó la c!!_ 
si paral fzaci6n de la planta productiva, ya que el superávit no fué producto -
del incremento de las exportaciones, puesto que éstas disminuyeron. 

Para crecer se recurrió al creciente aumento de la inversión extranjera direc
ta y al endeudamiento externo, elementos que provocaron el proceso de transna
cionalizacfón y de mayor integración y dependencia de México con respecto de -
Estados Unidos, principal Inversor y prestamista-, pero que además dan lugar a 
la persistencia del subdesarrollo del país. 

(68) KALECKI Michael, Ensayos Escogidos sobre Dinaióica de la 
Economía capit.nlista.FCE. México, 1977, p. 161 

(69) Véase Cuadro No. 25 
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Bienes de consumo 
A 11 o no duraderos duraderos 

1976 226.4 3.6 631,9 

1977 361,8 6.3 501,6 

1978 

1979 

1980 

1981 

FUENTE: 

CUADRO No, 25 

IMPORTJ\CION DE MERCANCIAS 

(Miles de D61nres) 

Ricncs de pro<lucci6n 

10.2 

9 

intermedios \ de capital 

3,511.4 

3;359.2 

56.7 

63.7 

1,930.2 

l,48L9 

T o t " 1 

29.5 100 

21 100 

100 

100 

100 

100 



IA!spués de crecer y ampliar el aparato productivo se llega a una época de cr1-

sis, en donde se hace necesario recurrir a estos recursos para sobrellevarla y 

salir de ella, pero bajo condiciones atadas que implican exportaciones más ba

ratas y medidas que orientan la planta productiva y la producción hacia las n~ 

cesidades e intereses del pafs metropolitano; además, permiten la intervención 

y control en las pol fticas económicas que se lleven a cabo en el pafs en un p~ 

rfodo determinado. 

Aparte de los créditos atados en relación al petr6leo, mencionados anteriorme!!_ 

te, el 11 de octubre de 1982 se public6 en el Diario Oficial una resolución de 

la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en donde se dan facilidades P! 

ra que las empresas mexicanas que tenfan adeudos con acreedores extranjeros P!!. 
dieran llegar a un arreglo con éstos, a fin de que el monto de los mismos pu

diera ser convertido en coinversiones, constitución de nuevas sociedades, cap.!. 

talizacfón de pasivos a través de aumentos de capital social, apertura de nue

vos establecimientos, relocalizaciones o iniciacf6n de nuevos campos de activ.!. 

dad económica o nuevas lineas de productos.(70) 

Todas las vfas y facfl fdades se dieron para dejar las puertas abiertas a la p~ 

netración del capital transnacional y acelerar la desnacionalizaci6n del apar! 

to productivo. 

En cuanto a 1 convenio que se hace con el FM! en noviembre de 1982, se real f za 

bajo el compromiso del gobierno mexicano de llevar a cabo tres años de polft1-

ca económica apoyada fundamentalmente en siete puntos: 

1) Control del gasto públ 1co de tal manera que el dM1cit financiero no exce

da 8.5% con respecto al PIB en 1983, 5.5% en 1984 y 3.5% en 1985. 

(70) Váaso Diario Oficial del 11 de octubre de 1982 
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2) Modificación -entiéndase elevación- de P,recios y tarifas de los, productos_ 

y servicios del sector público. 

3) Reestructuración tri bu ta ria, 

4) La política económica inducirá que el movimiento de los salarios esté lig! 

do a objetivos de empleo, de protección a los niveles de vida de la clase 

obrera y de su adecuada participación en el crecimiento del ingreso y la -

productividad. En este punto aparece la idea de los topes salariales. 

5) La política de precios controlados se manejará con flexibilidad, con vis

tas a no desalentar la producción, el empleo y con el ánimo de propiciar -

márgenes razonables de utilidades. Esto implica una política de liberación 

de precios y de su aumento. 

6) Se racional izarán los subsidios a la producción y al consumo, dec tal .. forma, 

que se reorienten a los grupos de menores ingresos que se bu.sca proteger -. 

de los efectos nocivos de la inflación. 

7) El endeudamiento externo no excederá de 5' 000 millones de dólares, en, 1983. 

(71) 

Actualmente se cuenta con un aparato productivo más grande, pero a la vez más 

dependiente; hemos crecido para colocarnos en una situación más vulnerable 

frente al exterior. 

Pero lo malo no está en crecer, sino en las bases del modelo que se utiliza P! 

ra crecer. 

(71) véase Proceso No. 315, 15 de noviembre de 1982. 121 



Se ha establecido un círculo -en el crecimiento y e~ la.cri.sis en donde se in

crementa la dependencia y persiste una estructura que da lugar al subdesarrollo 

y que lo mantiene constante. 

Al sostener el crecimiento y la inversi6n, el Estado ha adquirido bastante i!!!_ 

portancia. En los cinco años anteriores, a pesar de que la gran burguesía obt!!_ 

vo altas utilidades no sostuvo su tasa de reinversi6n ni su aumento. 

Aunque se recuperó la tasa de ganancia, siempre estuvo su tasa de reinversión 

por abajo del Incremento de la tasa de inversi6n pública. En'.19BO y 1981, el -

sector privado auirento su inversión 13.5%, mientras que el sector público incr~ 

mentó su inversión 18.l:t y 14% durante los años mencionados. 

Por otra parte, el Estado se ha convertido en el principal generador del monto 

de divisas que requiere la planta productiva. De 1977 al primer semestre de -

lg82, el sector privado tuvo un déficit de casi 30,000 millones de d61ares en 

virtud de que importaba más de lo que lograba exportar. 

En cambio, el sector pOblico tuvo un superávit de 18.522 millones de dólares -

en el período 1979 -primer semestre de 1982-. 

De 1977 a junio de 1982, las ventas del sector privado permanecieron constan-

tes en un promedio de 3,500 millones de dólares anuales. Pero sus importaciones 

pasaron de 3,587 millones de dólares en 1977 a 15,000 millones en 1981. En di

chas importaciones no sólo se incluyen insumos y maquinarias y equipo, sino -

también productos suntuarios. (72) 

Incapaz de generar divisas pese al apoyo estatal en todos los sentidos -como -

se vió en los puntos anteriores- el sector privado ha financiado sus importaci!!_ 

nes con dólares generados por el Estado. 

(72) Op. cit. 122 



La incapacidad de no sólo incrementar las exportaciones, sino de sostener el 
nivel alcanzado, es reflejo de una planta productiva ineficiente, poco competj_ 
tiita, que trabaja con altos costos, pero que se reducen gracias a la obtención 
de fuerza de trabajo barata y a amplios recursos dados por el Estado -vía fis
co, vía subsidios- y no por el progreso técnico. Por lo tanto, las altas gana!!_ 
cias son producto de una mayor explotación de la fuerza de trabajo y de la pr~ 
tecci6n estatal. 

Internamente, además, la planta productiva y el mercado están dominados por -
los monopolios y oligopolios que, aunque exista una mayor demanda de un produ~ 
to en más de una ocasión prefieren subir el precio antes que incrementar la -
oferta, aumentando sus ganancias por la manipulaci6n del precio y no por el ª!!. 
mento de la producción, llegando a trabajar con un amplio exceso de capacidad 
ociosa. 

Un caso ilustrativo es el de las llantas, cuya demanda oscila alrededor de 100 
mil unidades; sin embargo, la producción en la actualidad es de 50 mil. Las e!!! 
presas han optado por elevar 350% en precio en los años lgBl-1982 y trabajan -
al 60% de su capacidad, con lo cual tienen una capacidad ociosa de 40%. (73) 

Por lo tanto, podemos decir que hoy se cuenta con una planta productiva más -
grande, pero más dependiente en lo tecnológico y financiero del exterior, con 
mayor transnacional ización, ineficiente y deformada, puesto que no sólo no sa
tisface los requerimientos de una demanda social marginada, sino la existencia 
de una demanda efectiva para ciertos productos. Sin embargo, se han presentado 
ciertas modificaciones que colocan al Estado como factor determinante para el 
desenvolvimiento económico, entre las cuales se puede mencionar la obtención -
del mayor monto de divisas, el aumento de mayor proporción de la inversión, y 
la nacionalización de la Banca. 

(73) El Financiero, O de junio de 1902. 123 



Distribución de la riqueza. 

Durante el perfodo 1976-1982 los salarios sufrieron una reducción en su parti
cipación en la PIB al pasar de 40.2% en 1976, a menos de 35% en 1982,(74) por 
su parte, el salario real sufrió una drástica cafda, (75) que provocó la dis
minución de su capacidad adquisitiva y de la demanda interna, reduciendo el n.i 
ve! de vida de la población asalariada a condiciones de subsistencia. 

Si comparamos la participación de los salarios en el PIB en México con la de -
los pafses desarrollados, que se encuentra entre el 60% y el 64%, nos damos -
cuenta que no sólo se reduce su poder de compra, sino que se produce una mayor 
explotación de Ja fuerza de trabajo y se le excluye de la participación de los 
beneficios del crecimiento. Es una población que se encuentra marginada en lo 
económico, lo social, lo polftico y lo cultural. 

Según datos del Congreso del Trabajo, el trabajador destina 60% de su salario
al pago de vivienda y 40% a la alimentación, por lo que le falta dinero para -
vestir, para educación, salud y recreación. 
En lo que respecta a la alimentación, ha dejado de consumir artfculos que an-
tes consumfa en mayor porporción como por ejemplo, carne, leche, huevos, etc. 

Actualmente, 70% de la población está desnutrida; la desnutrición en la pobla
ción infantil es grave: sólo un millón de niños menores de 6 años de 10 millo
nes tienen una alimentación adecuada; la causa fundamental no son los hábitos
de consumo - aunque si influye - ya que la inmensa pub! icidad distorsiona el -
consumo hacia productos superfluos y poco nutritivos, sino la falta de dinero 
para una dieta normal. 

La disponibilidad de la riqueza afecta a la mayorfa de la poblaci6n: el 30% -

más pobre tiene apenas 10% de los productos agropecuarios, mientras que el 15i 

(74) Véase Cuadro No. 13 

(75) VÓnse Cuadro No. 
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más rico acapara 50% de los productos alimenticios. 

Se producen más alimentos, pero éstos van a parar en manos de una minoría (76) 

En cuanto a la concentración de la riqueza, ésta se ha mantenido y ha tendido a 
incrementarse. Según datos del Banco Mundial, el 10% de la poblaci6n más pobre 
capta apenas l.OBX del ingreso y el 20~ obtuvo 2.9% - en 1977, 30% de la pobla
ción más pobre captaba 6,5% del ingreso - mientras que el 10% más rico concen-
tró 40.6%. Más aún, el 60% de ingresos bajos se queda con 23.8% en contraste -
el 5% más rico acapara 25.4% del ingreso. En 1979 la Secretaría del Trabajo -
clasificó a la concentración de la riqueza en México como una de las más altas 
del mundo. 

Por otra parte, la concentraci6n de los medios de producci6n es mayor; el 0.2% 
de la empresas acapara 47 .1% del capital. El 0.1% de los comercios concentran 
18% del capital comercial y el 0.7% de las industrias agrupan 65.7% del capital 
industrial. (77) 

El crecimiento no se tradujo en un mejor nivel de vida que la mayoría de la po
blación, sino que al contrario ha deteriorado sus condiciones materiales. Esto 
nos indica que las altas tasas de crecimiento expresan un mayor sacrificio de -
las masas asalariadas el cual no es recompensado, puesto que se les excluye de 
los beneficios obtenidos del crecimiento lo cual provoca la polarización de los 
intereses, materiales de la mayoría de la población en relación con los de la -
gran burguesía. 

Al sacrificar a los trabajadores para sal ir de la crisis y crecer se produc,e -
una continua sobreexplotación de la fuerza del trabajo. 
Pero además, parte del excedente generado por el crecimiento es sacado por ,el -
capital transnacional y es utilizado en su país de origen, o p,ara ~u expansión 
a nivel mundial. 

(76) VÓaso Proceso Noi;;. 252 y 287 

(77) Ibidcm, 
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El modelo de desarrollo que ha estado vigente mantiene la concentración del in
greso y tiende a incrementarlo. Este fenómeno se expresa en el desenvolvimien
to del crecimiento, en el deterioro de los salarios reales, en la contracción -
de la demanda interna y en altas utilidades para la gran burguesfa. 

Gran parte de las altas utilidades no se reinvierte debido a la contracción de
la demanda interna, destinándose en consumo suntuario - gran parte de él en el
exterior -, especulaci6n y a la exportaci6n o fuga de capital. Al mismo tiempo 
la producción se encamina a satisfacer una demanda efectiva compuesta por una -
población que percibe altos ingresos, manteniendo marginada una amplia demanda
socia 1. 

La PIF al hacer hincapié en la velocidad - crecer más rápido - y al no conside
rar la modificación de la dirección o de las bases del modelo de desarrollo y -
aplicar medidas que transformen 1 a estructura de 1 subdesarrollo, no ha si do un 
medio para alcanzar el desa~rollo, ni logró avances hacia el mismo, sino que, -
al contrario, seguimos inmersos en el subdesarrollo y de una forma más depen--
diente. 
Los resultados nos indican saldos negati-vos en el mejoramiento de la calidad de 
la vida de la mayorla de la población y de mayor independencia frente al exte-
rior. Los desequilibrios se agudizan en todos los sentidos, llegando en el año 
de ¡gs2 a una crisis que puso en evidencia la ineficacia del modelo de desarro
llo y del sistema capitalista mexicano para satisfacer los requerimientos del -
desarrollo del pafs. 
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CONCLUS 1 ON ES 

Todo lo expuesto en los capítulos anteriores nos ha pennitido vislumbrar que el 
análisis y las variables explicativas de la planificaci6n no pueden reducirse -
al aspecto técnico o al meramente econ6mico, sino que es imprescindible consid~ 
rar el aspecto político, intentar sostener un enfoque apolítico, hace que la -
discusi6n se mueva en un terreno no cientffico. 

El proceso de la planificaci6n se desenvuelve en un ambiente de lucha de clases 
en donde las clases ocupan una posici6n en la estructura del poder, es decir, -
cuentan y van disponiendo de una determinada capacidad de poder de la cual van
a hacer uso para apoyar el proyecto de desarrollo por el que se inclinan o para 
rechazar otro tipo de proyecto que no sea afín a sus intereses. Por lo tanto, 
se presenta una reacci6n de aceptaci6n o rechazo y una posición de clase frente 
a las medidas concretas que se llevan a cabo. 

Así se ha podido demostrar que la Dirección de la Pal ítica-Econ6mica depende de 
la economía y la política, es decir, de la correlación de fuerzas que existen -
en el pa!s. 

La clase social que ejerce el dominio en el interior de la estructura de poder 
es la que participa de una manera activa y dominante en el proceso de planific~ 

ci6n, determinando su orientación de acuerdo a sus intereses. 

En Méx leo, en e 1 interior de la estructura de poder existe predominio de 1 a -
gran burguesía; sus fracciones polfticas, junto con la burocracia política ca!!!_ 
ponen el bloque en el poder, las cuales determinan la orientaci6n de la plani

ficación. 
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Pa"r ello, es la burguesfa, la clase social que participa de una forma activa y 

dominante en el proceso de planificación, orientándolo de acuerdo a sus inter~ 

ses, los cuales se reducen a la garantfa de obtener una tasa alta de ganancia 

y la disminución de la incertidumbre en sus inversiones, asegurando su rentabi_ 

1 idad. La fUnción de la PIF ha sido la de planificar las ganancias de la gran 

burguesia. 

Ahora bien, el uso de la planificación es factible y necesario en un ambiente 

en donde se presenta el dominio de los monopolios y oligopolios y existe una -

vinculación más estrecha entre éstos y el aparato estatal, el cual ha increme!! 

tado su participación en la economía, requiriéndose una mayor coordinación, ya 

que ambos manejaban grandes recursos y ramas enteras de la producción. 

La PIF no elimina las contradicciones del sistenia capitalista ni su carácter -

cíclico auge- crisis. El incremento de la producción, el qué producir, el -

cuánto producir, el monto de la inversión, siguen sujetos al acicate del nivel 

de la ganancia; se produce aquel producto del que se espera mayor utilidad y 

asimismo, se invierte en las áreas que dejan una mayor tasa de ganancia. Pero 

además, el dominio del mercado por parte de los monopolios y ol igopol ios les 

pennite a éstos optar por la manipulación de los precios -elevados- como una -

forma de aumentar su tasa de ganancia, aunque cuenten con un exceso de capaci

dad ociosa y existe una demanda efectiva mayor a la oferta, en lugar de incre

mentar la producción. 

Lo anterior no invalida la existencia de la planificación aunque sea de una 

forma parcial, ya que la definimos como un proceso social en el cual se adecúa 

la producción a las necesidades e intereses del bloque dominante, y en este c!!_ 

so es la maximizaci6n de la ganancia, es decir se planifica para obtener mayo

res ganancias. 
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Las medidas concretas de la PIF tuvieron como objetivo garantizar la elevaci6n 

de la tasa de ganancias, lo cual se logr6. 

Durante cinco años la gran burguesía obtuvo altas tasas de ganancia. 

Se siguió teniendo como base el mismo modelo de desarrollo en donde se hizo -

hincapié en la velocidad -crecer más rápido- pero no se consider6 la modifica

ción de la dirección y la transformaci6n de la estructura del subdesarrollo. 

Se continuó recurriendo de una forma creciente al endeudamiento externo y a la 

inversión extranjera directa, proveniente principalmente de Estados Unidos. 

Se mantuvo la constante transferencia de valores por medio de la permanente -

descapitalización de las empresas del Estado. La carga tributaria se basó más 

en los impuestos indirectos, recayendo por lo tanto su carga en la mayor parte 

de la población consumidora. 

Las medidas concretas de la Plf hicieron que la gran burguesfa se beneficiara 

con bajos impuestos y amplias excencíones, bajos salarlos, grandes subsidios y 

altas utilidades. 

En el desenvolvimiento del crecimiento, esta situación se expresa en el dete

rioro de los salarios reales, contrayéndose la demanda interna y en altas ta
sas de ganancia para la gran burguesía. Pero las tasas a Itas de ganancia no se 

traducen en una mayor reinversión, debido a la contracción de la demanda inter. 

na, destini!ndose mejor a consumo suntuario, especulación y exportación o fuga 

de cap ita 1 es. 

Conjuntamente a este desenvolvimiento, la producción es dirigida a satisfacer 

a una demanda efectiva compuesta por una población que percibe altos ingresos, 

manteniendo marginada una amplía demanda social. 
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El continuo sacrificio que se le impone a los trabajadores en la crisis y en -

el crecimiento -y su exclusión en la participación de los beneficios del cree.!_ 

miento, provoca una constan te sobreexplotaci 6n de 1 a fuerza de trabajo. 

la intervención del capital transnacional tiene como efecto la permanente des

capitalización del pals, la mayor integración y dependencia en todos los aspef_ 

tos respecto del pals inversor y la orientación de los recursos y la planta -

productiva a las necesidades e intereses del pafs metropolitano y es un e leme!!_ 

to estructural fundamental que genera el subdesarrollo. 

Por ello, el creciente endeudamiento externo y el aumento acelerado de la inv~r 

sión extranjera directa provocan un proceso de descapitalización y de transna

cionalización e integración de la economía mexicana como agregado dependiente 

de las grandes economías capital is tas, sobre todo de la economfa norteamerica
na. 

Al dar prioridad de manera casi absoluta al petróleo, éste se convirtió en el 
sostén del crecimiento, en el medio por el cual se obtienen el mayor monto de 

divisas y en el respaldo de los créditos externos. 

Esto ha hecho que México se haya integrado en la "especialización" de la di vi

s ión i nternaciona 1 del trabajo, como "especia 1 is ta" en producir y surtir petrQ. 

leo -crudo- poniéndolo a disposición, en primera instancia, de Estados Unidos. 

Además las fluctuaciones que sufre el precio del petróleo debido a las condi-

ciones prevalecientes en el plano internacional de la oferta y la demanda, ti~ 

nen un efecto determinante para la economía del país. Una baja del precio del 

petróleo significa menor capacidad de financiamiento para echar a andar la pl~n 

ta productiva y para pagar la deuda externa. Pero existe el problema que no se 

puede incrementar desmesuradamente la producción del petróleo, puesto que ello 
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provocaría una mayor disminución de su precio, como lo demuestran los sucesos_ 

de 1985-1986. 

En el campo se mantuvo la misma estructura de gasto que apoya fundamentalmente 

a los empresarios agrícolas; en el marco jurídico se les brindó mayor garantía 

y protección por medio de la Ley de Forrento Agropecuario -para su expansión en 

la agricultura, lo cual puede hacer que continúe el proceso de concentración -

de los recursos en el campo, tendiendo a desarticular la economía campesina y 

a la vez incrementar la marginación de los minifundios y de los campesinos po

bres. 

Se han presentado ciertas modificaciones que colocan al Estado como elemento -

detenninante para el desenvolvimiento económico. Las modificaciones son: obte!!_ 

ción del mayor monto de divisas; tendencia a incrementar en mayor proporción -

la inversión y la nacionalización de la Banca. 

La llacionalización de la Banca provocó una modificación en el interior del blQ. 

que en el poder. La burocracia política es ahora la fracción hegemónica a ni

vel político y a nivel económico, mientras que desapareció la fracción central. 

Con la nacionalización de la Banca también se extiende la amplitud de la P.IF -

en donde rige de fonna obligatoria el sector público. Por lo tanto, ha aument!!_ 

do la capacidad del Estado para planificar e influir sobre los demás sectores 

de 1 a economía, 

Pero es necesario tomar en cuentra que la nacionalización de la Banca la llevó 

a cabo un Estado que tiene un carácter de clase burgués y que antes de haber -

aplicado esta rredida había ejecutado políticas francamente proempresariales, -

por lo que la misma no significó una modificación de la correlación de fuerzas, 

ni la gran burguesía perdió su posición en el interior de la estructura de po-
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der: se ha debilitado, pero el Estado le garantiza su tutela y su sobreviven-
.cia. 

La nacional izaclón de la Banca tuvo como fin frenar las contradicciones inter
nas y garantizar el pago de la deuda externa al ser respaldadas por el Estado 
y socializar su pago. Asf, no sólo se intentó detener una amenaza explosiva P! 
ra el sistema capitalista mexicano, sino también la repercusión negativa que -
tendrfa para el capitalismo internacional que se encuentra en crisis. 

Ahora bien, la nacional lzaclón de la Banca fué una medida positiva dentro del 
marco del sistema capitalista al frenar y romper con la coyuntura especulativa 
y darle prioridad a la estructura productiva, Pero no fué una medida que tuvl~ 
ra la finalidad de ruptura o un acto revolucionario, sino más bien fué un acto 
reforml s ta • 

Así, con la nacional lzación de la Banca, puede pasar lo que pasó con la nacio
nal izaclón del petróleo, que no implicó la democratización de la economfa, si
no que reforzó el sistema capitalista de una forma complementarla. Institucio
nalizó la desigualdad, pese a la importancia excepcional de la nacionalización 
por una sola causa: porque en el cuadro de la lucha de clases, siguió prevale
clentemente la misma estructura de poder y el mismo escenario de poder de Est! 
do. 

Asf, aunque el acto de la nacionalización de la Banca fué una medida contra la 
opinión prevaleciente de la clase dominante, sirvió objetivamente para mante-
ner el sistema capitalista y la forma de dominación burguesa. 

Por ello la funcionalidad de la PIF segura de planificar las ganancias de la -
gran burguesfa y la banca continuará funcionando como antes. 
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Corno la PIF se basa en el vínculo del Estado con el capital monopolista, hace 

que éste haga uso de una manera más exclusiva del ejercicio del poder estatal, 

lo cual provoca que el Estado tienda a actuar contra las posiciones del capi

tal no monopolista, esto es, en contra de la mediana y pequeña empresa. Ello -

implica la discriminaci6n en contra de este último sector en lo que se refiere 

a facilidades crediticias, altas tasas de interés, impuestos, subs)dios, com

pras del Estado, etc. 

También es probable que se restrinja su influencia en el aparato de Estado, lo 

cual podría generar una administraci6n tecnocrática conectada predominantemen

te con el gran capital. 

Lo anterior provoca una tendencia a acelerar la quiebra o desaparición de la -

mediana y pequeña empresa, lo cual tiene efectos negativos en materia· de empleo. 

pues si bien las grandes corporaciones aportan más de 50% del producto indus-

trial, sólo ocupan a 30% de los trabajadores empleados, mientras que la media

na y pequeña empresa produce la cuarta parte de la producción, pero emplea a -

70% del personal industrial. (1) 

A la vez, también se tiende a una mayor concentración y central izaci6n del ca

pital y la riqueza en un menor número de personas. 

Los objetivos de la estrategia de la PIF de lograr un desarrollo económico in

dependiente, autosostenido, que sirviera de base para el permanente mejoramie!l 

to del nivel de vida de la mayoría de la población, no pudieron alcanzarse con 

las medidas concretas que se llevaron a cabo. 

Existió un crecimiento al to -8%-, por lo que hoy se cuenta con una planta pro

ductiva más grande pero más dependiente en lo tecnol6gico y financiero del ex

terior, con mayor transnacional i zaci6n, ineficiente y deformada, puesto que no 

(1) Los datos son para el año de 1~80 y fueron obtenidos de un 
estudio elaborado por el Banco de M6xico. 
véase en Proceso Nª 308, 27 do sep. de 1982. 
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s61o no satisface los requerimientos de una demanda social marginada, sino la 
extstencia de una demanda efectiva para ciertos productos. 

La crisis por la que atraviesa el país es expresi6n de desajustes y desequili
brios en la estructura productiva, en la distribuci6n del ingreso, la riqueza 
y del consumo; la incongruencia entre una economfa desnacionalizada oligopoli
zada y diseñada para estratos de altos ingresos y una demanda social masiva e 
insatisfecha. 

El crecimiento no se tradujo en un mejor nivel de vida de la mayor parte de la 
poblaci6n, sino que, al contrario, se deterioraron sus condiciones materiales. 

La PIF, al hacer hincapié en la velocidad -crecer más rápido-, y al no tomar -
en cuenta la modificaci6n de la dirección y de las bases del modelo de desarr~ 
llo e ir aplicando medidas que fueron transformando la estructura del subdesa
rrollo, no ha cumplido el papel de ser un medio de alcanzar el desarrollo, ni 
se lograron avances hacia el mismo, sino que, al contrario, seguimos inmersos 

en el subdesarrollo y de una manera más dependiente. Los resultados nos indi
can saldos negativos en el mejoramiento de la calidad de la vida de la mayoría 
de la población y en el mayor grado de independencia frente ol exterior. 

Los resultados no guardan una relación con los objetivos plantea~os en la es-
trategia de la PIF, puesto que son producto del proyecto de desarrollo y de la 
orientación que le imprimió la gran burguesía-nacional y transnacional- a la 

PIF. 

En los años lg82-lg85 la política económica de México estuvo sujeta al compro
miso que se estableci6 en el FM!, por lo que la perspectiva de la funci6n de -
la PIF fué la misma: planificar las ganancias de la gran burguesía y su concr~ 
tización se plasmó en medidas similares a las que se aplicaron durante el ~sex~ 
nio anterior. 
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Las "políticas que surgieron del compromiso con el FMI son: liberación de pre

cios, control de salarios, reducciones drásticas al gasto público, elevación -

de los precios del sector público, reestructuración tributaria, manejo "adecu! 

do" de la deuda exterior -endeudamiento lfmite hasta de 5,000 millones de dól! 

res en 1983- la entrada al GATT y, adem~s. regularmente la recomendación de un 

el ima favorable para la iniciativa privada y las empresas transnacionales. 

Las organizaciones empresariales además de dar su franco apoyo a las medidas -

originadas por el convenio con el FMI puesto que se identificaron con ellas, 

han propuesto otras tales como del imitación de la actividad del Estado y su -

participación en la economía, pol Hica fiscal de estimulo a la inversión y no 

al consumo, estimulo al incremento de la productividad, preponderancia de los 

núcleos privados en el sistema educativo, perpetuación del control de los me

dios de comunicación, para usarlos como arma en la imposición del proyecto em

presarial, (2) y una política monetaria al Estado amén de indemnizar generosa

mente a los ex-banqueros les hace entrega de la Bolsa de Valores. 

Las medidas que se han tomado hasta el momento parecen indicar que va a seguir 

en pie el proyecto de desarrollo de la gran burguesía y se va subordinando el 

proyecto de desarrollo de las organizaciones de las clases trabajadoras y las 

medidas que éstas proponen. 

De seguir con las mismas medidas concretas de la PJF se van a acelerar sus 

efectos negativos, puesto que de dos años a la fecha se presenta una tendencia 

a la caída del precio del petróleo, por lo que el Estado se ve obligado a incr_e 

mentar sus ingresos por la vía fiscal para financiar sus actividades y para P! 

garla deuda externa. (En 1983 se destinó el 401. del presupuesto del sector pg_ 

b l i co al pago de ésta, 2 .8 bil lenes de pesos de los 7 billones que representa 

el total del presupuesto). 

(2) véase proceso Nª 315, del. 15 da noviembre de 1982. 135 



Los topes salariales y la elevaci6n de los impuestos, principalmente por medio 

de una carga directa que afecta a la mayor parte de poblaci6n consumidora, con. 

juntamente con una política de llberacl6n de precios, han dado lugar al mante

nimiento de un alto nivel inflacionario. 

Lo anterior equivalió a agudizar el deterioro de los salarios reales, resque-

brajando el mercado interno y paralizando la inversión. Pero además, una reduf 
ci6n drástica del gasto e inversiones del Estado significó estancar el creci

miento en un nivel cero. Todo lo anterior tuvo graves consecuencias sobre el -

crecimiento del desempleo. 

Para superar la actual situaci6n es necesario poner en tensión las fuerzas so

ciales que se inclinan por un cambio en el modelo económico de desarrollo y d!l_ 

sean un M<lr.ico independiente, justo y próspero, para que est1ln preparados para 
rechazar o canalizar la situación explosiva en caso de presentarse una salida 

que impl fque la transformación revolucionaria de la estructura capital lsta del 

subdesa rro 11 o. 

Hoy, la gran burguesfa, al estar asociada a la burguesfa transnaclonal, e int!l_ 

grar sus acciones a los intereses de ésta, no puede ofrecer más que un proyec

to de desarrollo que impl lea la mayor integración, transnaclonal izacl6n y de

pendencia de México en los Estados Unidos. En esta vlnculacl6n a México se le 

integra como una zona marginada en donde se lleva a cabo una sobreexplotacl6n 

de la fuerza de trabajo, por lo que la única beneficiada es la gran burguesfa 

y una minorfa de la población. 

La base de la planificación como medio de alcanzar el desarrollo del país, só

lo puede estar en un proyecto de desarrollo que sea expresión y esté respalda

do por fuerzas sociales provenientes de las clases trabajadoras -obreros y ca'!). 

pesinos- y de todos los grupos sociales que asuman la posición de estas clases. 
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