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INTRODUCCION 



1 N T RO O U:C C 1 O N 

El propósito de esta Investigación es analizar Ja ac--

ción gubernamental en el periodo de Luis Echeverría Alvarez 

(1970-1976), desde una perspectiva económica, polftica y so-

cial con objeto de identificar los factores que produjeron 

rcacomodos en la sociedad y conflictos entre la clase empres!_ 

rlal y el gobierno. 

En el periodo de referencia, desde sus inicios, se de-

sencadenan problemas con la clase empresarial, a consecuencia 

d~I proyecto reformista planteado por el nuevo jefe del poder 

ejecutivo, el cual consiste en crear las condiciones para un 

nuevo modelo de crecimiento económico que revierta la concen

tración del Ingreso propiciando una mayor intervención del E!, 

tado en la economía para distribuir con equidad la riqueza 

producida socialmente. 

Lo que el Pres !dente Echeverría pretende .con su Proyec

to Reformista es modificar el modelo de acumulación vigente~ 

hasta la década de los años sesenta, orientándolo no sólo ha

cia el logro de mayores tasas de crecimiento y mayor eflclen

ci.J productiva, sino también para alcanzar un reparto justo·

dr la riqueza. 
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Desde esta perspectiva, durante el sexenio Echeverrfsta 

se adopta un proyecto de índole reformador, que tiene como fl 

nalidad,·erradicar las injusticias socfales existentes, las -

cuales son expuestas en el mensaje de toma de posesión del lo. 

de diciembre de 1970. Su proyecto de gobierno, sin embargo, 

no es aceptado por las clases dominantes y los desacuerdos e:i 

ellas se agudizan. El resultado final de este proceso, es la 

crisis económica que enfrenta el país en 1976 y que desemboca, 

en el estancamiento de la actividad económica, la inflación y 

la devaluación de la moneda. Aunado a lo anterior, están los 

acontecimlen'tos que provocan desequilibrios y modificaciones 

en otros órdenes de la sociedad, que no pueden considerarse -

simples expresiones del acontecer económico. Ejemplo de tal 

situación, son los intentos de desestabilización que Intenta 

con su reacción el capital privado. 

Durante el periodo 1970-1976, el Estado asume un papel 

creciente al través de medidas concretas en la actividad eco

nómic¡¡, aumentando su capacidad de inlciiltiva .Y de organiza-

clón polTtica y económica, jugando asf, un papel Importante -

en la conformación y ..:onsolldaclón en la producción y relaclo 

nes ca_ei.tal is tas. 

De tal suerte, que el papel desempeñado por el Estado -

le confiere un alto grado de autoridad política frente a la -
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clase empresarial¡ el significado a nivel ideológico es fuen

te de legitimidad. Cualquiera que fuese el patrón de acumul!!_ 

clón, su mantenimiento o necesidad de cambio, la burocracia -

política encontró formas de expresión ideológicas. Es decir, 

antt!s era el desarrollo estabilizador, en tanto, que el peri~ 

do que se analiza es el desarrollo compartido, para definir y 

justificar la presencia del Estado en la dirección del proye.!:_ 

to de desarrollo capitalista. 

La nueva estrategia de mayor Intervención del Estado en 

la economía, si bien tiene su centro en la inversión pública 

y en la generación de un déficit creciente, se inscribe en un 

conjunto complejo y diversificado de acciones. Ello permite 

diferenciarla de la intervención estatal de los ai\os sesenta. 

Sin embargo, cabe sei\alar que hubo continuidad en algunos as

pectos y el uso dr. intrumentos aplicados para su ejecusión, • 

también coinciden con los del desarrollo compartido, refuerza 

el gasto público como palanca de desarrollo, sin sustraerlo -

de lleno los criterios ortodoxos del propio desarrollo estab! 

llzador. 

La reorientación que marca la política echeverrista bu~ 

ca reforzar la base del consenso político del Estado y dete·· 

ner el deterioro y la inconformidad.social y política de los 

años ~esenta. Para ello se p·uso en práctica la política cono 
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cida como "aperturi. democrática" que, sin hace" concesiones -

de fondo a la oposición, tenía una faceta de encauzamiento 

del gasto público, así como Intentos redistributivos del in-

greso que elevaro.ri rubros ,del gasto social, entre otros la 

educación, el empleo y el apoyo al campo. 

Es importante destacar que esta investigación enfatiza 

las relaciones dadas entre el Estado y la clase empresarial, 

para lo cual se analizan los momentos conflictivos y en que -

medida las reslstericias de la clase dirigente para aceptar la 

política orientada al reformismo, se debieron, entre otras co 

sas, tanto a su falta de voluntad política como situaciones -

de t~po estructural, es decir, no desarrollarse como fuerza -

constructora capaz de participar como protagonista, no con ac 

tltudes de presión y especulación. 

Para fines de exposición, el trabajo se organiza de la 

siguiente manera. En el capítulo primero se analizan las ca

racterísticas del desarrollo estabilizador, _con el cual sel~ 

g r a man ten e r l a p a r 1 d ad d e l p es o , a s í como 'e 1 can t ro 1 de 1 a -

Inflación, logrando mediatizar las demandas salariales. Con 

este modelo de política económica se propician privilegios p~ 

ra el capital privado, sacrificando a la clase trabajadora y 

la agricultura, dando como resultado la Inconformidad de la -

sociedad clvl 1. 
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Asimismo, se estudia el agotamiento del desarrollo est! 

bll lzador a partir de las condiciones estructurales que se en 

cuentran en la década de los años sesenta. 

En el capítulo segundo se analizan las condiciones pre

v111t:cl.,1Hes en el momento en que Echeverría asume el poder. 

Se exponen los objetivos primordiales de su programa con el -

que trata de persuadir a las clases sociales, hacia la "Just.!_ 

cla social". Se anallz.1 la manera en que var.ló la política -

del gasto públ leo, ya que fue necesario ajustarla de acuerdo 

a las necesidades que la sociedad tenía, 

También se estudia cuJlcs son las dificultades estruct~ 

tales para lograr el crecimiento económico: la política fls-

cal y la distribución del Ingreso, con las cuales tiene pre-

scncla el Estado en la economía. 

Asimismo, se analizan los medios de la nueva estrategia, 

es decir, las Reformas Administrativas realizadas que permi-

ten al ejecutivo organizar su proyecto de gobierno, al mismo 

tiempo se Inicia una Reforma Política como medio para dar pa

so a 1.r'1apcrtura democrática". 

En el capítulo tercero se analiza.el lncremento de la -

actividad económica del Estado, lo cual permite situar el de-
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sacuerdo con la clase empresarial. Se demue;tra que durante 

el gobierno de Echeverrfa se promueve la Inversión y se esti-

mula la libre empresa p¡¡ra multiplicar las oportunidades de -

trabajo remunerativo para·. los mexicanos, sin desproteger los 

intereses del capital privado. 
.f 

También se incorporan Ideas sobre la participación del 

Estado Mexicano en la economía 1971-1976 en el que se dan a -

conocer el crecimiento de organismos como los descentraliza--

dos, las empresas de participación estatal, y los fldeicami--

sos que actúan como Instrumento de política er.onómica en las 

áreas de alimentos, energéticos, transportes y comunicaciones 

entre otras . . 

En el capítulo cuarto, se estudian las consecuencias 

del desarrollo compartido, esto es, el incremento del déficit 

público, la devaluación del peso sucedida en 1976, así como -

el debilitamiento del gobierno ante los empresarios. 

Se agregan en el capítulo quinto, las conclusiones del 

trabajo. 



CAPITULO 1. RAICES Y CULMINACION DEL 

DESARROLLO ESTABILIZADOR 
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CAPITULO l. RAl~ES Y CULHINACION DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR 

1.1. Características del Desarrollo Estabilizador. 

Es importante mencionar en que consistió el desarrollo 

estabilizador, ya que ello permite analizar en una forma am--

pi ia lo que concierne a la poi ítlca económica diseñada por el 

gobierno de Echeverría Alvarez denominada "desarrollo compar-

t 1 do". 

El periodo 1956-1970 constituye la etapa de desarrollo 

estabilizador que tiene sus raíces a partir del año de 1956; 

caracterizándose por haber provocado un acelerado crecimiento 

del producto Industrial, estabilidad cambiaría y lento cree!-

miento de precios y salarios. 

Cabe seiialar que "de 1955 a 1970, el sector de desarro

llo más rápido fue el industrial (electricidad, petróleo y m!!,_ 

nufacturas) ... la agricultura disminuyó su .tasa de crecimle~ 

to a Ji anual, por debajo del incremento de la poblaci.5n; en 

cambio, las manufacturas la aumentaron a 8.6% y a 9.2% respe~ 

t i v amente"! 1 ) 

(l) Salís, Leopoldo. La Realidad Económicd Mexicana: Retrovision y Pers
pectiva. Ed. Siglo XXI. 16a. Edicí5n. México 1987. pág. 169. 
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"En los sesentas hubo relativa estabilidad de prec:!os;-

el índice Implícito creció J.6% anualmente en vez del 7.5% de 

los cincuentas, La estabilidad contribuyó d que no empeorara 

la distribución y también permitió un rápido desenvolvimiento 

de la intermediación flnanclera 11 ~ 2 ) 

Sin embargo, no obstante que el desarrollo establ 1 !za--

dor se adopta desde el gobierno de Ruiz Cortínez, es desde la 

época de Miguel Alemán, donde los problemas financieros empi.!:_ 

zan a agudizarse. Miguel Alemán Valdés es uno de los prime--

ros presidentes que promueve y apoya la Industrial izaclón y -

permite a México convertirse en un país "moderno". Cabe seña 

lar que el objetivo de su gobierno es el crecimiento económi-

co, de tal suerte que las actividades emprendidas estuvieron 

enc:.:iminadas a inverlir en la estructura, lo cual beneficio a 

la Industria y a la promoción de empresas.nuevas y necesarias. 

Durante su go.blernoes;n.e,3~~~}~~~~~A~I~ lo.s precios, lo 

cual redunda en la acumulaciÓn~~\u~a,'gran:reserva de dcilares, 

:: :: · ~::~::: :::~~~;!~~~~1~~tt~[:¡i~t~~l!,i~~1::,;F:~::· 
f i e 1 ente. A···~~io} ~a/,qU~ ~¡~r~t9i!W<l~·: .j'()s <;~a}rta es sa 1 ían ~ 

e Oc';;-;- i-;- .• ·, '.;~~¿;~.·.,~;~t-º;_/ ·,';~-'.' -~'1::" :·: <. '•' 

provccando la. deV~{ua~ló~'. ~sí;,co:mo'el~d~scenso de las export~ 

e iones, pues todos aqVel)o~)qu~, fJei~n clien"tes de· México du

¡¿) ¡¡,jj. pág. 277. 
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rante la guerra, con el cese de las hostilidades dejaron de -

serlo, Otro factor es la Importación de productos allmenti--

c 1 os. 

Estos fenómenos inciden de manera negativa en la balan· 

za de pagos, y ésto a su vez repercute'sobre la reserva mone· 

tarla, que empieza a experimentar un deterioro cada vez más -

agudo. "La reserva monetaria que en diciembre de 19~5 era de 

372 millones de dólares, en diciembre de 1946 era de 273 mi·· 

llones, y en 1947 descendióhas.talos IH.:ml!lonesdc dóla---

Varias medidas son lnstrume~t:aéla~~trat'ant~ de mejorar -

la situación; se elevaron los aranceles-y sé trató de·restrl~ 

guir la Importación, pero estas medidas· no respondieron a las 

expectat !vas. Por tanto, se trató de fortalecer la reserva • 

monetaria, para lo cual se contrataron varios empréstitos; 

unos con el FHI por 22.5 millones de dólares, y otros dos con 

el Fondo de Estabilización de Estados Unidos por 10 y 17 mi--

llones de dólares, los cuales fueron- ineficaces para alcanzar 

el equil ibrlo cambiario deseado, haclén_d()Se nei:esarla la dcva 

luación. 

IJn año después, e 1 18 de jul lo de 1949, con una reserva 

(3) Excelsior, mayo 5 de 1978. 



- 5 -

de 84 millones de dólares, el Gobierno establece el tipo de -

cambio en 8,65 pesos por dólar, decisión apcyada por el FHI 

que aportó 12 millones disponibles en el Fondo de Estabiliza-

ción de Estados Unidos. Con esta devaluación el peso pierde 

7S:t de su valor respecto al asignado en 1940. 

Durante este.periodo el fortalecimiento económico es la 

base, que incrementó la producción agrícola y el desarrollo -

industrial, el cual empezó tratando de sustituir las importa-

clones, Entre las causas principales de la devaluación, se -

encuentran: la tendencia a la mayor elevación de los costos 

de producción internos con respecto a los externos, lo cual -

Heva a la elevación de los precios nacionales y a la pérdida 

de la competitividad de las mercancías mexicanas en el exte--

rior. 

Durante el gobierno de Adolfo Ruíz Cortínez, se propl--

claque la intervención estatal se oriente a fomentar la pro-

ducción de artículos esenciales: en tanto que el desarrollo -

industrial se consol ldó y se sustentaron las b'ases de una fu

tura estabilidad. :Ambas actividades estuvie.ron en.caminadas a 
~ . . '. ', . 

lograr con e.1 tiempoé:la•)nt,egraciónCeconómica y' social. 

~· ' ··'.' .·· :, 

lndependleritemellte dél d~sa0JrJ:,~~. al,tan.zado, se anuncia 
:;· ·."· '. 

en abril de 1954 que el tipo de camb.10· ti.en.e nueva devaluación, 
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y que la paridad de 8.65 que habfa estado rigiendo hasta ese 

día, se transformaba a 12.50 pesos por dólar. Esta devalua-

ción, la sexta en la historia de México, significa la reduc

ción de la paridad del peso en 411,Si frente al dólar. 

La anterior devaluación no corrige las causas del dese

quilibrio; la alta propensión a importar en cantidades cre·

.cientes. Por otro lado, el nivel general de precios aumenta 

rápidamente y la confianza en la futura estabilidad del peso 

se vió menoscabada. 

Cabe señalar que en la devaluación de 1954 influyen la 

recesión de la economía estadonudidense; la tenencia adversa 

presenta en la balanza de pagos, problemas que combinó con -

grandes pérdidas en la reserva. monetaria debido a la disminu

ción de las cantidades y del precio de los productos exporta

dos, así como a las mayores importaciones, producto de la re

cuperación económica nacional en el segundo semestre de 1956, 

y a la fuga de capital poco antes de la devaluación. 

Con la devaluación de 1954 sólo el grupo financiero es 

el favorecido, pues con esto se restringe en su nivel salarial 

tanto a los campesinos como al obrero, es por ello que es en -

este periodo cuando se empiezan a vislumbrar los factores que 

van a darle fuerza al capital.privado, cierto es lo que mani-
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fiesta Ricardo Uvalle: "Con la devaluación del peso el Estado 

cede políticamente frente al capital, ya que ton la misma se 

instrumenta en México el predominio de la política monetaria 

sobre la necesidad de lle•1ar a cabo una reforma fiscal que 

grave.más al -:apita! y no al trabajo."(!¡) No cabe duda de que 

es en este periodo cuando se logran los primeros inicios de -

hegemonía ~el capital fln,1nciero. 

El sucesor de Adolfo Ruíz Cortínez, es Adolfo López 

Mateos (1958-1964), quien consideró que era necesario conti--

nuar fomentando el desarr:Jl lo pero a partir de entonces sería 

con estabilidad. Por elJ., con base en la situación económica 

del país que había cambiado sus características básicas en 

los dos últimos sexenios, buscó adoptar un sistema de planea-

ción con la finalidad de lograr un mayor control sobre las in 

versiones del gobierno. 

Durante este periodo se vislumbra un contex:o de bajos 

salarlos, desempleo generalizado, y altas tasas de explota --

ción, a raíz del desplazamiento del centro de gravedad econó-

mico del campo a la ciudad, los asalariados urbanos iniciaron 

movimientos por reivindicaciones económicas inmediatas: los 

telegrafistas, tranviarios, petroleros, ferrocarrileros, maes-

( 4) Uvalle Berrones, Ricardo. "El Estado v la Nacionalización de la Ban 
ca en México", en Revista de Administr~cíón v Política. Facultad de = 
Ciencias Políticas y Administración Pública. UAEM No. 7, 1984. pág. 
130. Subrayado nuestro. 
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tros y mineros lucharon por el alza de salarios. 

Es en razón a estos movimientos, que el Estado respon

de de una manera pragmática. Se evitan huelgas con la inter

vención del arbitraje presidencial·¡ del Secretarlf'.I del traba 

jo; en determinados casos sr. negocia el Incremento salarial. 

La burocracia sindical se moviliza oportunamente, promoviendo 

alzas generales de salarios, manifestando su adhesión al ré-

gimen y difundiendo una posición anticomunista, Se pretende 

con el lo contener el descontento de las masas. Estas luchas 

alcanzan su punto crftlco con el movimiento de los ferrocarri 

leros en 1958·1959. La culminación de ese episodio de lucha, 

desemboca en la represión generalizada y fortalece el "cha-

rrlsmo" slndlcal. 

Es, por todo lo anterior, que se anuncia el descontento 

de la pequeila burguesía y las capas medias de la po~lación. -

El proceso de concentración de capitales desplazan a la pequ!:. 

lla y mediana empresa, que advierte que sus Intereses no son 

favorecidos por Ja política estatal. Oc otro lado, el proce-

so de proletarización de sectores de las capas medias, llega 

a vertebra-los en movimientos que se han enfrentado al Estado, 

como en el caso de los médicos. Por otro lado "la lnadecua--

ción que existe entre el sistema educativo y el sistema produE_ 

tivo, produce entre los estudiantes una profunda lnsatisfac-
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ción que constantemente llega a cuajar como movimiento de 

masas."(S} 

Durante el gobierno de lópez Mateas es donde se locali· 

zan los cimientos de la hegemonía del capital financiero el • 

cual, al través de la política económica de establllzaci6n, -

consigue adquirir mayor fuerza. Por lo anterior, se puede 

afirmar que "A través del desarrollo estabilizador, el capl· 

tal financiero Influye de manera determinante en la política 

econ6mlca del Estado y los objetivos que persigue son: 1) ma!!_ 

tener la paridad del peso; 2) controlar la Inflación; 3) fo~ 

mentar el ahorro; 4) no Incrementar el precio de las mercan· 

cfas y servicios que el Estado vende y otorga al capital y 5} 

'racionalizar' el volúmen del gasto público". 
(6) 

El periodo de gobierno de López Mateos ratifica el ob· 

jetlvo de continu.ir fomentando el "de<>arrollo" con estabill-

dad. Para lo cual, las modalidades adop·adas por su gobierno 

se encaminaron a propiciar una mayor participacldn del sector 

pllbllco en la economía; el Impulso de las actividades indus~~ 

triales y el Incremento de los programas de asistencia social 

entre otras medidas importantes, 

(5) Mario Huacuja R. y José Woldenberg, Estado y·lucha Política en el Mé
xico Actual, Ed, El Caballito, México, 1976, pág. 44 

(6) Uvalle Serrones, Ricardo, op. cit. págs. 130-131 

, 
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No es sino con López Matees, cuando la intención de or 

ganlzar y dar congrucncla_a la acción gubernamental se concre 

ta con la creación de la Secretaría de la Presidencia. Por -

primera vez se habla de contar con un plan general de gasto 

público y de las inversiones del poder ejecutivo federal. 

Con 1 a me ta de crear abundanc1 a, se promueven 1 as act i-

vidades agropecuarias que dan satisfacción a las empresas na-

clonales y el fomento de esta actividad continuo acelerando -

el ritmo de la industrialización. 

Con las acciones realizadas durante la gestión de López 

Hateas se "promovió la reforma al artfculo 123 para hacer par_ 

tfclpes·a los trabajadores de las utilidades de las empresas 

y hacer más equitativa la distribución de la riqueza ... asi-

mismo, comprendió la modificación al sistema de fijación del 

salario mínimo por región 

na! para tal fin". ( 7) 

instalándose una Comisión Nacio-

Se entiende que el fortalecimiento de la confianza en 

el sistema bancario desde el principio de la década de los cua-

renta, y los efectos de la Segunda Guerra Mundial sobre la in 

dustriallzación del país, permitieron a México trasponer los 

umbrales de la primera etapa de desarrollo financiero con pr.!:_ 

(7) Fernández Santillán, José. Política y Administración Pública en Méxi
co INAP. México, 1980. pág. 93. 
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dominio de las transacciones de ~ignificación puramente dine-

raria, y entrar a una segunda, representada por la creciente 

actividad generadora de ahorros del público y de las empresas, 

susceptibles de ser colocados a más largo plazo en el si~tema 

bancario. Con ello, la actividad bancaria y el movimiento de 

capitales se vigorizaron al grado que, "la correlación de 

fuerzas entre los grupos financieros nacionales y extranjeros 

son modificadas al decretar el Prc~idente Oíaz 01daz la mexi-

canl·zac1·o·n(B)de la banca, es decir, el Estado favorece a la 

burguesía financiera nacional en el plano político, ya que -

concesiona en su favor los servicios de la banca."( 9 ) 

Es pues, concebible que esta política económica favo--

rezca al capital privado y a una participación conservadora 

del sector público en la economía. Asimismo se sustituyeron 

las importaciones provocando el estancamiento del sector agr.f. 

cola, agravando con esto el problema del empleo. 

En este sentido el "Estado mantiene constantes sus es-

(8) "La mexicanizacion que tiene sus antecedentes legales en 1961, con
siste en pasar la mayoría del capital de las empresas a manos naci~ 
nales. En el traspaso generalmente interviene el Estado, en forma -
minoritaria, así corno el capital privado nacional. Esta formGla, -
además de significar una reor~anización de funciones, hace menos vul 
nerables a las empresas trasnacionales." Luna Ledezma, Matildc. -
"Empresas Estatales y Capital Privado en México. 1971-!976". Insti
tuto Nacional de Administración Pública. RAP. No. 41. enero-marzo 
1980. pág. 34. -

(9) Uvalle Berrones, Ricardo, op. cit. pág. 132. 
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fuerzos por incrementar la acumulación del capital. No sólo 

crea economías externas en base a la amp 1 !ación de la i nfra· 

estructura existente, sino que también impulsa a las empre·· 

sas agrícolas e industriales privadas, mediante la oferta de 

fondos prestables del sistema financiero público. Protege a 

las industrias con aranceles cacta vez m<is al tos y con un ma-

yor número de mercancías sujetas a los permisos de importa-· 

ción. Pres lona para conservar práct icamentc constantes los 

costos de la fuerza de trabajo. Perml te la elevación de pr=. 

cios, y coadyuva al alz;i de las utilidades de las empresas -

particular·es. Todo el lo redunda en un dinámico proceso de -

Inversión y en un descontento social e.reciente. (JO) 

1.2. El Agotamiento del Desarrollo Estabilizador 

Es importante hacer mención de lo que significó lapo-

lítica económica durante el sexenio de Gustavo !Haz Ordaz, ya 

que el predominio del desarrollo estabilizador, como se mane-

jó en el apartado anterior, propició grandes privilegios para 

el capital privado, en tanto que para la clase trabajadora y 

la agricultura fue necesario sacrificar·1as, dando esto como -

resultado la inconformidad de la sociedad. 

(10) Leal, Juan Felipe. México: Estado, Burocracia y Sindicatos. Ed. El 
Caballito. México, 1986, pág. 103. 
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Cabe mencionar que los resultados del desarrollo establ 

lizador son los siguientes: "1) deterioro de Ja autonomía del 

Estado ante la burguesía; 2) predominio de los criterios mon;:_ 

tarios sobre la inversión y el 'bienestar social'; 3) consoli_ 

dación del capital financiero como centro hegemónico de poder, 

4) subsidios al capital a costa del er.deudamicnto de las cm·· 

presas del Estado; 5) control de la inflación para mediatizar 

las demandas salariales; 6) auge oneroso de la industria a 

costa de la actividad agrícola; 7) endurecimiento del Estado 

ante los planteamientos democr¡ticos de la sociedad civil y 

8) mayor apertura a Ja Inversión extranjera en la economía na 

clonal" ! I \) 

Durante el periodo del Presidente Oíaz Drdaz se Impulsa 

en forma definitiva el fortalr.cimi.::nto del capital financiero, 

logrando con esto que "las bases de su legitimidad social 

sean peligrosamente erosionadas al gobernar con excesivos pri 

vlleglos para el capital"~\ 2 ) 

El desarrollo estabilizador es un modelo económico que 

se desarrolla con desigualdad y desequi Jlbrlos estructurales; 

reconcentración del ingreso, acentuaciones de las diferencias 

de productividad intersectoriales e intrasectoriales, déficit 

público y comercial creciente, oue entrañan el endeudamiento 

<Jll Uvalle Berrones, Ricardo.~· pág. 132. 
(12) Ibid. pág. 132. 
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externo y la corriente de inversión extranjeras igu¡¡lmente -

creciente. En el nivel social, la tendencia al estancamicn-

to del empleo productivo, se traduce en milrginación de una -

parte creciente de la población, mientras que la urbaniza·-

ción agudiza los desequl 1 ibríos regionales. 

También el sector descentra! izado crece a fin de mant~ 

ner alta la rentabilidad del sector privado y poder frenar -

la Inflación. Con el gasto público se respalda al capital -

privado y de manera sobresaliente a sus principales proveed~ 

res, las g randcs empresas pr l vadas. 

Es importante senalar, que durante el sexenio de Díaz 

Ordaz, se dan los primeros indicios de cambios favorables en 

la Administración Pública. Con el fin de reorganizarla, se 

crea la Comisión de Administración Pública en 1965. "La Comf 

sión de Administración Pública, encargada de cumplir el manda 

to de la fracción IV del Artículo 16 de la Ley de 1958 ••• ~ 

crea con las siguientes atribuciones: 1) coordinar Ja acción 

y el proceso de desarrollo económico del país con justicias~ 

cial; 2) introducir dentro del aparato gubernamental técnicas 

de organización administrativa de las que resultarían estruc-

turas convenientes para alcanzar objetivos futuros y 3) obte

ner una mejor preparación de 1 persona 1 de gcb ierno." (l
3

) 

(13) Fernández Santillán, José. op. cit. pág. 96 
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Al Iniciarse la década de los años sesenta, la situa-

ci6n polftica interna mostrabp signos de agotamiento ante el 

uso genera 1 iza do de 1 recurso de 1 a vio 1 ene i a que tuvo su mo-

mento culminante en la represión de 196B. La crisis se agra-

.;; con la intensi ficaclón de las tensiones generadas debido -

,·,! creciente desempleo, la concentración económica.,. l.; falta 

de acceso~ satisfactores bisícos de alimentación, salud y v! 

vienda. De tal suerte, que el periodo del Presidente Echeve-

rría (1970-1976), significa la ruptura del modelo de crecí-

miento que se había apoy<do el desarrollo capitalista en Méxi_ 

co desde mediados de la década de los cincuenta: el desarro--

1 lo estabilizador. 

1.3. Evaluación y Consecuencias del Desarrollo Estabilizador: 

Para efectos de exposición, a continuación se explican 

las Implicaciones del desarrollo estabilizador con base en 2 

ángulo~: Evaluación y Consecuencias. 

1,3.1, Evaluación, 

A. El desarrollo estabilizador estaba encaminado a una 

orientación de pollt)ca monetaria, esto es; a mantener la esta 
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bllidad del tipo de cambio y de los precios, dejando que las 

libres fuerzas del mercado determinaran la composición, decl 

dlendo qué y cuánto producir y, por lo tanto, determinando -

la distribución del ingreso. 

B. El desarrollo estabilizador no distribuve con justl 

cla los incrementos de la producción, sino que, este> quedan 

en beneficio prioritario de los capitalistas. As i mi s mo , se -

puede apreciar que no adoptó medidas para contrarrestar la 

profundizaci6n de la deµenc!encia económica del exterior, y 

tampoco combatió el subcmplco y el desempleo. Lo anterior 

acentúa los desequ i 1 i br los reg ion a 1 es de 1 país, fornen tándose 

así, zonas económicamente desarrolladas, en detrimento de 

otras marginadas. El desarrollo desigual y combinado del ca-

pitallsmo mexicano se acrecienta. 

C. Otro problema que genera el desarrollo estabilizador 

es que, privilegia la política monetaria sobre la fiscal, por 

lo que, la primera, sin el auxilio de la segunda, provoca un 

incremento del déficit del sector público, ya que la política 

monetaria expansiva suple los recursos que el gobierno no obte 

nía vía la recaudación fiscal. Lo anterior demuestra que se 

opera una política monetaria que no daba apoyo pleno a la pro

ducción. 
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D. Otro punto importante consiste en que a la produc--

ción agrícola se le relega despuás de que aporta resultados 

positivos como el abastecimiento de la demanda nacional de 

a1i~entos, produciendo no sólo para el abastecimiento nacio

nal, sino también para incrementar las exportaciones que apo.::. 

taron recursos para importar equipo para el desarrollo indu~-

tri a l. El desarrollo estabilizador inicia de hecho, la desea 

pitalización del campo y la crisis agrícola. 

E. Otro de los problemas que se deri;an del desarrollo 

estabilizador es que no •!quilibra el presupuesto del sector -

público, debido a que er.1 parte de la política económica no -

gravar progresivamente los altos ingresos. Descansa, por ta~ 

to, en un sistema imposi:ivo de carácter regresivo, el cual -

fomentó los déficit crec·entes, mismos que fueron una de las 

principales causas generadoras del desequilibrio tanto del 

propio presupuesto del sector público. como de la cuenta co-

rriente de la balanza de pagos. 

F. El déficit del sector público es cubierto mediante 

préstamos del exterior y nacionales, respectivamente, por lo 

que, la balanza de pagos y el presupuesto público, en vez de 

tender al equilibrio, acusaron una tendencia permanente a su 

profundización tanto por los servicios de ambas deudas como -

porque la deuda extérna y la interna, además de autoalimentar-
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se, llegaron a interlnfluirse, de tal manera que el desequil.!_ 

brío interno alimentaba al desequilibrio externo y ésta al 

prime ro. 

1.3.2. Consecuencias. 

La secuela del desarrollo estabilizador ocasionó contras 

tes y desigualdades que lacerarán aún más la precaria políti

ca de bienestar que emprendió. SI bien es cierto que durante 

et gobierno de López Mateos se apoya la creación de institu-

ciones relacionadas con la protección de las clases no propi~ 

tartas de los medios de producción, no fue suficiente para -

contrarrestar carencias. En efecto, del Instituto Nacional 

de Protección a la Infancia y del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales para los Trabajadores del Esta~o son algu

nos de los organismos que cumplieron la función de paliar los 

estragos del desarrollo estabilizador. No obstante y a conse 

cuencia del mismo, núcleos de ta sociedad protestan y reati--

zan movilizaciones en contra del gobierno. Es el caso de los 

ferrocarrileros y de los maestros, La respuesta fue la mano 

dura del régimen, El diálogo y la negociación fueron suplidas 

por el garrote y la represión. Los privilegios de tas clases 

dominantes fueron defendidos a ultranza. No se vaciló en nin-

gún momento en que e 1 "orden y 1 a t ranqu i 1 i dad" fuesen cuida-

das hasta derrotar a los disidentes. El costo es, caro, La -
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sociedad recibió del gobierno escasos beneficios y a cambio -

de el lo era claro que los sectores financieros gozaban de la 

estabilidad fincada sobre las Inconformidades. 

la continuación del desarrollo estabi 1 izador durante el 

gobierno de Diaz Ordaz agudiza la posición dura del Estado. 

la estabilidad de la moneda, la descapitalización de las cm--

presas públicas al subsidiar ganancias privadas, el predomi--

nio de instrumentos financieros sobre los criterios fiscales, 

el déficit de la balanza de pagos, la concen·traci6n del ingr.!:_ 

so, e 1 aumento de 1 a deuda interna y externa, as r como e 1 es-

tímulo del ahorro privado sobre la inversión pública, ocasio-

nan que los efectos nocivos del desarrollo estabilizador se 

reprodujeran. Díaz Ordaz dejó en manos de su Secretario de -

Hacienda y CréJiLu Púolico, Antonio Ortfz Hena, las rienéas -

de la política económica. 

De nada sirvió la creación de la Secretaría de la Pres.!. 

dencia durante el periodo de López Hateos. Sumisión era 

orientar ei trazo del gasto público. Sin embargo, los secto-

res financieros apoyan y aprietan para que el Secretario Ort(z 

Mena fuese el verdadero artífice de la estabilidad conservado

ra<14lde la economía. La pinza del poder se cierra. El desa-

(l~) "Esta co!:!binación de políticas de conservadurismo fiscal y financia
miento del déficit público por el sector privado mediante transferen 
cias de ahorros financieros (basadas en las crecientes tenencias de-
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rrollo estabilizador consigue asegurar que la distribución 

del ingreso no fuera la prioridad fundamental. Los re_zagos -

sociales aumentan. La tensión polftica también y la sociedad 

pierde confianza en el gobierno. 

la~ protestas sociales surgen. La primera de ellas es 

la de los médicos en el año de 1966. Su lucha es pedir aume.!2_ 

to de salarios y mejoría en sus prestaciones como trabajado--

res al servicio de! Estado. La respuesta es no autorizar lo 

que pidieron. El Presidente Dfaz Ordaz no acepta lo que se -

le solicita. El segundo es el movimiento estudiantil de 1968~lS) 

la injusta desigualdad de la riqueza, la falta de oportunida-

des para progresar, salarios bajos, la falta de democracia y 

Ja postergación de las demandas, generan un enfrentamiento en 

tre los estudiantes y las autoridades gubernamentales. Se 

evidenc(a la falta de diálogo y tolerancia para responder con 

negociación. La legitimidad del movimiento estudiantil es 

histórica. Sus reclamos por democratizar el poder y conseguir 

la justicia económica son testimonio de que el desarrollo es-

deuda pública por lo bancos y financieras) constituyó un elemento fu_!l 
damental de la estrategía del 'desarrollo estabilizador'. El modelo 
mexicano recibió publicidad muy favorable como instrumento autocontr2 
lado de estímulo al crecimiento en condiciones de inflaci6n decrecien 
te y ausencia de una reforma fiscal importante .... " Reyndolds, Clark 
W. "Porqué el 'Desarrollo Estabilizador' de México fue en realidad 
desestabilizador" en Revista Trimestre Económico. Fondo de Cultura 
Económica. Vol. XLIV (4) Año l977. No. 176. págs. 1005-1006. 

(15) "En 1968, siguiendo tendencias observadas en Nueva York y París, los 
estudiantes universitarios se lanzaron a las calles de la ciu~ad de -
México en protesta contra el Presidente y sus políticas. El resulta-
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tabilizador(lG)no podía proporcionarlo. La cerrazór. del go-

( 17) 
blerno y la falta de oportunidades para el progreso mate-

ria!, e intelectual de la sociedad, demuestra que el desarro-

llo estabilizador no cumple con fines de beneficio social. 

Su énfasis en los aspectos financieros lo hacen volver 

la espalda a la sociedad. Los resultados son graves. E 1 go-

bierno pierde consenso, legitimidad y los contrastes demues--

tranque la línea de la Revolución Hexicana en materia de ble 

nestar social está trunca. Esto no lo reconoce el gobierno. 

La solución violenta dada al movimiento estudiantil demuestra 

la intolerancia para no escuchar y responder con argumentos -

políticos a demandas polfticas. Por la cercanía del movimien 

do fue un enfrentamiento con unidades par3lllilitares que causó muchas 
muertes en la Plaza de Tlatelolco, episodio que conmovió al mundo -
en vísperas de la Olimpiada. Díaz Ordaz fue severan1ente criticado, 
y su Secretario de Gobernación se vio frente a un volcán social en 
peligro de erupción. lbid. pág. 1008. 

(l6) "La política de 'desarrollo estabilizador' no estaba resolviendo los 
múltiples problemas básicos afrontados por México, ... Su solución 
eficaz habría requerido grandes cambios de la política tributaria y 
de gastos públicos, y un equilibrio a largo plazo del sector exter
no. Infortunadamente, la apariencia de estabilidad hizó que los go
bernantes pospusieran las necesarias reformas de la política fiscal 
y del tipo de cambio, pues sus beneficios parecían inciertos y los 
gobernantes temían que toda alteración del s ta tu que asustara al i:ec 
tor privado e hiciera huir el capital nacional y extranjero, lo que
acabaría con el 'milagro'." Ibid. págs. 1000-1001 

(17) "Para entender el hincapié hecho por el gobierno de Echeverría en el 
'desarrollo compartido' basta mencionar algunos de los pro~lemas de 
la distribución de la riqueza nacional. El crecimiento ha sido rá
pido después cie la segunda Guerra Mundial. El ingreso per capita p~ 
só de 150 dólares de 1950, a 375 dólares de valor corriente, a la ci 
fra actual muy por encima de los 1000 dolares a precios corrientes. 
Pero esta triplicación del ingreso per capita no se distribuyó de mo 
do uniforme entre la población, que desde 1950 aumentó a más del do:
ble y ahora pasa de 60 mil lene~ de habitantes." ..!!:>ii· pág. 1010 
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to estudiantil, el peso mexicano debió postergar su devalua

ción. Oesde 1969~lS)las cosas en materia económica y finan--

clera no andaban bien. Es hasta 1976 que se decide devaluar-

lo. 

Conviene mencionar que en este contexto, e 1 gobierno 

del Presidente Echeverría t lene que marcar una ruta distinta 

a la seguida hasta 1970. No es casual que e 1 Secretario Or d z 

Mena tenga que renunciar antes de que termine el periodo de -

Díaz Ordaz. Era urgente sustituirlo para empezar a modificar 

la orienta~ión de la política económica. En su lugar se nom-

bra a Hugo B. Hargaín. También renuncia el Secretario de 

Agricultura y Ganadería Juan Gil Preciado. Echeverría, Presl 

dente electo toma el control de la situación. La renuncia de 

los dos Secretarios demuestra que las consecuencias del desa-

rrollo estabilizador son negativas. Los btnPficios no se dis 

tribuyen y el campo mexicano empieza a transitar por una eta-

pa de caída de la producción. La política financiera de Ordz 

Mena contribuye a estancarlo y evitar que asegurara el abaste 

c imi en to de los a 1 imentos. 

(18) "La devaluación estaba fuera de duda. Sól0 su momento de aparición 
se debatía. Aquí los expertos estaban confundidos, ya que pocos de 
ellos creían que Echeverda dejaría caer el peso durante los últimos 
meses de su ejercicio, aunque no había duda de que tal acción sería 
lJl!llensamente favorable para su sucesor, ya que impediría que la car
~ª política de la devaluación recayera sobre el nuevo gobierno. En 
realidad la devaluación debió haber ocuri:ido.mucho tiempo atrás • 
.!El!!· pág. lOlJ. · 
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El desarrollo estabilizador fue vocero del "milagro me-

xi cano". Se hizó "creer" a la población qu~ el mero crecí---

miento de hasta 6.S'.t del Producto lnt.,.rno Bruto, era signo de 

prosperidad, cuando los ~ervicios de seguridad social estaban 

rezagados frente a requerimientos de la población. Que la p~ 

ridad de 12.50 por dólar era triunfo a resaltar; que el con--

trol de Ja inflación en un "2.0" por ciento llegando cuando -

mucho hasta "2.9" por ciento era alentador. Pero los sueldos 

y los salarios siempre estuvieron bajos. 

El desarrollo estabilizador fue instrumento que los se.!: 

tares financieros tuvierJn para asegurar posiciones de poder. 

la burguesía financiera consigue afianzarse. Influye en el -

diseño de la política ecJnómica y consigue que la sociedad no 

mf!jore sus condf.:ione; d·~ vida. El fin del desarrollo estabi 

llzador es paralelo al a•Jmento de las inconformidades políti-

cas y sociales. Su objetivo era •avorecer sin restricción al 

capital privado. No reparó en que la falta de bienestar so--

clal era contraproducente. Su fin era salvar la paridad del 

peso frente al dólar, que no aumentara la inflación y que el 

"desarrollo" del país fuese producto de la inversión privada 

nacional, acompañada de préstamos(t 9lcon;eguidos en el exte--

r i o r. 

(19) La mayor p.1rte de los préstamos fue contratada por el sector pú 
blico, aprovechando la reputación de estabil:idad de la economía. Pa 
ra 1970, la deuda· pública ext~rna acumulada pasaba de 7 000 millones 
de dólares, y los pagos de intereses se habían cuadruplicado en rel~ 
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Al final de cuentas, el desarrollo estabilizador es ca~ 

sante de problemas que estallaron con Intensidad. Oefendié -

privilegios, auspició la antidemocracia, contu•1ó con mano de 

hierro las protestas, no accedió a las demandas sociales, ag_i: 

di • i '1 • f ( 2ol l 1 . • zo pr v1 eg1os en avor de capita privado e Inserto 

más en la dependencia económica, financiera y tecnológica al 

país. Fue además, causante de que la planta lnd.ustrial del • 

país no avanzara. Se ocupó solo de la industria doméstica,-· 

no de fomentar los bienes de capital. En suma, estancó al 

pafs, intensificó la no democracia polí~lca y freno el desa--

rrol lo sano y balanceado di! la sociedad. 

cien con la situacion existente en l965. Sin considerar los pagos 
del principal, el servicio de la deuda representó durante el perio
do del 35 al 95% de los préstamos nuevos. El país estaba corrien
do de prisa para permanecer en el mismo lugar. Desde el punto de -
vista de la balanza de pagos, la apariencia de estabilidad era cada 
vez más engañosa. Ibid. pág. 1013. 

(20) "Durante la última mitad de los años sesenta, la política fiscal con 
tinuó favoreciendo la inversión privada interna y externa para man-
tener la ruta de csecimiento establecida en años anteriores. Esto 
comprendía incentivos fiscales y gastos públicos en infraestructura 
e industrias básicas (como el petr6leo y la energía eléctrica) nece 
sarias para la rentabilidad de las inversiones del sector privado.-

" Ibid. piíg. 1004. 
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CAPITULO 11. NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO: El O!::SARROLLO 

COl\PARTIOO 

2.t. Fundamentación Poti'tica del Gasto Gubername~. 

Es Importante seña lar que 1 as con di cJones ex 1 s ten tes en 

el país cuando el Presidente Luis Echeverr,fa·AJvarez recibe -

el gobierno, no eran tas propicias, pues con el gobierno de -

Olaz Ordaz, se había deteriorado la imagen del Ejecutivo en 

virtud de los sucesos ;icontecldos en 1968, as r como el de te-

rloro de los salarlos de los trabajadores. Es por ello que -

había que flexibilizar la presencia del Estado en la sociedad 

civil, eliminar las tensiones acumul.1da~ en los conflictos an 

teriores, recuperar ta soberanía nacional perdida ante el em-

bate imperialista, reconstruir vínculos con los sectores dls-

tanclados, devolverle al Estado Iniciativa en la política eco 

nómica, atender a la agricultura campesina, la cual había si-

do descuidada. 

La sucesión presidencial de 1970ocLÍrre en un momento -

en que ta legitimidad del Est~d(), i~ e;i:onÓmCá del .sector ex-

terno y 1 as finanzas p úbli ca:r·~z ~li~cb~ f~rb11i ~~ter 1 ora das y .- . ' ' ---~,- -'-.·/ _,._ -•. -,¡;,: . '.,- '.:;,, __ ~ ~ ''"'' ... , 

en situación crítica: •Tafes:1tfá~:.t.<?(~sh~r.o~o<an.confllctos so-

ciales, los cuales d~sJ~ e!f~~~\Jii~ht6 tl'Káhcli¡~o de 1959 has 
U'· '·.::, _.;.- ·-. 

ta la movl l 1zaci6n estudl~~t~i'\ dtis68 habían s.ldo dlsuel tos 
>:_". 
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violentamente por la fuerza pública, posteriorm~nte los sin-

tomas de descomposición del sistema político se manifestaron 

en Estados como Saja California, Sonora y Yucatán donde los 

procesos electorales convulsivos también fueron aplacados 

por la fuerza militar, lo cual repercutió en el desgaste del 

régimen y un peligrosos angosfamiento de su base social de -

apoyo. "La elección presidencial de 1970, con el 34% de abs 

tenclones, 25% de votos emitidos anulados y 20% de votos pa-

ra otros partidos, reveló no sólo el carácter minoritario del 

PRI, sino la necesidad Impostergable de un cambio en ta for

ma de gobl~rno" ~ 1 ) 

Asf pues, en el in[cló del régimen de Echeverría, se -

uume ta tarea de "convencer" a las clases populares de que· 

durante su sexenio se va a recompenzar las Injusticias que se 

habían cometido durante la vigencia del desarrollo estabiliza 

dor. Es por el lo que, mediante una serie de reformas favora-

bles a las clases menos privilegiadas, se propone satisfacer 

sus di?mandas. 

En el discurso de toma de pos~sl6n el lo. de diciembre 

de 1970, Echeverría manifiesta una postura hacia el cambio y 

lo reconoce como necesario para reconciliar al Estado con la 

sociedad, "Las necesidades y las esperanzas del país plan---

(1) Cordera, Rolando,'et. al. Desarrollo v Crisis de la Economía Mexi
~· Ed. Fondo de Cultura Economíca. ~lexico 1975. pág. 382. 



tean un reto a los mexicanos de nuestro tiempo. Por la Revo-

lución hemos afirmado la libertad ciudadana, la paz interior, 

el crecimiento sostenido y nuestra capacidad de autodetermina 

clón frente al exterior. Sin embargo; ;ubsisten graves caren 

ciase Injusticias que pueden poner en peligro nuestras con-

quistas: la excesiva concentración del ingreso y la margina--

c ion de ·grand-es ·grupo-s· .. hum-a·nos···ame·nazan·+a··-cont i nu i dad econó

mica del desarrollo. 11 (
2 ) 

Cabe señalar que "Entre 1960 y 19t9 la deuda pÚb·llca e~ 

terna a más de un año se incrementó de 842 mi! Iones de dóla-

r es a 3 5 11 m 1 1 1 o ne s .. . P a r a 1 9 7 O e s te endeuda m i en t ~ ii a·bf¡r• -

llegado al 64% de los créditos contrátados í560 millones de -

dólares) los cuales fueron dedicados a cubrir las amorti-

zaciones de la. deuda previamente contraída. El endeudamiento 

progresivo es consecuencia inevitable de una política fiscal 

que determina un bajo nivel de ingresos en el sector público. 

SI entre 1940 y 1960 el gobierno fue capaz de canal Izar el 40% 

de sus ingresos a las inversiones públicas aun cuando en pro-

medio tales Ingresos fueron menores del 11% del PNB, ello se 

debió a los escasos recursos orientados al beneficio social."( 3) 

Esto nos demuestra, sin lugar a dudas, que el Lic. 

(2) "Mensaje a la Nación, pronunciado por el Presidente Luis Echeverría", 
Revista Tiempo. Vol. LVIII Núm. 1492. 7 dic. 1970. pág. 11 

(3) Cordera, Rolando, et al. op. cit. pág. 379 

-
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Echeverría estaba consciente de que el modelo de desarrollo -

estabilizador estaba agotado, por lo que era necesario buscar 

nuevas bases de leg i t lmac ión del Estado, reforzando su autono 

mía relativa frente a las clases sociales, particularmente -

frente a las que conforman el bloque dominante. 

En su mensaje a la Nación el día de la toma de poseción, 

se advierte el propósito de lograr una mayor equidad de la -

riqueza, de tal suerte que se cumplan los postulados de la Re 

voluclón Hexlcana. 

Señala asimismo que "Alentar las tendencias conservado-

ras que han surgido de un largo periodo de e>tabllidad, equi-

valdría a negar la mejor herencia de nuestro pasado. Repu---

diar el conformismo y acelerar la evolución general, es en 

cambio, mantener la energía de la Revolución."( 4) 

Así pues, el Presidente Echeverría "reconocía dos de 

los retos más importantes que debía atend~r durante su ges---

tión: en primer término, la orientación del proceso de desa--

rrollo económico y, en segundo, los problemas derivados de 

una estructura estatal cada vez más autoritaria."(S) 

(4) "~!ensaje a la Nación, op. cit. pág. ll 
(5) Puga, Cristina, et. al., Evolución del Estado Mexicano (consolidación 

1940-1983), Tomo, III, Ediciones el Caballito, México 1986, págs. 159-
160. 
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De tal suerte que lo anterior, aunado a 1 deterioro exi s 

tente en las relaciones entre el gobierno la sociedad por -

los acontecimientos sucedidos en 1968, da como resultado la -

urgencia de responder a estos retos, por lo que "Echeverría 

propusó dos grandes ejes de política gubernamental, la llama-

da apertura democrática y el esbozo de una nueva politica eco 

nómica."( 6) 

"Asf en busca del diálogo a partir de la autocdtlca y 

la apertura el gobierno encontró en el seno de las clases do-

minantes el desarrollo de una 'crisis de confianza' que ten--

dló a concretarse en una renuncia sistemática a aceptar cual-

quier reforma fiscal mínimamente significativa y, en menor me 

dida, en un rezago de la inversión privada que ... se vio 

acompañado en algunos casos por una especulación abierta."(7) 

Cabe señalar que el movimiento estudiantil de 1968 fue 

mucho más que la resolución de un pliego petitorio ... este -

movimiento significó la manifestación de grupos sociales mar-

ginados de la gama de canales de comunicación propios del sis 

e al tema político mexicano de entonces." 

(6) Ibid, p&g. 160 
(7) Cordera, Rolando, et. al., ~· pág. 416 
(8) León, Samuel y Germ&n Perez. De Fuerzas Políticas v Partidos Políti

cos. p&g. 102. 
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En el Ejecutivo es en quien recaé la acción de lograr -

que ex i s t a l a "a r mo n í a" en t re e l Es ta do y l a So c 1 edad , 1 u ego 

entonces la posición de Echeverrfa demuestra que tiene lnten-

sienes de cumplir con tal objetivo, el cual consiste en lo--

grar que desaparezcan las asperezas producidas durante el se· 

xcnio de Díaz Ordaz y velar por los intereses de la sociedad. 

''El Ejecutivo, como supremo depositario de la Administración 

Pública, es el encargado de unir al Estado y a la Sociedad,· 

es el 'gobierno en acción' y es el enlace mediante el cual la 

sociedad recibe el poder del Estado."( 9 ) 

Cabe se~alar que el objetivo central del gobierno de 

fcheverrfa consiste en reforzar el sistema de dominación, pe-

ro proveyéndolo de mayores márgenes de legitimidad y demacra-

cla política. 

El movimiento de 1968 dejó claramente expresado que uno 

de los logros fundamental es de los gob i emes anter lores es pe-

clalmente del "desarrollo estabi 1 izador'', era "fortalecimien-

to y expansión de las clases medias, ... así pues, la lnteli· 

gencia identificó rápidamente las causas del 68; desechó 

las formas tradicionales de interacción sociedad-Estado y va· 

ticlnó, en términos económicos, pero también políticos, la 

(9) Vvallc Berrones, Ricardo. El gobierno en accion. (La formación del 
réP.imen presidencial de la Administración Pública), Ed. Fondo de Cul 
tura Económica, México 1984, pág. 109. 
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"';. 
muerte del pacto social sobre el que se edificó el 'desarro.--

llo establllzador'"~lO) 

Estaba consciente Echeverría, en que su programa de go

bierno reformista, sería .para el "pueblo'". ya qur el había 

destacado privilegios derivados del desarrollo est<íbilizador 

"Ser revolucionario e$ aceptar una re~ponsabllldad permanente 

y anteponer a los afanes de lucro, las ambicione• de poder y 

los Instintos destructivos, Revolucionario es ... el digno -

servidor público, el soldado leal y el dirigente integro; el 

campesino y el obrero laborioso; el maestro, el científico, • 

el artista y el estudiante entregado noblemente a sus faenas. 

También lo es el empre~!rio nacionalista y con visión soclal"~ll) 

Asi pues, el régimen de Luis Echeverría busca modlfifi-

car el modelo de acumulación existente, por lo que se propone 

orientar ese modelo hacia el logro de mayores tasas de creci· 

miento y mayor eficiencia productiva. "Desde los primeros 

días de la campaña electoral de Echeverría se hizo obvio has-

ta qué grado la sobrestlmaci6n ideológica de las posiciones -

individuales había ocultado a esos círculos 1 Ibera les y de 12 

quierda los requerimientos objetivos que exigían un cambio en 

el régimen político nacional. Quienes habían previsto la con 

firmación y la prolongación-del despotismo autoritario del g~ 

(lO) 
{ll) 

León, Samuel y Germán Pérez, ~· pár,. 105. 
Mensaje a la Nación, op. cit. pág. l3. Subrayado nuestro .. .._ 
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bierno saliente fueron sorprendidos por el programa del candl 

dato oficial, el cual prometfa modernizar las estructuras ec~ 

nómicas y reformar las estructuras políticas del país."(l 2 ) 

Es importante senalar que Echeverría se presenta como -

un severo crítico a la política económica seguida en los últi_ 

mos régimenes de la Revolución, "se hizó el descubrimiento 

oficial de la otra cara del 'milagro mexicano'. Muy pronto -

se pudo observar que se trataba de un intento serlo de moder-

nizar el país¡ una y otra vez se Insistió en la necesidad de 

reexaminar el proceso poi ítico y económico de los últimos dec~ 

nlos, para introducir en él, los cambios necesarios."(13) 

Como ya se mencion6 con la polTtica económica de losan 

terlores rég!menes presidenciales benefició de manera impar--

tantea los sectores empresariales. La nueva política de 

Echeverría impacta a estos y de ahí, que surgan confrontacio-

nes entre el gobierno de Echeverrfa y los empresarios. (tema 

a trotar en el cap r tu 1 o ter ce rol •. 

De lo anterlor¡ie~J:~e~;fY~~:d~jr~~freccinoce la existencia 

de un alto grado.de ma"r9'Tnál;i'60.:~.~'~or16.mrfay.sciclalde amplias 
· -.. ·.·.: .. e~·<··:,'_.~·' .-~·~r;;.-.:-·"-.. --<,.~=:;.:-':!,º- ·-.;:: ... ::·_·, • 

capas de población ná{ib~al;¡; ;í>'~Smet{ ~·.{f6;1arg/de su sexe-
: ¡;~;>:: ;-~~-~·;:;'< .-.:~t- -; ?'.·-· -~-~!.; 

nio, que se impulsaría l.a creacli>'n:'.de' nuevas fuentes .de traba ... , - ;j·_-~:--- -. ->'o•.-- "" . 

'--/i ,._; __ ;'.;~_-:'.:.: . ; 1 

(11) Cordera, Rolando, et. al. op. cit. P;s.: 368 
(13) ~· pág. 369 
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jo, dando paso a la descentr.¡¡lización Industrial y <1poyando -

reglones atrasadas, así como propugnando por justa distribu--

ción de la riqueza. 

"Quienes pregonan que primero debemos crecer para luego 

repartir, se equivocan o mienten por interés. Se requiere, -

en verdad, aumentar el empleo y los rendimientos con mayor c;:_ 

lerldad ... para lograrlo, es preciso Igualmente distribuir: 

distribuir el bienestar y la técnica."(!~) 

El mismo Echeverría reconoce que había existido una po-

lítica de acrecentar el capital sin preocuparse por alentar -

también rubros sociales "las inversiones deben llegar a donde 

son más necesarias: al campo, a la Infraestructura, a la ob--

tenclón de bienes de capl tal, a empresas en que se requiera -

ocupar abundante fuerza de trabajo. 11 ( 1 s) 

"A escasos meses de su arribo al poder, se publica de -

manera extraoficial el progra111~:~:~ó~-lco,del gobierno de 

Echeverria, en el cual ~'e"c!~if'~;;"fb;;;~~{os siguientes objetivos 
, ~= ·';=¿-;-· 

básicos: 

':··· 

a) crecimiento con cHstrtbuclón del Ingreso; 

b) reforzamiento de las ,-fl~~'nzas públ lC:as y del sector 

(14) Mensaje a la Nación, op. cit. pág. ;12 
(15) .!E.i!!· pág. 12 
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paraestatal. 

c) reorganización de las t ransacc 1 enes internacionales 

y reducción de la deuda extern·a; 

d) modernización del sector ag ríco 1 a 

pleo; 

e) raclonallzacl6n del desarrollo Lndu{tffa1, 1.C1.6 ) 

Con base en lo anterior, "se ... reorienta a la estratc 

gfa seguida hasta ese entonces, a fin de recuperar la Inicia-

tlva de los aparatos de Estado y de la propia política econó-

mica co-o instrumento de cambio que, de algún modo, implicaba 

que et poder alcanzado por la clase empresarial y en especial 

por el gran capital monopolista dominado por los Intereses e~ 

• ( 17) 
tranjeros no afectara la consecución de tales propositos." 

Se enarbola entonces, un ''proyecto burgués 'reformista, 

el cual buscaba establecer o crear las condiciones para -

el funcionamiento de un nuevo modelo de acumulación que no se 

apoyase exclusivamente en la concentración del ingreso. Este 

proyecto, que pretendía estabilizar la econbmía vía mayor in-

tervenci6n estatal y atender las demandas populares básicas, 

podía, en algún momento, entrar en contradicción con el proye~ 

to impulsado por el gran capital."(IS) 

(16) 

(17} 
(18) 

Saldivar, Américo. Ideología y Política del Estado Mexicano. 
1976). Ed. Siglo XXI. México 1976, pag. 94. 
!bid. pág. 94. 
lbid. pág. 82. 

(1970-
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2.2, Necesidades Estructurales de la Sociedad. 

Como ya se manifestó, hasta la década de los sesenta se . -~~ ... -
produjó una desigual distribución del Ingreso, que repercute 

sobre la capacidad de consumo de las capas mayoritarias de la 

~oblación. Esto da como consecuencia, la pérdida de dlnamis-

mo en e 1 mercado interno, en un momento en que la s 1 tuacl6n -

receslva amenazaba seriamente el desarrollo de la Industria. 

Por otro lado vemos, que también la po.slc16n del sector 

externo se vefa amenazad,1 1 ya que considerando "que para 1970 

la deuda públ 1 ca externa se acercaba ya a cerca de 3000 mi 1 lo 

nes de dólares, la situación de la balanza de pagos, al no 

contarse con la contr1buc.l6n 'equl 1 lbrante' de los Ingresos -

por exportación de bienes agrícolas; se hacfa cada vez más di 

ffcll'',(lS) De tal suerte que lo anterior preocupaba al régJ_ 

men de Luis Echeverrfa, es por estos motivos que desde sus 

primeros meses de gobierno se implantaron reformas a fln de -

lograr su solución, 

Entre las primeras medidas que se creen pertinentes en 

real Izar es la de la reforma fiscal, ya que ten fa como finan-

lidad "Reforzar nuestro sistema fiscal porque ha sido un sis-

tema fiscal conscientemente débil desde el punto de vista de 

( l !)) "Lineamientos de Finanzas Publicas Nacionales" discurso de H. Márgain, 
en el Mercado de Valores, año XXXI Núm. 2, 30 de diciembre de 1971 ci 
tado por Américo Saldivar en Ideología •.. op. cit. pág. 95. 
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la recaudación y de la leglslacl6n, en beneficio de un fenóme 

no de Integración Industrial muy conveniente para el país.''{lO) 

"El sistema fiscal es de los sistemas cfaslflcados en -

el mundo en el tercer grado de los paises con menos cargas 

fis~ales y, dentro de estas menores cargas fiscales, nosotros, 

en la lista de paf~es, no estamos en la prímera línea, esta·-

mos más bien en los últimos países de la cla$iflcaci6n de me· 

nor carga. Por eso vino una modificación de tipo fiscal. No 

es modificación fiscal profunda digamos, pero si para captar 

1lguna cantidad mejor del ahorro interno del pafs. 11 (
2 !) 

La final ldad de que se diera un crecimiento económico 

con redistribución del Ingreso consistía en reducir los dese-

qulllbrlos sectoriales y geográficos del desarrollo, esto da-

rfa como resultado conseguir una repartición más equitativa 

del lngre5o entre los diversos estratos de la población, lo -

que necesariamente suponía una mayor participación del sector 

trabajo en el producto nacional: un desa. rol lo más equl 1 íbra-

do y armónico de los distintos sectores y ramas productivas, 

y una mayor canalización de los elementos de modernización 

económica y social a las áreas y regiones deprlmid;:s, incorp~ 

rando a sus habitantes al ritmo general del desarrollo, 

( 20) lb i.d. :iiíg. 92 
(21) íiiR. pág. 23 
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AsimisMo, la estrategía de redistribución debería per-· 

mear cada uno de los campos de acción de la política económi· 

ca, esto es abarcar las disposiciones laborales, la política 

de salarios y las medidas de s-egurldad socíal; las medidas 

orientadas a promover la descentrai°izacion Industrial y a 

trasplantar, a las áreas deprimidas, el desarrollo agrícola· 

moderno; los programas especiales de apoyo en favor de zonas 

o grupos humanos margina dos; e 1 creciente acceso a 1 as oport~ 

nidades de educaci6n y adiestramiento para el trabajo, y la -

extensión de los programas de salud públ,ica, desarrollo rural 

y vivienda popular. 

Es el gasto públ ico_eJ,l11~:t(_lJ_llllll1to,que va a permitir al 

Estado dar marcha a su p/~g~~nia: de trabaj~. tratando de lograr 
'~. 'C"'· . ' 

una justa 

Es Importante señalar que el 'ga';tci;fpa·~1(do durante el -

periodo de Díaz Ordaz tuvo d-6-5 i'~,{J~;;tt~i*~~y~m·~;cadas: una -
. - º;.-,. 7 -.·.·.:/- -:::" ,.,- º:";¡ .-:··, 

to to ta 1 de 1 g o b i e rn o , durante · 1 os:: p rJ~'é f~ s 'años de su ad m 1 - -
. -

n i s t r a c i ó n en 1 a o t r a , e s te t i p ~ de g a st éi · 1 1 e g ó a con s t i t u 1 r 

en 1970, el 28.1% del gasto .total.' 
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Las posibilidades de poner en práctica las políticas 

anunciadas el lo. de diciembre por Echeverr~a. fueron cancela 

d3S en su primer año de gobierno a cau$a de la severa restric 

cíón del gasto público, ya que para hacer frente al incremen-

to de la balanza de pagos y a una situación deteriorada de 

las finanzas del sector público, se opto por la ortodoxia mo-

netaria, es decir, se redujó el gasto de inversión respecto -

al nivel que tuvo en 1970, llevándose al cabo una política mo 

netaria restrictiva. 

"El l,ntento por sa11ear las finanzas pílblicas origina 

que en 1971 el gasto pObllco se contraiga drásticamente, lo -

que aunado a fa retracci15n ya manifiesta de la inversión pri-

vada y a una serie de estrangulamientos presentes en el sec-~ 

tor industrial, así como a la crisis ya franca del sector 

agrícola, ocasiona que el PIS en términos reales crezca en so 

lo 3.7% frente al 6.9% logrado en 1970; esto, si bien mejoró 

las finanzas públicas y dió un cierto equilibrio al sector e~ 

terno, provocó un estancamiento económico significativo que -

cuestionaba en lo económico y lo político las intensiones ex~ 

pres ad as a 1 i n 1 c i ó de 1 r é g i me n . " ( 2 2 ) 

"Con la polftica económica definida par:,a .1971,; se lnici2. 

ba una de las contradicciones mis Importantes i no resueltas -

del sexenio; por u~ lado las carencias sociales-no atendidas -

(22) Saldivar, Américo. ~· cit. pág. 95 
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en lustros y la necesidad de darle un sostén más sólido a la 

economía nacional ampliando la infraestructura y promoviendo 

la producción básica, requería de una mayor acci6r. del Estado, 

de incrementar en el gasto público y de una creciente particl 

paci6n del sector público en la economía. Por el otro, una -

polftica monetaria, crediticia y fisc,11 restrictiva que actua 

ba a contrapelo y que se veía imposibilitada para variar (a -

causa de la fuerza e intereses del capital financiero), y que, 

por lo demás, paradójicamente tenía una base de sustentación 

particularmente débl l al descansar en el encaje que producían 

unos depósitos excesivamente líquidos para financiar el ga5to 

ptlbllco y no en los Ingresos propios del Estado,11( 2 3) 

Es importante señalar c¡ue durante 1971 y 1972 no se pro· 

dujeron demandas obreras exigentes en virtud de que el progra-

ma antinflacionarlo del régimen que se había basado en la con-

tención del gasto público logro contener el crecimiento de los 

precios; "el índice del costo de la vida obrera pas6 de 6% en 

1970 a 3.lt en 1971. Sin embargo, tal polrtlca contraccion!s-

ta cuestionaba seriamente el proyecto reformista del régimen, 

especialmente en lo que se refería a la mayor participación 

del Estado en la economía y en los planes de mejor distribu---

ción del Ingreso y de creación de empleos, amén de que en cos-

(23) Tello, Carlos. La Política Económica en México 1970-1976. Ed. Siglo 
XXI. México, 1983. pág. 48 
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to político y económico era demasiado elevado frente a los re 

sultados obtenldos."( 2 ~) 

Es en respuesta a todos estos problemas que "en 1972 el 

gobierno se decidió a sacar a la economía de la recesión aba 

SI'.' de expandir el gasto público, por la vía del incremento de 

la demanda, reactivar la producción mediante el uso de la ca-

pac i dad insta lada oc losa y generar así una mayor oferta de em 

1 " ( 2 5) p eo. 

El monto del gasto ptJbllco y su distribución durante 

los tres primeros años de la administración, se resumen a con 

tlnuación: 

"El presupuesto de 1972, moderadamente expanslonista al 

principio, fu., objeto de ampliaciones itanto en el gasto co·-

rrlente como en el de in•1ersión' en el curso del año (el mon• 

to del gasto ejercido fue 20,5% mayor al autorizado por el 

Congreso). La política monetaria liberó recursos importantes 

y .:.1 financiamiento bancario al sector público y al privado -

creció en forma acentuada con relación a 1971."(
2

G) 

(2~) SalG~var, Am~rico. ~· pág. 118 
125) Tello, Carlos,~· pág, 53 
i2&) .!,?id. pág. 54. 
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Es importante señalar que el Secretario del Patrimonio 

Nacional insiste en la necesidad de liberar la polTtlca de 

g a s to y mo ne t a r i a , y a q u e , de no ha ce r 1 o , s e re pe t t rf a e n t 9 72, 

el estancamiento económico de 1971. Así pues, el I~ de junio 

de 1972 se deja atrás la austeridad y et gasto pli!Jlico se li

bera. 

Como consecuencia de to anterior, encontramos que la a.:_ 

tlvldad económica se reanima en 1972; la tasa de crecimiento 

del PIB resultó ser mayor al 7':, en' términos reales. ·El gasto 

público, acelera los programas de vivienda, las exportaciones, 

el turismo y et consumo privado son tos factores más dtnámi-

cos de esta reactivación. 

A pesar de ta decisión de Imprimir desde los primeros -

días de su gestión un gran Impulso a la actividad productiva, 

el ejecutivo adopta una política económica restrictiva duran-

te un periodo t imitado. 11 Sablamos que esta decisión entraña-

ba sacrificio, dificultaba la absorción de mano de obra y pr~ 

pfciaba actitudes de retraimiento por parte.del Inversionista, 

Preferimos, no obstante, arrostrar esos riesgos, porque la 

obligación del gobierno es ver hacia el futuro y no, por man

tener una apariencia de prosperidad, lesionar en lo profundo 

nuestras posibi 1 tdades de desarrollo. Nos alentó la certeza -

de que, pasado este periodo y vigorosa etapa de expansión y de 
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incremento de las posibilidades de empleo. 11 (
27) 

La iniciativa privada, por s.u parte, continua atacando 

lo que para ellos era Inadmisible: la'cre<:iente .Intervención 

del Estado en la economía, Por lo demás, para el los la causa 

directa de la,'"i ... .flaclón es el gasto rubliéo, que considera 

excesivo. La escasa inversión privada, el rentlsrnc,, la polí-

tica monetaria restrictiva, la especulación, el mayor protec-

cionismo a sus Industrias y la situación critica mundial no -

eran para ellos causas suficientes para explicar la inflación. 

Para este sector, la única causa es el excesivo gasto público. 

Ante la creciente Inflación y las declaraciones de todo tipo, 

a fines de julio de 1972 el Secretarlo de Hacienda ,Y Crédito 

Público presenta un nuevo programa,de 16 puntos para co!'lbatir 

la inflación y busca la estabilización de la economía. 

El programa ant infl~cionarlo te'n 

tes: 

1) 

rev l sando su 

nanciamiento est.~I 

narlas. 

2) En el consumo del 

poi íticas de pago oportuno, 

ción del abastecimiento. 

(27) Echeverría Alvarez, Luis. Tercer 1nforme Presidencial, Revista Tiem
~· Vol. LXIII. Núm. 1636 10 de septiembre de ¡g73, pág. 22 



3) Se vigilara que el circulante crezca en proporción a 

la actividad real del país. 

4) Financiamiento a las actividades productivas a corto 

plazo, principalmente agropecuarias, restringiéndose 

consumos suntuarios, operaciones especulativas y acu 

mulaci6n excesiva de inventarios. 

5) Mayor empleo de la capacidad industrial y agropecua-

ria, para aumentar la oferta de alimentos, materias 

primas y bienes de consumo. 

6) Estimular la inversión privada donde haya escasez de 

oferta. 

7) Más vigilancia\' control de precios, sobre todo en--

trc Introductores y distribuidores. 

8) Orientación al consumidor para seleccionar consumos. 

9) Estricta vigilarcia sobre la relación entre aumento 

de precios y los aumentos en los costos. 

10) Fomentar la for~ación de cooperativas de consumo ru-

rales, sindicales y urbanas. 

11) Se promoverán centros de oferta y consumo por asocia 

ciones Industriales. 

12) Se racionalizará la exportacld.n de alimentos, ma.te.,.~ 
··,- ••-•- e -• 

rías primas y artículos de pro~i:ccló.n insuflclente.s 

para la demanda interna. 

13) Si es necesario, CONASUPO granos 

y otros ar~fculos. 



JI¡) Se ampliarán las posibilidades de importar produc--

tos escasos en el mercado. 

15) Se reducirán los controles v aranceles a la import~ 

ci6n que influyen inconvenientemente en los precios. 

16) Se propiciará una relación adecuada entre los aumen 

tos en sa 1 arios v los incrementos en 1 a product i vi-

dad y el costo de la vfda, con apoyo en el sistema 

de comisiones tripartltas. 11 (
28 ) 

Así pues, este programa antinflaciona~io se orienta a -

combatir la Jnflaci6n para aumentar la producci6n y el fornen-

to d·e me r ca n c ras de con s 11 mo gen e r a 1 l za do • 

Cabe se~alar, que .1 pesar de los esfuerzos del gobierno 

para que se loqrara cumol ir con Jo establecido, este programa 

no obtuvo los resultados que se esperaban, toda vez que esto 

solo hubiera tenido resultados a mediano plazo siempre y cua~ 

do la polftica monetaria, crediticia y fiscal no fueran res--

trictivas. 

..~:~ 

"Así la política monetaria restrictiva actüo de inmedia 

to,dificultando la puesta en práctica del programa de los 16 

puntos, En el mes de ju! io se elevaron las tasas de interes y 

(2e) Tello, Carlos, op. cit;. págs. 66 y 67. 



•• 
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los rendimientos de los valores de renta fija: se premiaba, 

de esta forma, a los propietarios de bonos y pagar&s, al tfe~ 

po que se limitaba el crid~to para inversi6n y se argumentaba 

en torno a los pe! igros de la lnflaci6n que tendería elevar 

·. . (za) 
los sueldos, y aun el nivel d~l empleo." ~ 

Es pues a p a r t 1 r de 1 9 7.0 a. l 9 7 5 . que e 1 gas to p ú b 1 1 e o 

excedi6 las fuentes dls~onlb~~i ~e"f!n~nciamiento no-lnfli~l~ 

narlo. A partir de 1972 el crecimiento del gasto público fue 

tan grande y tan rápido que cada vez más hubo de ser financia 

do, aumentando el medio circulante cuyo cambio, ~s proparcio-

nal al PIB, se increment6 casi dos y media veces. Las alzas 

de precios resultaron una sobrevaluación del peso cada vez 

mas acentuada, una tendencia mayor a importar y menor a expo~ 

tar, y un déficit creciente de la cuenta corriente de la ba--

lanza de pagos que, a partir de 197~. alcanzó magnitudes sin 

precedentes. 

'"<.". 

Asf pues, durl~~;~. ~x.:cr,égipiln de Echeverría el gasto ad-

m in l s t ra ti vo se m~'1tu'$~5c~J~i:jrj'~si~di! )as,~~ 'to ta 1. 

· ,~~~ _:;t_;:;~.~<;_i;~'.';·_ ;_.1·.CL.:~.·i_ .. ; ., r_.,·.:·, "' 
- - -';;_;:~-- -

"La expansi6n mOnlfrélrfa fue,,.sustl(~ida P.º.r~~l~ahórro ex 

terno e interno. Solo con 1.a expa~s\ón.'deL.ga~fop'úbllco.de 

1973-1975, a pesar de que la deuda externa se'dupl lcó en un -

(29) ~· pág. 66 
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lapso de trer años, fue necesario acudir a la expansión mone

taria para financiar el déficit del sector público."(3o) 

" El desequilibrio entre el ahorro y la inversión no 

se había hecho patente abiertamente como consecuencia del dé 

ficit crónico de la balanza de pagos de los Estados Unidos,,-

causado en parte por la guerra de Vietnam, lo que faci 1 itó el 

endeudamiento externo y posponer las medidas necesarias para 

corregir el creciente desequilibrio de las finanzas públicas 

y la acentuada falta de competitividad externa de la economía 

mex!cana. 11 (
3il 

Es Importante señalar, que sí bien la política económi

ca del gobierno de Echeverrfa tendía a una serie de reformas 

encaminadas a la existencia de una "justicia social", también 

es cierto que sus propósitos no fueron posibles al menos du--

rante los dos primeros años de su gestión toda vez que duran-

te los mismos "su gobierno transcurre en medio de la austeri-

dad del gasto público, con el propósito ... de controlar el -

incr.emento de la inflación. De este modo, la ·actividad e:conó 

mica es fuertemente contenida al grado de calificar la situa-

ción de 'atonía' .•. Lo anterior demuestra que en el seno del 

grupo gobernante predomina la influencia de ejercer la 'auste-

(30) 
(31) 

Solis, Leopoldo. 
Ibid. piíg, 101 

La Realidad • , . op. di:. pág. 101 



rldad' en el manejo del gasto público. Con ello la sociedad 

civil mexicana resiente el impacto de la 'disciplina' presu-· 

puesta! y las desigualdades sociales se transforman en focos 

de tensión política. Surge el dilema del provecto capitalis· 

ta del Estado: por un lado, la política reformista no puede -

ejecutarse plenamente en el ejercicio del gasto públ leo va en 

detriment¿ de la acumulación ampliada del capltal."(3 2 ) 

··--
Así pues, "Echeverria decide romper con los moldes de -

la austeridad económica e Impulsar el gano público como pa--

lanca fundamental del desarrollo capital is ta. Sin embargo, -

esta decisión Implica la remoción del Secretarlo de Hacienda, 

partidario del control estricto del gasto gubernamental y en 

su lugar es nombrado José López Portillo, con el fin de 

mir carácteres.reformistas al conjunto de las políticas 

micas.'' C33 l 

"El incremento del gasto público se dirige a atenuar el 

rezago existente en los renglones del bienestar social -Al mi~ 

mo tiempo se reactiva la economfa y los grupos empresariales 

tienen campo fértil para aumentar sus ganancias. Con el lmpul-

so del gasto público, el Estado participa activamente en la -

acumulación del capital, el sector de las empresas p(ibl leas -

(32} Uvalle Serrones, Ricardo, "El Estado y la Nncíonalizaci6n • , , ~· 
cit. pág , 134 . 

(33) Ibi.!!_. pág. 134 . 

... .,, .... 



aumenta considerablemente su actividad en la economía, el gr~ 

po gobernante se torna más autónomo frente al capital y se 

atienden y resuelven peticiones salariales. En suma el Esta-

do fortalece en su beneficio la dirección política de la so

cledad.11(34) 

Así pues tenemos que la política del gasto pQbllco est! 

ba encaminada al logro de una mejor dlstrlbuc16n del Ingreso, 

la Inversión en los sectores básicos recayó en el sector pú-

bl lco. Fue éste quien realizó las Inversiones en el campo, -

en los energéticos y en 1!1 acero. Al mismo tiempo, para re--

mediar los rezagos y car~nclas en obras sociales de diversos 

grupos y reglones, las Inversiones de este tipo también se -

re1nlm1ron a partir de 1972. 

Los constantes aumentos en la base monetaria reforzaron 

primero (1972·1973) y amortiguaron después (1975), el efecto 

Interno de les fluctuaciones en la actl .. ldad económico lnter 

nacional. 

La política de freno y arrartque Iniciada en 1971 comple• 

ta su ciclo en 1976. A la política monetaria contracclonlsta, 

se une a finales de 1975, una política de gasto también con--

tracclonlsta. 

(34) Ibid. 
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Asf, a principios de 1976, la austeridad mone~aria pro-

vaca la contracción de los recursos del ~·stema bancario prl-

vado y una fuga constante de Cílpitales hacia el exterior. La 

salida de capital y fa consecuente presión especulativa con--

tra el tipo de cambio, hicieron que fa política c..intraccíonís 

ta se recrudeciera. 

2. 2. 2. Poi ftlca Fiscal y ~a Distribución del 

Ingreso. 

El gobierno de Echeverrfa detecra una ~erJe de necesid! 

des estructurales, por lo que, para solventarlas es necesario 

reforzar el sistema fiscal que se presentaba dlffci 1 desde el 

punto de vista de la recaudación y de la legislaclón, por lo 

cual estaba colocado entre los ültimos paises con menor carga 

f i sea l . 

Las modificaciones de polrtica fiscal que se Introduje·-

ron fueron con el objeto de fortalecer las finanzas públicas, 

observándose tres Frnes básicos del gobierno: pl"omover la ac-

tividad económica, contar con suficientes recursos para hacer 

frente al gasto público, sin que pesara sobre el endeudamiento 

exterior y lograr una mayor equidad impositiva. 

En la declaración del Secretarlo de Hacienda y Crédito -
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PGbllco Hugo B. Marga in sobre la poi ítlca económica del nuevo 

gobierno de México se puede apreciar una política correctiva 

a las estructuras con tendencias negativas del pasado, recon~ 

cía al igual que el Presidente Echevcrría "Hemos vivido una -

época prolongada de crecimiento de la riqueza efectiva del 

pueblo, ya que persiste una distribución sumamente desigual -

del ingreso."( 3S) 

Asimismo, Hugo B. Hargain reconocía que USi contamos 

con el respaldo popular y con la intel igencl'a patriótica y 

comprens Ión. de los sectores privados, podemos confiar en que 

se mantendrá la estabilidad monetaria y se reducirán al mlní-

molas presiones inflacionarias, alentar por el contrario, e~ 

mo algunos hacen, actitudes o críticas superficiales, no es -

sino un recurso estérl l ."(3G) 

Entre las medidas estructurales urgentes de la nueva ad 

mini strac Ión mexl cana necesarl as para una est rate~ ra de cree i -

miento económico con redistribución del ingreso que cayeron 

dentro del campo de acción de la política redlstributlva fue--

ron: 

a) "Reformar diversas disposiciones Impositivas, con el 

objeto de captar recursos de los estratos superiores 

(35) Banco !'lacional de Comercio Exterior. !léxico .. La Política Económica 
del Nuevo Gobiernó. México 1971. pág. 226 

(36) ~· pág. 227 



de ingreso con propósito redistrlbutlvos. 

b) Atacar directa o masivamente los problemas de las zo 

nas deprim.ldas, a través de la Comisión Nacional de 

las Zonas Aridas y el Plan Huicot, una especie de 

programa piloto para hacer frente a los problemas de 

los núcleos indígenas. 

c) Dar los primeros pasos para la modernización genera-

1 Izada del desarrollo agrícola, a través Je una nue-

va ley Federal de Reforma Agraria, que incluye disp~ 

siciones no sólo en materia de tenencia de la tierra, 

sino en cuanto a la organización y planeación de la 

producción agrícola, el fomento de la producción in-

dustrial rural y el establecimiento de fondos finan-

cleros. 

d) Orientar en forma preferente hacia las áreas rurales 

... y urbanas deprimidas los esfuerzos en materia de de-

sarrollo de comunidad y vivienda popu~ar, así como -

los programas de salud y de seguridad social. 

e) Fomentar una distribución regional más equilibrada -

de la actividad económica moderna, generadora de em-

pleos remunerativos, a través del es·tímuro a la des-

central lzaci611 industrial. 

f) Reformar la operación del sistema educativo nacional, 

haciéndolo más comparable con la~ necesidades y obje-

tivos del desarrollo, especialmente en las áreas de -

formación y capacitación de la mano de obra."(J]) 
(37) ~- pfigs. 70-71. 
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Por otra parte, el proceso de 11 desarrol lo económico" y 

la explosión demográfica, contribuye en forma preponderante -

al desempleo y subempleo de recursos humanos; en zonas urba--

nas y rurales. Este es :rn fenémcno común de todos lc~s ·países 

atrasados, que se acentúi! conforme su crecimiento t lende a ser 

mayor. En México constituye uno de los principales problemas 

a que se enfr ... nta la administración de Echeverría. Es, por -

esto, que la creación de empleos v el fomento laboral, recibe 

atención gubernamcnta l, ya que su po 1 ft i ca procuraba hacer 

! legar mayores Ingresos 11 las clases pobres,· en la reactiva--

clón de las- actividades cel sector agropecuario, y fomento al 

tu r 1 s mo y l a des ce n t r a l 1 za c 1 ó n i n d u s t r l a 1 y e 1 avance en e l -

proceso de sustitución de Importaciones de bienes. 

Aunque la desocupación constituye un gran problema en el 

me d 1 o urbano, en 1 as zonas r u r a l es se a ce n ta o de b 1 do a 1 a fa l -

ta de oportunidad y a la práctica de cultivos de temporal, Pa 

ra abatir esta situación, el gobierno federal puso en marcha -

dos programas: uno de mano de obra y otro el programa de desa-

rrollo rural. 

El primero de ellos, además de. proporcionar trabajo a .. 
campesinos, tuvo como objetivo incorporar zonas ma~glnadas de 

'desarrollo del pa~. El programa de Desarrollo R~ral, que en· 

gleba al proyecto arterias, tU'lo un presupuesto de 200 mil lo--

nes de pesos, asl pues, vemos ·que: 
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"La redistribución del ingreso obedecía no solamente a 

las necesidades de reforzar y mantener las condiciones de ex-

plotación de la fuerza de trabajo en situación de crisis eco-

nómica, sino que también se determinaba por razones de carác-

ter político. Se debían atender mínimamente de lvs agrupados 

en e 1 Congreso de 1 Trabajo, a f 1 n de no perder su apoyo a los 

planes gubernamentales." 
(38) 

Así pues, vemos que una de las primeras medidas que se 

inició en el régimen de Echeverría consistía en reformar la -

legislación en materia de impuestos al ingreso (Impuesto so--

bre la renta) para generalizar la apllcaci6n del gravamen so-

bre las ganancias de capital. 

Asimismo, se lntroduj6 una tasa de 10% en el Impuesto s9 

bre ingresos mercantiles, para gravar el consumo de bienes y -

servicios suntuarios. Se elevaron también los gravámenes que 

Inciden sobre los refrescos, autorizando el alza de sus pre--

clos para contribuir a financiar la reestructuraci6n de la In-

dustria azucarera, los cigarros y otras bebidas alcohólicas, 

El Secretario de Hacienda y Crédito Público explicaba la 

coyuntura económica en que se encontraban el país la existen--

cla de desequilibrios presupuestales, creciente endeudamiento 

(38) Ibid. pag. 100 
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con el exterior, desnivel permanente y el aumento de la bala!!_ 

za comercial, junto a otros factores negativos como el contra 

bando. la alcabala y Ja corrupción. 

Poco después el 8 de junio de 1971, con motivo de la 

reunión anual sobre México del Comité Interamericano de la 

Alianza para el Progreso celebrada en llashingt6n, D. F., el -

Subsecretario de Hacienda explicaba a los organismos financie 

ros Internacionales que "para c.onsol ldar debemos contrarres-

tar los factores 1 imitan tes del des.:1rrol lo q·ue se habfan ven.!_ 

do acumulan.do. Es decir, el excesivo endeudaralento externo, 

la escasez de ahorro púb leo y el creciente déficl t de la cuen 

ta corriente en la balanza de pagos ... La consolidación resul 

ta Indispensable para mantener el tipo de cambio y la libre -

convertiblliúaú, principio que sostenemos con absoluta firme-

za, por cuanto estamos convencidos de que son béneflcas en el 

logro de la estabilidad económica interna: en particular la de 

precios que es una de las condiciones básicas para elevar el -

Ingreso real de las clases campesinas y obrera."(J 9 l Aunque p~ 

cº, ... d.~ués la realidad n•,~-m~t~-6 que esto no fue posible, -. 

debido a una serle de presiones económicas que lograron romper 

con esta poi ít lea. 

En lo que se refiere a la política agraria, como ya se 

(39) Tello, Carlos. ~· páe. 48. 

' . 
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menclon6 Echeverría reconocío que en el campo mexicano donde 

se manifiestan los problemas más lacerantes de marginalidad 

social y económica, de atraso y miseria, por lo que se proce-

dió a enfrentar el problema del sector agrícola mediante las 

siguientes reformas: Dos leves fundamentales fuera~ promulga-

das para fortalecer el dcsarrol lo en el sector rural: Ley F~ 

deral de Reforma Agraria en abrl 1 de 1971, y la Ley Federal -

de Aguas en enero de 1972. 

Por lo que se refiere a la política fiscal, cabe seña--

lar que "el proyecto de reforma fiscal presentado por el Pre-

sidente Echeverría el mes de diciembre de 1970 era bastante -

moderado, Aun así, el sector empresarial representado prlnc_i_ 

palmente por la CONCANACO, COHCAMIN, COPARMEX, y AMIS, veía 

con preocupación las modificaciones fiscales . ., ya que seqún 

el los la obtención de fondos fiscales debería hacerse no me--

dlante el aumento de los impuestos, sino a través de la efi--

ciencia en la recaudación; simplificación y claridad en el sis 

tema Impositivo; la no introducción de nuevas tasas¡ ... que 

la empresa mexicana estaba subcapitallzada; que las reformas 

le impedirían reinvertir utilidades en los renglones en que -

(40) 
los necesitara." 

Así pues, vemos que la reforma fiscal tenía sus bases en 

la necesidad del Estado por captar recursos Internos para con

(40) Saldivar, Am~rico. ~· pág. 98 
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tlnuar Invirtiendo, así como para ampliar el área estatal de 

la economía, en los casos en que se exije SJ intervención. 

Al hablar del presupuesto oficial para 1975 que acendra a 298 

mil millones de pesos, José López Portillo, Secretarlo de Ha

cienda, sostenía que las economías poderosas como la de Esta· 

dos Unidos podía darse el lujo de frenarse. Pero en cambio -

México no, ya que este país tiene que seguir r:.ecorriendo el -

camino de los grandes objetivos nacionales. 

Asimismo, vemos que se produjo un triunfo político para 

la Iniciativa privada, t·lda vez que el proyecto de reforma fls 

cal que había presentado el Presidente Echeverrfa a un mes de 

su mandato tuvo que ser modl ficado en el momento de ser pre-

sentado a la Cámara de Senadores, fue la única forma de que 

se realizara su a.,robaclón final. 

2.3. Medios de la Nueva Estrategfa Gubernamental 

En este apartado se analiza lo relaclonadocon la Refor

ma Administrativa y la Reforma Política, y_a que estos fueron 

los medios de los que se valló el gobierno del Licenciado 

Echeverrfa Alvarez para poner en práctica su proyecto de go

bierno, 
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2. 3. t. la Reforma Administrativa 

La adminlstraclón pública trató de impulsar un desarro-

1 lo económico vigoroso y sostenido que diera como resultado -

frutos equitativos, de tal suerte que se beneficiara a las ca 

pas mayoritarias de la sociedad. 

El Estado, al través de su administración logra un "equ..!_ 

llbrio" de las fuerzas políticas. Se mencionó en capítulos -

anteriores, que durante la gestión del Presidente Luis Eche-

verría, la situación del país era crítica, desde décadas pas! 

das se advierte la existencia de problemas graves sin solu--

cfón, a pesar del intento de poner en práctica un nuevo mode

lo de desarrollo que corrija la desigualdad en el crecimiento 

que se había manifestado durante los gobiernos que hicieron -

hincapié en el "desarrollo económico'', a lo cual López Mateas 

respondió con el modelo de desarrollo estabilizador, origina~ 

do lo que más tarde se llamó el milagro mexicano. 

Durante el sexenio de Echeverría se crearon varios org! 

nismos descentralizados y empresas de participación estatal. 

Tal es el caso del " ... Instituto de.'Fondo Nacional de la Vl-

vienda para los trabajadores (INFONAVIT), que vendría a pal lar 

los problemas de vivienda para los mismos¡ el Instituto Nacio

nal del Consumidor, y el Comité Nacional Mixto de Protección -
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al Salarlo, por mencionar sólo al9unos."( 4 l) 

.Consecuentemente, ello provoca la reorganización de la 

administración pública para garantizar la realización de los 

programas que se llevarían al c<ibo mediante la coordinación -

de esfuerzos y el uso racional de los recursos humanos y mate 

rlales. 

En el año de 1971, la Comisión de Administración Públi-

ca (CAP) es sustituid<! por la Dirección General de Estudios -

Administrativos de la Se.:retaría de la Presidencia, con el 

fin de rea!'izar la coordónación global de los trabajos de Re-

forma Administrativa. 

Para vincular los trabajos de la Reforma Administrativa 

con los objetivos y metas del gobierno, y con el propósito de 

hacer de la planeación una labor más participativa, se esta--

blecleron las Unidades de ProgramacióP, y se elaboraron las 

'bases para el Programa de Reforma Admin'·tratlva del Ejecuti-

vo Federal para 1971-1976' (28 de enero) con .ello se estable··

ció el Plan Global de Reforma. C4 zl 

(41) Garc{a C&rdenas, Luis. ''Antecedentes y Desarrollo de la Administra
ción Pública Federal en México". Instituto Nacional de Administra
ción Pública. RAP. No. 54 abril-junio, pág. 326 

(42) Carrillo Castr0:-,Alejandro. La Reforma Admirristrativa en Mexico, lle
xico. Ed. Porrúa, S. A. 4a. edición 1980, pág. 102 



Asimismo, por acuerdo presidencial se establecen las ba 

ses para la promoción y coordinación de las reformas adminis

trativas, con la creación, en cada una de las dependencias g~ ,,,.. __ ' 4 ' 

bernamcntalcs, de Comisiones Internas de Administración (CIDA)! 

como un esfuerzo por dar unidad y coherencia al programa de -

reforma administrativa. Estas comisiones contaban con el ap~ 

yo técnico de las Unidades de Organización y Métodos, {UOMS), 

a fin de que, mediante la participación de los rEsponsables -

de los principales scrvi~ros, se estudiaran y propusieran las 

reformas que fueran necesaria~ en los organismos públicos y -

se establecieran sistemas comunes que propiciarán su ef icien-

cia. A las Unidades de Organización y Métodos se les encomen 

dó igualmente la asesor!a técnica, el planteamiento la eje-

cuclón de las reformas administrativas. 

Asimismo, Echeverría propone la creaci
0

6n de la Comisión 

Coordinadora y del Control de Gasto PGblico, como mecanismo -

que permite "planificar" sectorlalmente el desarrollo del 

país. Con el lo se buscaba real izar la evaluación anual de 

los programas, cuyo sustento se da con la Implantación del 

sistema de presupuesto por prograr1a~-·- buscando con el lo mayor 

e f 1cae1 a y e f i c 1 en c i a en 1 as ta r e';fs ~-ub-e r na menta 1 es. 
'.,_ '.'<, 

"Posteriormente se dlspü's~?~~~-tcada una de las dependen

cias del Ejecutivo establec_ie)tu_~ild_ades de programación, en

cargadas de se~alar objetivos pre~lsos de trabajo y formular 



los planes concretos que permitieran alcanzarlos. Su adecua-

da coordinación permitió el establecimiento de un sistema de 

información que facilitó la toma de decisiones por parte de 

cada titular y del gobierno en su conjunto, proporcionando da 

tos confiables a todos los sectores sociales."{!¡)) 

La Dirección General de Estudios Administrativos se en-~~ 

cargó de organizar "diversas reuniones con Ja representación 

de todas las dependencias del Gobierno federal y del sector -

paraestatal. De estas r¿uniones surgió una serie de recomen

daciones, con fundamento en las cuales se elaboró el proyecto 

Intitulado 'Bases para ei Programa de Reforma Administrativa 

de Poder Ejecutivo Federal, 1971-1976 1 el cual se discutió 

con el Comité Consultivo de Asesores del Programa de Reforma 

Administrativa, el 21 de octubre de 1971. Posteriormente el 

programa fue sometido a la consideración del Presidente de la 

R ab 1 • 11 ( l¡I¡) d d • • d ep 1ca .. , , que an o as1 integra o por once programas. 

Este plan señaló el marco de referencia ¡ :ra real izar refor--

mas en materia de programación, gasto público, información y 

estadística, organización y métodos, bases legales de la acti-

vi dad pública federal, recursos materiales, recursos humanos 

del sector público, procesamiento electrónico de datos, conta-

billdad gubernamental, y por último organización sectorial y 

regional. 

(43) García c5rdenas, Luis. oo. cit. pág. 327 
(44) Carrillo Castro, Alejan~ Reforma ... ~· pág. 102 



lo anterior fue Instrumentado para dar cohere~cla y pe~ 

manencia a la reforma administrativa, haciendo lo congruente 

con las nuevas exigencias del desarrollo. 

"Dentro de las reformas sustanciales a la aJmlnlstra---

ción federal, destinadas a fortalecer y mejorar la participa-

ción del Estado en el campo económico y social, se emprendió 

la transformación de algunas dependencias con miras a elevar 

su rendimiento y a establecer vínculos de coordinación dentro 

de un claro propósito de programación scctorlal."( 45) 

Por otra parte, cabe destacar la transformación del Oc-

partamcnto de Asuntos Agrorios y Colonización en Secretaría -

de la Reform~ Agraria. Se ~retende con el lo, atenuar los fra 

casos anteriores de reforma agraria, presentándose como alte~ 

nativa la colectivización, respaldada por la Ley Federal de -

Reforma Agraria de 1971, 

Reforma Agraria HeKicana. 

Así se Inicia una nueva etapa de la 
~4; 

Por tanto, "se crea la Secretaría 

de la Reforma Agraria pa1·a lograr el cabal cumplimiento de e~ 

ta nueva etapa, referida fundamentalmente a· la organización -

de ejidatarios, comuneros y pequeoños propietarios, siendo ne-

cesarios adaptar los instrumentos gubernamentales a las nuevas 

circunstancias del país, aunado a las insistentes demandas de 

las organizaciones 
. ( 46) 

campesinas." 

(45) García Cárdenas, Luis. op. cit. pág. 327 
(46) lbid. pág. 327 



Con el propósito de dar apoyo definitivo y de mayor al-

canee a la actividad turísticá del país, el Departamento de -

Turismo es elevado a Ja categoría de ·Secretaría, ampliando -

sus funciones, de tal suerte que tenía como objetivo, aprove-

char el rico potencial turístico, así como promover con la m!_ 

yor eficacia, la expansión y diversificación de la actividad 

turística, logrando con esto que el turismo externo como in--

terno alcanzara metas de conveniencia humana, y que se obtu--

vieran ingresos de divisas mayores para que contribuyeran al 

equi 1 íbrio de la balanza de pagos. 

"Ambos casos originaron la reforma de los artículos lo. 

17 y 18 de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. 

Asimismo se aprobaron la~ reformas a los artículos 26 y 28 de 

esa misma Ley, a fin de :acilítar la reorgani1'ación interna -

de las dependencias, desconcentración de sus funciones y la -

simplificación de los trámites.''( 47l 

Por otro lado, tenemos que fue objetivo fundamental del 

gobierno de Echeverría aumentar las exportaciones no só:o de 

las materias primas, sino de los artículos manufactur~dos pa-

ra financiar, sin ataduras, la compra de tecnología y maquin~ 

ria que no se producía en México, y para compensar con las 

ventas en el extranjero la pérdida de divisas que significaban 

la sálida de divide~dos, el pago de intereses y .el costo de -

(47) lbid. pág. 328 
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los conocimientos que se requerían para el progreso. 

En este sentido se dan pasos para asegurar la "i ndepen-

dencia económica" del país. Se crea el Instituto Mexicano de 

Comercio Exterior, como organismo encargado de fo~talecer la 

planeación del comercio exterior. 

Responde el Instituto a la dinámica del "desarrollo econó 

mico" requería divisas para satisfacer la demanda de importa

ción de bienes, de inversión tecnologíca materias primas y 

servicios; el conducto más apropiado para allegarse divisas 

era el comercio de exportación; por lo que era necesario fo-

mentar la oferta mexicana así como la de productos manufactu

rados y semifacturados y propiciar la creación de nuevos mer

cados de exportación; era necesario orientar el gasto que el 

país realizaba por la importación de mercancías y servicios. 

También se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno

logía el 29 dr. diciembre de 1970 como organismo descentraliz! 

do, asesor y auxiliar del Ejecutivo Federal es la fijación; -

Instrumentación y ejecución y evaluación de la política nacio 

nal de cienc:a y tecnología. 

"Todo ello encaminado a la creciente necesidad de hacer 

de la administración pública mexicana el impulso de un desarro 
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llo económico y social equitativamente compartldo".( 4B) 

Se promulga, además en 1972 la Ley de Inspección de Ad

quisiciones y la Ley sobre el Registro de las Transferencias 

de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas ... 

Asimismo en un esfuerzo para introducir correctivos a la ine

quldad del sistema impositivo, el 29 de diciembre se aprueba 

la Ley que reforma y adiciona diversas dis~osiciones de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú

bl leo lmpla'ntó la técnic.1 de presupu•:sto por programas para 

la presentación del presupuesto para el ejercicio fiscal 1970-

1976. 

En 1974, para asesorar el trabajo de los Coml tés Promo

tores de Desarrollo Socioeconómico, se estableció la Direcc!on 

General de Oesarrcllo Regional y, en 1975, la Comisión Nacio

nal de Desarrollo Regional. 

En el periodo que se analiza se crean dos Importantes o~ 

ganismos para la construcción de vivienda: en 1971 el Institu

to Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vi

vienda Popular (INDECO} y el Instituto de Fomento Nacional pa

ra la Vivienda de los Trabajadores {INFONAVIT). 

(48) J~ pág. 328 



2,3.2. La Rt.forma Política 

Este apartado tiene como finalidad el dar a conocer los 

motivos por Jos cuales se emprende el proceso de reforma poli_ 

ti ca. Cabe señalar que al Estado corresponde la función de -

garantizar la paz social y el "equilibrio" político, reforzan 

do así su presencia en la sociedad civil. 

Desde los primeros días de la campaña electoral de 

Echeverría, se hizó obvio hasta que ~rado la sobrestimaclón -

ideológica de las posiciones individuales había ocultado a 

esos círculos liberales y de izquierda los requerimientos ob-

jetivos que exlglan un cambio en el régimen político nacional. 

Quienes habían previsto la confirmación y la prolongación del 

despotismo autoritario del gobierno saliente fueron sorrrendl-

dos por el programa del candidato oficial, el cual prometía 

modernizar las estructuras económicas y reformar las estructu 

ras políticas del país. 

As T pues, tenemos que Lu l s Echever.rra· basó su campaña 

electoral en un proceso político denq.mlnad()'. 11apertura democr!_ 

tica". Bajo este signo, los hech~s más".señalados de su gobie.!:. 

no fueron ya 'como Presidente, laJ·a·p.ertura democrática" se em 

prende debido a los slgulentes. 1fa'cto;es.: 

,··',' ·:.:.: 
''1) Como consecuencl a masacre del JO de junio de 
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1971 en la que se utilizaron 'halcones' (fuerzas paramilita--

res entrenadas y protegidas por los rnisroos cuerpos policiaco

mllítares) se liquidó políticamente a personas identificadas 

con el expresidente Díaz Ordaz; 2) reanimación de la vida po-

lítica en los medios pequeñoburgueses con la consabida coopt~ 

ción de intelectuales afamados y de vieja tradición democráti 

ca; 3) aprovechando, sin duda, 1 a crisis de he9emon ia de Esta 

dos Unidos en América Latina de los años 1971-1972, hubo reno 

vacl6n de la polTtica antlmperialista negociada en razón de -

un trato más favorable {aunque el resultado .haya sido poner a 

México en la tercera deuda nacional más i~portante después de 

la India y Brasil); li} el apoyo al gobierno de Salvador Alle.!!. 

de en Chile y la reacción del gobierno frente al golpe mili--

tar, lo que le dló prest '.gio inr.ernacional al mismo tiempo i~ 

ternamente, incluso entre las fuerzas de la izquierda tradi--

cional; '.i) d¡;spués de lo! sucesos del 10 de junio fueron l ib~ 

rados la mayor parte de los presos polfticos, principalmente 

los de 1968; 6) se dló una lucha sorda por renovar la direc--

clón del 'charrismo' sindical, llegándos" a auspiciar, por de 

bajo de la mesa, el surgimiento de nuevos líderes."(SO) 

La reforma política es una necesidad no sólo para garan-

tizar el sistema en su dinámica actual, sino también la conve-

niencla para Ja burocracia política para mantenerse en y al --

frente del Estado. 

(50) Rodríguez Araujo, Occavio. La Reforma Política v los Partidos en Mé
~· Ed. Siglo XXI. México 1986, pags. 47-48. 



Uno de los principales obstáculos que presenta la apii-

cación de la reforma político-electoral se encontraba en las 

fuerzas del bloque gobernante: la diligencia sindical burocrá 

tica "la reforma política ... representa un momento de la lu-

cha que se desarrolla en el marco general del si<tema y de la 

sociedad y que se refleja en las propias filas de la burocra-

cía gubernamental ... el enfrentamiento interburocrát leo mos· 

traba las dificultades que tenía ista para mantener la unidad 

y seguir recibiendo el consenso en el terreno político electo 

ral y de la sociedad civil toda."(Sl) 

Para finales de 1971, se asumía por el gobierno de Eche 

verria la necesidad de buscar en el plano polftlco y con medi 
.... J.W-:_ ·' .. 1 

das legislativas un reacomodo de las fuerzas en tensión. Es 

decir,, junto a las reformas que se venían realilando de mane-

ra paulatina en la mayoría de las esferas de la vida económi-

ca, tocaba ahora el turno a la acción política. 

"Dentro de un proyecto de revisión y adecuación general 

del sistema electoral mexicano, se decretan· durante el se)(e--

nio dos reformas y adiciones a diversos artfculos constltuclo 

nales (noviembre de 1971 y enero de 1973), que en su conjunto 

conforman lo que se denominó Nueva Ley Federal Electoral. Con 

ambas reformas se mostraba la preocupación estatal en el pla-

no político e ideológico ampliando su influencia y funclones. 11
(
52 ) 

(si) Saldivar, Amarice. op. cit. pág. 146 
(52) Ibid. pág. 148 
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Las reformas poi ít leo-electora les que fueron ejecutadas 

en el régimen echeverrlsta manifestaron la necesidad por par· 

te del Estado y su burocracia polftica de recuperar la pérdi· 

da de legitimidad que había sido provocada por los acontecl·-

mientas del 68, así como la persecusión política y policiaca 

contra los partidos y hombres de izquierda. 

En lo que se refiere a la apertura democrática se "in--

cluyó en un comienzo el intento de renovar el aniqullosado 

aparato de control priísta; se destituyó al presidente del 

partido oficial, Manuel Sánchez Vite, aprovechando el debill-

tamlento de su posición cuando apoyó publ icamentc a Fldel Ve

lázquez en Tepeji del Rfo, donde el líder sindical amenazó 

con recurrir a procedimientos anticonstitucionales para cont~ 

ner la Insurgencia sindical. En su lugar fue nombrado Jesús 

Reyes Hcrolcs, uno de los ideólogos más relevantes y presti--

glados del régimen, quien se propusó atenuar los mecanismos -

verticales de control y permitir una mayor participación de -

las bases"~SJ) 

"Oe aquí el doble significado de la 'apertura'; 
oxigenar el ambiente al nivel de lo ideológico 
y dar al Fstado la oportunidad de recobrar y am 
pliar su base social erosionada para, con ello-;
proceder a la implementación de las reformas -
económicas y polítlcas"(54) 

D.:; tal suerte,, que "así en busca de~ diálogo a partir de 

(53) Cordera, Rolando, et. al., E.P.• cit. pág. 382 
(54) ~ pág. 415. 



la autocrítica y la apertura el gobierno encontró en el seno 

de las clases dominantes el desarrollo de una 'crisis de con-

fianza' que tendió a concretarse en una renuncia sistemática 

a aceptar cualquier reforma fiscal mínimamente significativa 

y en menor medida, en un rezago de la Inversión p:lvada que 

•. , se vi6 acompallado en algunos casos por una especulación 

abierta." (SS) 

Asf pues, la tarea que corresponde al gobierno de Eche-

verrfa es en el sentido que debe precisar las tareas a las 

que debe abocarse el PRI, al respecto Reyes Heroles apuntaba: 

"El desarrollo significa: mayore.s y mejores empleos; aumento 

en los índices de productividad¡ aumento en el Ingreso naclo-

nal y en el ingreso percápita; una mejor distribución entre -

regiones y clases del ingreso nacional; más altos niveles de 

progreso tecnológico¡ índices mayores de bienestar social, 

educaci6n y cultura¡ mayor y mejor vida política movilidad so

cial y política y una participacl6n creciente de las mayorías 

en las decisiones fundamentales."(SG) 

11 Con la Nueva Ley Federal Electoral se consuma la refor-

ma política promovida por Luis Echeverría Alvarez. Juzgando 

por su contenido, era evidente que la Intención estatal se 

(55) !bid. pág. 416 
(56) Saldivar, Américo, oµ. cit. pág. 146. Subrayado nuestro 
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orientaba menos a la creación de nuevos partidos que al forta 

leclmlento de los ya eK~stentes. Ya en noviembre de 1972 Re-

ves Heroles reclamaba la necesidad de más partidos a efecto 

de que el PRI no siguiera 'peleando contra el viento' y cu--

brir el vacío político exlstentP., sin caer en el plurlparti

oismo excesivo, 'disolvente v antisocial"'(S7) 

La Reform<1 Electoral no había logrado su propósito de 

que se registrarán más partidos de oposición por lo que se de 

mostró con esto 1 a verdadera c r 1 sís política que vivía el país, 

siendo que uno de 1 os ob_ietívos de esta Reforma era que en 

1 as elecciones de 1973 SI· diera lo siguiente: 

"a) derrotar al 'pi,rtldo de la abstención'; 

b) fortalecer a los partidos de oposición 

c) mejorar 111 Imagen y la credibilidad del PRl,"(SB) 

Así pues, tenemos que en 1973 se obsér!?,}~n,;~~~pr~11dente 
de e 1 1 ve de 1 os p a r t 1 dos re g 1 s t r ad os t r ad ; • 1 ~·n ~ 1 ~~·}:>}u>'¡) a pe 1 

'z.:,i:'~:,, :;::): '.:!,;~./ 

como organ 1 zadores de 1 consenso po 1 r t leo e ~l'd~dió\}l¿ó~c!~' .1.ªs 
.-¡~~:~-,::.'. :· :~~{·~, _/ ;Í{+::· "«:;.: , __ 

masas y de las propias clases dominantes, se.'.{e~~.~~~A-~~'~;-~,~ modo 

considerable. 

dieron el que se redujera el espacio y la lnfl~~rf~¡;·~'po}rtlca 

de los cuatro partidos del sistema electoral mexl,C:a,riü·: 

(57) !bid. pág. 157 
(58) Ibid, pág. 158 
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Los intentos del gobierno de Echeverría por lograr una 

mayor participación política riP. la sociedad se demuestran con 

los resultados electorales de 1973 que " ... el PRI perdió 

683 500 votos en todo el pars, no obstante que el padrón ele~ 

toral había aumentado de una fecha a otra en casi medio mi--

llón. Solo en el Distrito Federal el Revolucionario lnstitu-
,- ,. 

cional consiguió apenas el 51.7%.de los sufragios emitidos, 

convirtiéndose ... el PRI en un p;artldo rigurosan.ente minori

tario, al conquistar el voto de ~enes de la mitad de los elec 

tores posibles."( 59) Como consecuencia, ''la primera prueba de 

fuego a que se sometía la reforma política del sexenio mostró 

la Ineficacia de la participación ciudadána a través de los -
_ __:'.-__ '..,_º"'_:- --

partidos registrados •. lo que se J?ud~'.~preciarfue q-ue los 

partidos de oposición obtuvieroriun~:in°aydr votación, si bien 

poco si gn i f i cat i va como para con;~;~'~.uW;';t~~ 1~n;h:lo importan te 
>; ;_f~:- :)~ . ~:··1. 

en e 1 ju ego e 1 e c tora 1, " ( 60 ) .'.,". ·:,:.·.Y.· • .,,,, ,'\, ':.' 
-~-~'.;'.··. 's .·~,~~f;ii_-:\~Jfr- ·5 j.• <<;· 
.. ¿:F: ·':;./:r .· :·:·:·;/· :,~ 
-;:); .. • 

··:., 

lei<seXenlo 
si bien es e 1 e r t~~.qi;:,J{f1j]11 ;_ 

se había definido ya toda::ila'~e·s~fi'at,eg úiy .. 

forma política v de la···a·~;~~¡t~~~:~:~~r~~~~;'r~'r·id~l"}z{~~~j-l~s'.eJec--
ciones de 1976 para la presiden~1~>Cii'ra fe~~~;l~~:~ el va.e ió -

. . . .• • . é . . . ' 

de 'representativldad' no pudo ser re~ontado pese a los gran-

(59) 

(60) 

Miguel A. Granados Chapa. "Dos concentraciones; política en la ca
lle", Excelsior, noviembre 17 de 1973 citado por Américo Saldivar, 
~- pág. 160. 
Analisis Político, vol. 5, núm. 120, 17 de mayo de 1976, pág. 159 
citado por Américo Saldivar. ~· pág. 160. 



des esfuerzos gubernamentales. Los partidos de la oposición 

leal al sistema cayeron para entonces en profunda cr is 1 s y -

desprendimientos Internos ,,.(Gl) 

De lo anterior se desprende que la reforma política te-

nía como objetivos primordiales lo siguientes: a) busca acer

car al Estado con la sociedad; b) busca ampliar el concenso y 

la legitimidad; c) tiene como propósito iniciar una política 

de diálogo y participación, abriendo espacio de mayor repre-

sentaclón política; d) consigue su fin en cuanto que el régl-

men redujó al menos para los partidos políticos, políticas de 

endurecimiento. 

(61) Saldivar, Américo, op. cit. pág. 160. 
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CAPITULO 111. ORIGEN DEL CONFLICTO EHPRESARIOS-GOBIERNO 

3.1. Incremento de la Actividad Económica del Estado. 

Es importante hacer mención sobre el motivo por el cual 

fue necesario llevar al cabo una política económica que logi-

camente repercutía e.n una actividad económica creciente, en -

este sentido el Presidente de la República manifcsto: "El g~ 

blerno entiende el crec:miento económico como un instrumento 

al servicio del pueblo. Considera que el verdadero desarro--

llo, se mide por el nivel real de productividad, el equlli---

brío entre los sectores y su participación en el bienestar g~ 

neral ... Después de un largo periodo de axpansión, Héxico se 

enfrenta a un desafio. A pesar de nuestras grandes transfor-

macloncs, nadie podra afirmar, que la prosperidad es ya sati~ 

factorlamente compartida. Nadie podrá asegurar que nuestro 

progreso es armonioso, cuando el incremento del producto tle.':!_ 

de a limitarse a unas cuantas zonas y es.ratos sociales." 
(1) 

La finalidad del gobierno de Echeverría es promover la 

inversión y estimular la libre empresa dentro de la ley, ya -

que con esto ~e multiplicarían las oportunidades de trabajo -

remunerativo para los mexicanos, de tal suerte, que· la ganan-

._..,<rti< 

(1) Banco Nacional de' Comercio Exterior. México. La Política Económica 
op. cit. pág. 275 
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cia no se apoyara Gnicamente en la sobrexplotación de la mano 

de obra, sino que hubiera un mejor aprovechamiento de sus ap-

tltudes, aprovechando los progresos de la_educaclón, la cien

cia y la tecnología, 
'.,.," .. 

_.-·· __ t'"'.c::- --~·.·:~_;-
.. . -·' . ;~·;;. ~ 

:-.,.:_, ~--ú~,-t~;_,;~~-~~-

Lo anterior se demuestra conlla~'. .. ~palab;as·dél ~residen

te Echeverría "Continuaremos lm~~:1'j~:ll~:~-~lkcapltalizaclón del 

país, a fin de alcanzar pronto una m;frcha··-autosostenida. La 

abundancia de mano de obra, las riquezas naturales que aGn no 

hemos explotado y el mercado interno que es tamos creando, ofr=._ 

cen un extenso campo al ahorro y al espíritu de empresa." (2) 

Por otra parte, la creciente espiral lnflacclonarla que 

empieza a manifestarse desde fines de 1972, cobra fuerza en ~ 

la primera mitad de 1973, ocasionando un deterioro sensible -

del salario obrero y con el lo del nivel de vida de las masas 

populares. De ta t suerte, que el gobierno se enfrent6(3)ante 

una doble presión" .•. por una parte, el enfrentamiento con -

sectores cada vez más amplios de ta clase empresarial se hace 

más agudo, estrechando el espacio político.para ta lmplement~ 

ción de las reformas que habían sido anunciada,s al inicio y -

("2) Mensaje a la Nación •.. ~· pág. 12 
(3) " ... el régimen enfrentaba también el descontento de capas crecien

tes de trabajadores que ante la agudización de la inflación presio
naban por mejoras salariales y, lo que era más importante, en secto 
res estratégicos se empezaron a manifestar fuertes luchas por la d~ 
mocratización e independencia sindical, lo que cuestionaba uno de -
los pilares de sustentación del régimen: el aparato burocrático sin 
dical encabezado por Fidel Velázquez." Saldívar, Américo, .~P· cit-;
pág. 115. 
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durante lo~ primeros meses del régimen; un hecho slgnificati_ 

vo de e5" estrechamiento lo fue la lroposibi'idad del régimen 

por Implementar la reforma fiscal, ante ia oposición unánime 

de la burguesía, Por la otra, 1 a forma misma en como eran -

discutidas y negociadas las iniciativas de lev propuestas 

por el ejecutivo, da cuenta de la falta de espacio oo!ftico 

que el r{~gimen enfrentó. En efecto es a partir del 'inciden 

te' de 1971 (que motivo airadas protestas de la Iniciativa -

privada por no habérsele consultado previamente las modifica

ciones fiscales implantadas en ese año ••• '.'{Id 

El crecimiento econcimlco, es obvio, no beneficia a to-

dos por igual. SI al prE·dominlo de las relaciones capitalis-

tas de producción, que pC>r s r solas determinan la distribu--

clón deslgu~l rlr I~ ri<i""'ª añadiendo a esto, la contención 

de las demandas populares y una polrtica económica orientada 

a fomentar el ahorro y la inversión, esto es una acumulación 

privada de capital, no puede entrañar la concentración de po-

der económico y su inevitable lde~lógica y polrtl 

ca. 

Es importante des 

sus dueños incrementan 

monopolios trasnacionales, cuyas lnver·siones'en los. sectores 
• ..~! ··~:·~,:¡/, ... ~. ... 

(4) Ibid. páf!. 119. Subravado nuesi:ro. 



más dinámicos de la economía mexicana se han multiplicado va· 

rías veces, controlan las principales ramas de la industria· 

de transformación, !luena parte'.del comercio·'( fortalecen acc· 
. . -

leradamcntc sus posiciones e.n Ja .. agrlcul_tura,.de_exportaclón. 

Ahora bien, para enten.de:,r l;on mayor claridad lqué fue • 

b .• e implicó un mayor'incremento·en l<i:econom-fa del Estado? 

consid'ero pertinente abrir un apartado el cual nos permitlra 

ver como fue dándose un crecl_mlento de las empresas púb 1 lcas. 

(3.2. Reforzamiento de la ;:'~ci-vldad Económica del Estado: La 

• A,i:.J.;ín de las Empresas Públ leas) fn forma senci 1 la pode_mos d!:_ 

cir que el periodo 1971-1976 se caracterizó tanto por la ere!!_ 

ción y ampliación de numerosos organismos de coordlnacl6n y· 

de 1f,oyo al proceso de acumulaci6n, como por el Incremento y 

la diversificación de la participación directa del Estado en 

la economfa. 

"La actividad pública en el peri.oda 1971~1976 se desta-

có por sus cuant losas inversiones y poi: acel.E!rar. el pr()ceso -

de mex i can 1 za c i ón ( n....-.1.~,,e a 1 a pá°9 f~a-·Ti ,;cré;,titf es t ud 1 ol . 

En esta forma, el sector público lnCremeril:ó;·su:f>artfclpación 

en la producción del 15 por ciento en 1970 ai 3}por ciento:" 

en 1976. ,( 5) 

(5) Declaraciones del SnhsPeretario de Recursos Naturales No Renovables, 
Excelsior, ~~xico, 18 de abril de 1976 plg. 4 y Anilisis 74; la Eco
nomía ~lexican<J, Publicaciones eje cu ti vas de México, Grupo Editorial 
Expansión, México 19 7 5, citado por Le dezma Luna, Matilde. "Empresas 

.,... Estatales ... ~· pág. 34. 
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"A principios de 1976 entraron en vigor las leyes mine-

ras; se otorgaba al gobierno el derecho exclusivo de explora-

cl6n y ~xplotaclón de minera les bisicos usados en la produc--

ción de fertilizantes, así como del mineral de hierro y el 

carbón (en donde se ubican Intereses privados importantes co-

molos del grupo Alfa y Ja Industria Minera México), que forma 

parte de la industria siderúrgica, y la promoción de una ma-

yor participación nacional (mcxicanlzac16n)~( 6 ) 

3.2. Reforzamiento de I¿ Actividad Económica del Estado: La 

Acción de las Empresas Públicas. 

En este apartado se tiene como finalidad el abordar la 

Importancia que tuvo la empresd pública en el inicio de la dé 

cada de los setenta, ya que en su anál isls podremos comprobar 

que es a partir del régimen de Luís Echeverría en donde los -

organismos y empresas públicas experimentaron un gran creci--

miento ampliando y diversificando su prouucción en las áreas 

que ya participaba e interviniendo en otras nuevas actividades, 

esto nos va a permitir detectar por medio de la política econ~ 

mica llevada al cabo en el régimen echeverrlsta, el por qué, ~ 

la actitud de los empresarios de que el Estado no participara 

en la economía mexicana. 

(6) Luna Lcdezma, Matiide. ~· pág. 34. 



Como ya se ha señalado en capítulos anteriores la cam-

paña de luis Echeverria se plantea como parte de su proyecto 

de trabajo el fortalecimiento del Estado, va que se encontra

ba deteriorado por lo acontecido en 6!l, así como por las con

tradicciones que se produjeron con la ¡iol it ica económica 1 le· 

vada al cabo hasta 1970, 

Así pues, vemos que el Presidente propone la consolida• 

ción del sector pübl leo de la economía, buscando la autonomía 

estatal frente al capital privado nacional y extranjero, obl.!_ 

gando desde 1 uego al Estado a que se diera un mayor endeuda-

miento externo para asr poder resolver los problemas financi~ 

ros, por lo cual 1 a deuda exterior paso de poco más de 4 mil 

mi! Iones de dólares en 1970 a cerca dti 20 mi 1 mi! Iones a fina 

les de 1976. 

De ta 1 suerte, que durante e 1 sexenio que nos ocupa e 1 

Estado sostiene una política de amplia expansión económica, -

al través de la creación de un alto número de empresas, que -

participaban en muy diversos campos de la actividad económica 

y social, así ccmo la atención de diversas necesidades; de pr~ 

ducción, distribución, financiamiento y coordinación, lo que -

provocó que la inversión del sector público haya crecido de JO 

mil millones en 197C a casi 100 mil millones en 1975; "en esos 

años (1970-1975) la inversión pública creció a una tasa mayor 

que la privada; lo que motivó que ~ara 1975, el ~5% del total 
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de la formaci6n bruta de capital fuese ejecutada por el sec-

tor pOblico (en 1971 la proporción de 3%)."(7) 

Desde luego, lo anterior trajo consigo resultados de 

descontento del sector empresarial, provocando enfrentamien--

tos con el gobierno, por lo que el objetivo primero de este -

estudio es analizar la participación del Estado en la econo-

mfa al través de los organismos y empresas públicas. 

"El periodo 1971-1976 se caracteriza ... por un instru-

mento considerable de la tasa de crecimiento de la inversión 

pública, que se inicia a partir de 1972. La inversión priva-

da, por otra parte, experimenta una contracción que origina -

una declinación de su tasa anual de crecimiento, de 9 en el -

periodo 1966-1971, ó 5 por ciento en 1971-1976, en tanto que 

la Inversión pública se encuentra de 3.3~ a 11,5% en los mis-

mos periodos, variando la inversión extranjera de 9.4i a 

8. 9%. 11 (8) 

En términos generales, "la participación.del sector pú

blico en la economía paso de 11.6% del producto Interno bruto, 

en 1970, al 17.2%, en 1975. 11 (
9 ) 

(7) 
(8) 

(9) 

Tello, Carlos. ~· pág. 193 
Angeles;· ::.uis. Crisis v Covuntura de la Economía Mexicana, Ediciones 
el Caballito, México, 1978, pág. 133. 
Bueno, Gerardo M. Onciones de Política Sr.onómica en México Después de 
la Devaluación, ~di'torial_ Tecpós, ~éxico 19?7, pág. 45. 
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Ya se mencionó que durante la administraci6n de Echeve-

rría, se dió una gran importancia al sector paraestatal, se -

reguló un renglón fundamental de toda empresa: las adquisici~ 

ne s . As i mi s mo , se eje re i ó un a es pe e i a 1 vi g 1 1 a n c i a sobre 1 as 

empresas y organismos dei sector público. 

De acuerdo con esto nació la Ley de Inspección de Adqu! 

siciones con el objetivo de que le hiciera poslbie fortalecer 

los mecanismos de obtención de mejores precios, abatir probl~ 

mas de sobre inversión, establecer programas anuales de adqu! 

siciones y promover la creación de entidades encabezadas de 

las compras del sector público. 

Paralelamente fue preciso establecer y ampliar el con--

trol que ejercía el Estado sobre los organismos descentraliz!;I_ 

dos y empresas de participación estatal, en materia de finan-

ciamiento personal, enajenación de bien.-!; y 11n~les.._e inmue--

bles¡ para esto fue creada la ley para el Control por parte -

del Gobierno Federal de los Organismos Descentralizados y Em-

d P · · ·• Estatal.<io) presas e art1c1pac1on 

(10) Al respecto cabe señalar que en 1947 se crea una primera Ley para el 
Control por parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentra
lizados y Empresas de Participación Estatal (O.O. 31 XII l947). Pos 
terionnente debido al nuevo r1roceso de organización y control, se hI 
zo necesario actualizarla al finalizar el año de 1965. Ley para el 
Control, por parte d.el Gobierno, de los Organismos Descentralizados 
y Empresas de Participación Estatal (O.O. 4 1 l966). En 1970 se ex
pide una tercera Ley para el Control, por parte del Gobierno Federal, 
de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Esta
tal (D.O. JI XII 1970) se incluía por primera vez las empresas de -



- 8} -

Quedand~ con esta Ley sujetos a control y vigilancia • 

del Ejecutivo Federal los organismos descentralizados y las 

empresas de participación estatal con excepción de las insti-

tuciones nacionales de· crédito y auxl llare.s, las de seguros y 

fiar>zas, y l¡¡s de docentes y cultura les, también quedaron in-

corrorad"s los fideicomisos constituidos por l:i Sec-retaría dt> 

Hacienda y Crédito Público, como fldeicomitantc único del Go-

bi:?rno 0 edcral, que tiene por objeto la inversión, el manejó 

o il'Jminlstración de obras públicas, la prestación de servi---

clos o la producción de bienes para mercado. 

Asimismo, se creó la Comlsi6n Coordinadora de la Polftl 

ca lnduHrial del Sector POblico, a fin de garantizar la efl-

ci<0ncid de las empresas quc .. operaba_n en el sector; industrial, 

establecer sistemas que mejorarin su funcionamiento y coo~di-

nación, y resolver probl!.mas de su administración y'fl_nancia-

mi t::.r• to. 

A lo anterior cabe agregar el rcgl mento para controlar 

las. importaciones del sector público, y la expedición de un· 

acucr~o para normar la frecuencia y el contenido de la infor-

ndcl~n que los directivos de los organismo5 v empresas debían 

!;·:rt~ci!1;H~ión e~.-:i:~-n:ai r1inur'i.t3r1.~: t~1r1bi:5n. ~t LPn~:rn~ se vió refcr 
t~:~'-: C07': ln :iarti¡•jp¿h·.ión ch~ r.:r,e1onorio~ '.)i:Íblicos '":!!l los Consejos 
·1~ Ad~inistr~ci~n. ~uíz llt1pfins, .roree. Eficacia v Eficiencia de Ja 
i_:r!lf'.!t!~n Púb 1 i.ca ~1e¡:i cana. An5 lis is de.: una d~tad:;. f.d. Trillas. Mé
.J co-:---1~1.~2 pár,;. 2~-.. 'i6-:--
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rendir a sus consejos de administración y a las dependencias 

gubernamentales encargadas de su control. 

Además de la creación de diversos fldiliomisos constl--

tuídos en Nacional Financiera y otras dependen.~Jas para prop.!.. 

ciar el desarrollo re9ional v la descentra! izaclón industrial, 

el rjgimcn de Echeverría estableció organismos y empresas co~ 

mo por ejemplo la Comisión Nacional Azucarera, Siderúrgica L~ 

zaro C~rdena~ -Las Truchas, Productos Forestal~s de la Tarah~ 

mara y ~orestal Vic1?nte Gu•!rrero, etc,· .Asimismo, se reallz~ 

ron varias mexicanizaciones, entre la5 cuales destacaban la -

de Azufrera, Panamericana, Compa~Ta Minera de Cananea, TclefQ 

nos de México, S.A., Motors f>erfer:is, entre otras. (tema a 

tratar con mayor profundidad en~¡ apartado :).2.2.J. 

Asimismo, fue nec.:sario abatir, aintermediariós y ele--

var los ingresos de los campesinos, la Compallfa Nacional de 

$ubsistr:ncias Populares (CONASUPO} 1 adqul rfó en la administra·-

ción de Echeverría un papel relevante. Su función, ese~clal-

mente reguladora del mercado resfde en-aumentar-la-capacidad 

de compra de lo5 sectores de bajos ingresos en_ tas 'zonas urba 

nas al trav€s de precios bajo~ y garantiza~ la~ percepcione~ 

de 1 sector campes !no, así comt• evitar e 1 abuso de_ los precios. 

- ,'. 

En ~urna. la administración de Echeverrfa am~lio coh~!de 
; ____ -._, .· . .,:,'> .' -·. ·-

rablemente la participación estatal en la economfa del p·ars, 
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controlando numerosas empresas y creando otras necesarias pa-

ra impulsar el desarrollo económico ·de México y fortalecer su 

estructura de economía capit;,li,La. 

Por otro lado, vemos que se consolidó la Política de 

Energéticos con apoyo en el tratamiento unitario que en mate-

ria de energéticos se refiere, ya que fue creado el organismo 

denominado Comisión de Energéticos en febrero de 1973 en ba-

se al artículo 27 constitucional, junto con las facultades de 

la Federación para crear reservas de bienes y recursos natur~ 

les que se requerían en la producción de energía, y que tenía 

por objeto la prestación de un servicio público. 

3.L 1. La Actividad d~l Estado Mexicano en la 

Economía. 1371-1976 

La participación del Estado en la economía no es hecho 

reciente a los anos setenta, sino que esta. tiene sus antece~en 
- - ·. -. - - - - -:"~:.-.. -o,-~ ;-

tes a partir de los años treinta, ya que 11 ... pasan . .:a :ser· 

a t r i bu c i o ne s de 1 Es ta do a 1 g un as a et l vJ dad es· e'iºt r;~ é~J c;.Z~ d~ -

la economía nacional, producjé~~~~e a r~íz ~e~fa exp~o~iación 

de compañías extranjeras un enfrentamiento entre el go-bierno-

-con un gran apovo popular- y grupos capitalistas nacionales 

y extranjeros, Se establecen asf Petróleo~ Mexitanos, Ferro• 

carriles Nacionales; También se crea la Comisión Federal de -
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Electricidad y el Banco de México , .. Para fines de los años 

treinta, el Estado participa directamente en el petróleo, los 

ferrocarriles, la electricidad, la bJnca y la agricultura 

posteriormente en la petroquímica (1959) y en la industria 

eléctrica (1960)."{lO) 

Poco después se da un rezago a partir de los sesen 

ta en algunos sectores estratégicos, no tanto así en el periQ 

do 71-76 en donde se da un incremento en 1972 en el crecimien 

to de la inversión pública. (ver cuadro No. l) Por otra parte 

la inversión privada se contrae originando que la tasa anual 

decline su crecimiento, de 3~ en el periodo 1966-71, a 51; en 

1971-1976, en tanta que la 1nvers1 ón púb 1 i ca se i ne remen ta de 

3.3 por ciento a 11.S"r en lo~ mismos periodos, variando la In 

. ( 1 1 ) 
versión extranJera de 9.4% a 8,9%." 

Uno de los aspectos más important~~ d,e!üs~~;toc¡:;líbl leo 

fue el crecimiento del subscctor. ~ar~eÚ}~~l;iv~'(~~~,;incre--
men to su pa rt i c i p ación en e 1 ~ rod~~{~. ;~~"f~1r~~~¡1 ·b¡C,Z'.t~ á~ 8. 3 por 

ciento, en 1970, a 11,2% en 1975/a~f;~~~f:i~~g~~p}es~nt~ba ya 

un elemento básico dentro de dlvers~'.5if'i12t6''r~X.<f{actlvidad -
. ~J, ',:' ''/.: 

ecanómi ca. contribuyendo con e 1 r2. si §e, r~~'J~9Ies.Cls :c-rtbut2_ 

ríos, el 32.6'.C de la exportación de ~erc~n~ra,s, .e,1 38% de las 

(10) Lun~ Ledezma, ~atilde. co. cit. pág. 17 
(11) Angeles, Luis. ~· pár,. l33 
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importaciones y con más de la mitad de la inversión pública, 

la cual represent6 más del soi de la inversión total del 

país."(l 2 ) 

3.2.2, la Diversificación de las Empresas 

Estatales 1971-1976. 

Cabe destacar que "para 1975, el déficit del sector pú· 

bllco representó el 70% del total de los ingresos del mismo, 

siendo dos· de los factores básicos de esta situación la polí-

tlca de precios de biends y servicios de algunas empresas pú-

bllcas, y la política tdbutaria que, aún ante los tímidos 

Intentos para reformularlas, desataron fuertes criticas de 

grupos y organizaciones empresariales, lo que impidió tocar -

su proceso de acumulaci6n creciente.''(l 3) 

Ahora bien, la política que busca1'a ganar la legitimi--

dad perdida, apoyándose en las clases mayoritarias, se refle-

jó en el crecimiento que tuvo la Industria paraestatal, ya 

QUe se tenía como objetivo prioritario el abastecimiento de • 

los oroductos básicos. 

Es importante señalar que el conjunto de los organismos 

(12) Luna Ledezma, op. cit. pág. 18 
(13) Ibid. pág. 19 
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descentralizados, de empresas de participación est.ltal y fi-

deicomisos actúa como instrumento de política económica(l 4)en 

las áreas de alimentos, energéticos, transporte y comunicaci~ 

nes, siderurgia, minería, comercio, turismo, servicios banca-

ríos y de seguros, química, petroquímica, servicios sociales 

y asistenciales, para mencionar los más relevantes. Se puede 

decir entonces que: "La participación de tas empresas públi--

cas se orientó principalmente al fomento industrial: el 65% -

de la inversión en este sector se destinó a los energéticos 

(generación de electricidad y extracción y refinación de pe--

tróleo y gas) el 18t de la siderurgia v el resto a la minería 

y otras industrias."(IS) Sin embargo, los ener9éticos di~ 

m!nuyeron su participación relativa, aumentando la de otras • 

actividades .•. especialmente la siderurgia y los fertilizan

tcs."(lG) 

(14) En los marcos del desarrollo capitalista, la empresa pública es un 
medio fundamental de l.:i :'<.>lítica económica, ya que contribuye a fo.E. 
mar capital y a la redi~t:ibución del ingreso en beneficio del bie
nestar social. Adcmis, c]erce una influencia positiva y benefacto
ra en el mercado. En este sentido, coincidimos con Flor~s de la Pe 
ña en cuanto que" ... la política económica estará orientada a en-: 
centrar mercados oara el producto global que se obtenea con la ocu
pación total de sus recursos disponibles. Una economía desarrolla
da tiene una existencia de bienes de capital ~uficiente para absor
ber la mano de obra disponible y puede generar un alto ingreso per 
cápita, siempre y cuando sus recursos productivos estén totalmente 
ocupados al nivel tecnolódr.o más alto de que se dispone y que se -
utilizar¡ para disminuir PI costo de los salarios crecientes dentro 
del costo orimo". Flons <Je La Peña, Horacü>. Teoría v Práctica del 
Desarrollo: Ed. Fondo de Cu le u ra Econó::ii e a ~!éx1 ca 19 7 S, par,. 180. 
Lo anterior signific:i Que ta actividad eC[)nÓmica del Estado no se ex 
plica sin el papel promotor dí! la Empresa Pública, al menos ]:>ara eC 
caso mexicano. Respecto al significado de la Empresa Pública como -
motor de desarrollo económico y social, consúltese La Empresa Públi
ca de José Feo. Ruíz Massieu. Los capítulo Il y III. 
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En lo que se refiere a la inversión pública, en partlc~ 

lar lo concerniente a la petroquímica (entre 1970 y 1976) 

" ... representó el 70% de lo que se había lnvert ido desde que 

se inició esta industria en México; en tanto que la inversión 

en la mlnerfa representó un monto similar al total que se ha· 

bfa hecho en los últimos ai'los."(l7) 

Como anteriormente se señaló, se crean un número consl· 

derable de organismos descentra! izados, empresas de partlclp! 

cl6n estatal, comisiones y fideicomisos; se pretendió con ello 

actuar sobre el pesado aparato de comerclalizaci6n en la In--

dustrlallzacl6n de produi:tos agrfcolas y en la ampliación de 

la Infraestructura en el campo. (Ver cuadro No. 2). 

El Incremento oue experimenta la inversión pública en 

este sexenio, tiene gran peso en el endeudamiento tanto inte~ 

no como externo. Los problemas de autoflnanciamlento de la -

empresa pública se debieron principalmente a la tendencia de·· 

creciente de la generación de ahorro del ;ector público. Así, 

la~ empresas y organismos públicos tuvieron una gran influen·· 

cla en el déficit del gobierno federal. 

(lS) Villarreal, Rcni! y Villarreal R. de ~lorma Rocío "La empresa pública': 
en Bueno G. (coordinador), Opciones de política económica en Méxi::o 
después de la devaluaci6n, Editorial Tccnos, México 1977, plg. 86 -
citado por Luna Ledezrna, ~latilde, op. dt. pág. 19. 

(16) Tello, Carlos. ou. cit. riág. 194, 
(17) Ayala, José, ec:--ar:-"L~ crisis económica; i¡voluci6n y perspectivas~ 

en Gonz!ilez Casanova, Pablo y r'lorescano, Enrique (coordinadores) -
México Hov, Si~lo XXI, Editores, México, 1979 plgs. 75-76. 



Por otro lado, tenemos que la participación del Estado 

tuvo una gran importancia en los servicios telefónicos, así -

como en nue:vas áreas de la producción de alimentos, en el ma-

nejo de la producción del tabaco, se intentó controlar la co-

mercialización de productos diversos e incrementó slgnificat.!_ 

vamentc su participación en los medios de comunicación. 

"Para 1975, de las 806 entidade~ registradas en la Se--

cretaría del Patrimonio Nacional, el 14~ eran empresas de Pª!:. 

ticipación estatal mayoritaria, el 5'.t empresas de particlpa-

ción minoritaria y el 40!!: eran fidcicomisos.''(lll)(Ver cuadro 

lle. 2) 

"El impulso de la actividad pública en la economía du--

rante 1971-1975 empieza a a iterarse en 1976, ... ~ en la 

(18) Angeles, Luis. E.~· págs. 117-118 
"Los orr.anismos descentralizados son creados por Lev del Congreso de 
la Unión o Decreto del Ejfoculivo Federal y con pntrimonio propio. 
Su3 objetivos son la prestación de un s~rvicio oGblico o social, la 
explotación de bienes o recursos propiedad de la Naci6n, la investi
gación científica y tecnol6gica, o la obtenci6n y a~Jicaci6~ de re
cursos para fines de asistencia o se~uridad social. Las empresas -
de participación estatal son aquellas en las que el Gobierno Federa~ 
institucionales nacionales de cr~dito, or~anismos descentralizados u 
otras empresas de participación estatal. poseen acciones que repre
sentan el 50 por ciento o mfis del capital; tambi&n se considera en 
esta categoría aquellas empresas en las que el Gobierno Federal le 
corresponde la facultad de nombrar a la mavoría de los miembros del 
Consejo Administrativo u 6rgaro equivalente, o designar al Presiden 
te, director o rerente, o, cuando se reserva facultadrs, para vetai 
acuerdos de la Asamblea General de Accionistas u órgano equivalente. 
!1ediante esta Ley de Control, tanto los on:anismos como estas empre 
sas quedan sujetas al control y vigilancia del Ejecutivo Federal me 
diante las Secretarías del Patrimonio Nacional, de la Presidencia~ 
y de Hacienda y Crédito PCiblico, lo qut! supone que las directrices, 
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inversión pQblica se registra una tasa de crecimiento de 7 

por ciento (5.1 por ciento en 1977), en tanto que en 1975 la 

tasa de crecimiento había sido de 24.1 por ciento; la inver--

sión privada también acentúa su declinación de 2.8 por ciento 

en 1975 a 12.8 por ciento en 1977."(l9) 

Se ha mencion~do que el gobierno dedicó los mavores cr-

cursos a ciertos sectores para reforzar la actividad econ6~i-

ca, así pues, tenemos que en lo que se refiere a enerqét1co; 

•\de la inversión pública total, el mayor porcentaje (37.5•\ -

se destinó al fomento industrial ... De la inversión en e<;t<J 

sector, el 6S'l; lo absorbieron los energéticos: generación de 

electricidad, extracción y refinación de petróleo y gas."( 20) 

Por lo que respecta al petróleo, "Entre 1971 y 1975 se 

duplicó la producción y refinación de pe~róleo, permitiendo 

que hasta finales del periodo que recuperara la autosuflcien-

cia en materia petrolera ., . Los términos a los que se tradu-

ce la actividad de PEMEX en el proceso de acumulación, en el 

(19) 

(20) 

las decisiones y cualquier actividad que escas entidades desarrolla~ 
están determinadas por el Estado. Las empresas de participación es
tatal minoritaria son a~uellas en las que algunas entidades estata
les poseen acciones que representan menos del 50 por ciento y hasta 
el 25 por ciento del capital; el control estatal sobre estas empre
sas de reduce a su registro en la Secretaría del Patrimonio :lacio-
nal y al nombramiento, por esta Secretaría, de un comisario." Luna 
Ledezma, Matilde. !?..!?...: cit. págs. 20-21. 
Datos en base a CEPANAL, Naciones Unidas. Estudio Económico di? Amé
rica Latina. 1977, vol. Il, julio 1978, pág. 629 citado por Luna Le 
dezma, Matilde, op. cic.· pág. 22 
.!El:!!. pág' 22 • 
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periodo 1971-1975, son los siguientes: Los subsidios a empre-

sas privadas por medio de la producción y venta de energéti--

cos y materias primas: el contratlsmo para diferentes tipos 

de operaciones: perforación, construcción venta de tecnología 

en los movimientos financieros internacionales y el proceso -

de internacionalizaci6n del capital, tienen particulares efe~ 

tos en la desnacionaliz,1ción de la producción y la ampliación 

de .Jrcas de valorinción."(Zl) 

En cuanto a la Electricidad, durante ."el periodo 1971-

1975 se real izaron grandes inversiones en materia de energía 

eléctrica (411,000 millones de pesos) duplicándose la genera-

clón del fluido, De los recursos destinados a esta actividad, 

que representaron el 32 por ciento del total del fomento in--

dustrlal, el 61 por ciento correspondió a créditos tanto in-

ternos (JSil como externos (65~) ."(
22

) 

"En 1971, el Estado adquiere la Onlca compañra eléctrl-

ca, que se encentraba en manos privadas, la era, de Servicios 

Públ leos de No1ales, y negocia la adquisición de acciones ex

tranjeras, (car1adlensc) que tiene la Compañfa de Luz y fuerza 

del Centro,''(lJ) 

'11 l !hid, págs, 23-24 
(221 Ihitl, pág. 24 
(23) !bid, pág. 25 
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En lo que se refiere a la siderurgía, la petroquímica y 

la química encontramos que "para 1970, en las actividades In-

dustriales el 3.1 por ciento de los establecimientos censados 

produjeron el 78.1 por ciento el valor de la producción indus 

t r 1a1 . "( 211 ) 

Por otro lado, "para 1970, la participación de las em-· 

presas extranjeras es ya significativa: de ellas proviene en-

tre el 35 y 40 por ciento de la producción Industrial, colo--

cándose principalmente en las siguientes ramas: tabaco, pro-

duetos de h~le, química, productos farmaceGticos, productos 

de petróleo y derivados, maquinaria y equipo de transporte•:(ZS) 

"En el peri oda" 1971-1975 e 1 Estado 1 ncrementó su part 1 • 

clpacl6n en esta acttvldad mediante la formaci~n e Integra--

clón de empresas al sector pGbllco, Inversiones, ampliaciones 

y ffnancfamlento diversos a las empresas privadas que atrave• 

saban por graves problemas financieros, siendo el ejemplo más 

crTtlco de este caso el de Fundidora Monterrey, que logró sos 

teners~ con el apoyo del Estado, el capital extranjero y gru

pos financieros privados naclonales. 11 (
26 ) 

~Dentro de la actividad directa del Estado es de mencio 

narse el impulso que se le dió a la Compañía Siderúrgica Láz~ 

(24) Trejo Reyes, SaGl, 1La política laboral", en' Bueno G.M. (coord), 
op. cit. pág. 150 citado por Luna Ledezma, Matilde ~· pág. 25. 

(25) !bid. págs. 23-24 
(26) Ibid. pág. 27 
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ro Cárdenas-Las Truchas (SICARTSA) ¡ este v1u 1 a~lo habla sido 

muy discutido por las empresas privadas que argumentaban que 

solo sus planes de pro~uccidn podrían cubrir la demanda naci~ 

nal sin necesidad de la intervención del Estad~. Otro proye~ 

to Importante desarroilado en esta área en el sexenio, fue el 

del Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada. En ambos -

se dió entrada al capital privado, participando mínimamente, 

el primero, el Grupo !CA, con un peso de consideración en la 

industria de la construcción y uno de los mejor integrados y 

dlversificados; en el segundo además del gobierno federal d<! 

Altos tiornos de México (empresa estatal), los principales gr!: 

pos acereros: Alfa, Pagliai y Fundldora."(Z7J 

"En los primeros 5 años de la dllcada de los setenta se 

formaron 17 de sus 35 empresas ... que tenra Altos Hornos de 

Héxlco, asociándose algunas de ellas al capital privado nacl~ 

nal ubicadas en la producción de bienes de cap:tal y comercia 

llzaclón de los productos, Se constituyeron además, como or-

ganismos de coordinación y apoyo, el Instituto Mexicano de 1~ 

vestigacldn Siderúrgica y la Comisión de la' lnduHrla Slderúr 

gica,"(ZB) 

"En el periodo 1971-1976, el gobierno, al través de Gua 

nomex, Intentó adquirir los derechos.exclusivos de Importación 

(27) !bid. píig. 27 
(28) Ibid. pág. 27 
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y dlstrlbucl6n de product~s agroquímicos, pero encontró fue·-

te oposición por parte de las compañías extranjeras involucr! 

das, y a pesar de las críticas del sector privado por su inc! 

pacidad de producción, en 1975 el gobierno adqulri6 fertll i·· 

zantes Fosfatados Mexicanos, empresa que h~bfa ab¡~rto algu·

nJ~ interrogantes sobre la consolidifció".;i~g{úi·'p'or' e.1 Esta· 

do en este tipo de producción, 11 (
29) 

Por otro lado tenemos que una de las nuevas paraestata· 

les que contribuye a satisfacer las necesidades generadoras 

del pa(s e~ la que se crea a finales de 1974, ",,.La Produc

tora Nacional de Biológicos Veterinarios con la cual el Esta-

do entraba a la producción directa en esta industria. Pero -

fue la empresa Productos Qu1mlcos Vegetales Mexicanos (Proqui_ 

vemes), creada en 1975 para el control de la comercialización 

de 1 a ra fz de 1 barbasco, 1 a que desató 1 as pres iones más fue~ 

tes por parte de las compañías extranjeras, principalmente 

las relacionadas con la produccidn de hormonas sintéticas; pr~ 

slones que se i·1trementaron (logrando la adhesión de los cap!· 

talistas nacioralesl cuando la empresa manlféstó su decisión 

de entrar en la elaboración y exporta~ión de productos farma· 

ceút leos. ,,(JO) 

(29) Ibid. pág. 28 
(30) lbTd. pág. 32 
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"La actividad pública en el periodo 1971·1976 sedestacó 

por sus cuantiosas inversiones y por acelerar el proceso de -

mexlcanización. En esta forma, el sector pübl ico incrementó 

su participación en la producción, del 15 por ciento en 1970 

al 37 por ciento en 1976, fomentando la formación de nueva$ -

empresas la gran mayoría en coinversión con _el sector privado 

nacional y extranjero incluvendo la explotación y .producción 

en los metálicos básicos y la explotación de minas.metálicas, 

no metálicas y de yacimientos de sal, y adquiriendo paquetes 

de capital que se encontraban ~n manos de compañías extranje· 

ras. Uti 1 izando ambos medios, pasaron a su control empresas 

relacionadas con esta actividad en el campo de la comer.ciali-

zación con el exterior y otras--einpresas de apoyo com-o arrenda 

miento de equipo, de asistencia ténica, eí:c, 11 (31) 

Por otra parte, de lasentidades del s_ecto_r·del' comercio -
·:· .--,~.:-:>:· ,-,:.-.. . e: 

destaca por su importancia en la econqmía\ná-~i_oriaf.la Comra·-

ñía Nacional de Subslst"!ncias Populares'(c?'NAs'.~r°'1l(. Ja áctividad 

de esta se Incrementa en el perlodo-197Ú19]6;.'.debldo-+que a 
. . , ' ''· ... ·~ .. -. - .,. ·. 

mediados de los sesenta se empieza 'a sentí~' un~_·ª:s:i~á'c.~isls 
agrícola, por otro lado, se produce un gran ásc~nsó--g~ene,ralde 

las luchas campesinas, Por tal motivo el So y,el_.90•~o;ncren-
to de la inversión se destina a la rehabilltaciÓnde~dis'tri~os 
de riego y otras obras de 1 rr i gac ión. As imi smci;_ GqNA;úf''() man-

(31) lbid. pág. 33 
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tiene operaciones de comercio agropecuario mediante la compra 

de granos e insumos tanto nacionales como del extranjero; fo-

menta la producción nacional de alimentos por medio de progr~ 

mas de apoyo a los productores de escasos recursos con la fi-

nalldad de auspiciar el desarrollo económico y social de la -

comunidad rural. 

Lo anterior lo podemos comprobar con la asignación de 

sus recursos, ya que para "1970 1,200 tiendas al menudeo y 

tres fábricas; para 1975, el presupuesto se·había elevado a 

32,000 millones de pesos, operaba 2,800 centros de compra, 

6000 tiendas al menudeo y 2S fabricas ,.,"(Ji) 

En el área de alimentos, el sector paraestatal coordina 

las actividades de la industria azucarera, aunque cabe seña-

lar que el desarrollo de la producción azucarera en los últl-

mas años se caracterizó por un paulatino proceso de estatiza-

clón ante el crf,ciente desinterés del capital privado, proce-

so que se agudizó en el periodo 1971-1975, en el cual el Esta 

do Intentó sos:ener y dinamizar este tipo de producción que -

se enfrentaba ya a una severa crisis. 

El Estado incrementa su participación .en la.producción 

de azúcar del 29 por cien to en 1970 a 4i por clent'o en 1972 y 

(32) ~· pág. 37 
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más 50 por ciento en 1975. "De 20 ingenios propiedad del Es-

tado, existentes en 1969, para 1975 se encuentran registrados 

32 en la Secretaría del Patrimonio Nacional. Muchos de ellos 

se habían pasado de manos __ pr lvadas a organismos es tata 1 es co-

mola Nacional Financiera y el Fondo de Fomento Ejidal; otros 

fueron creados en los primeros años de la década de los se-

tenta."(33l 

"A partir de diciembre de 1970, la administración de la 

industria azucarera es central izada en una sola organización; 

La Comisión Nacional de la Industria Azucarera ... En 1975 se 

expiden dos decretos¡ en uno se reforman algunos artículos del 

decreto por el que se crea la Comisión Nacional de la lndus--

tria Azucarera y en el otro se declara de interés público la 

siembra, el cultivo, la cosecha y la industriallzación de la 

caña de azúcar."(J~) 

La empresa pública en la actividad pesquera Incrementa 

sensiblemente su participación en el Estado toda vez que "en 

el periodo de diciembre, de 1970-1975, se operó un crecimlen-

to importante de la participación del Estado organizada bajo 

la empresa de Productos Pesqueros Mexicanos (PROPEHEX), forma

da en febrero de 1971 con participación privada y que absorbió 

(33) Ibid. pág. 39 
(34) !bid. pág. 39 
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1 111 1mpr1111 del rimo que se encontr1b1n bajo la admlnlstr! 

'16n del Banco N1clon11 de Fomento Cooperativo y de la Socle

d1d Hexl""' de Crl!df to Industrial (SOHEX) y creó nuevas em-

pr1111. Pera 1973 PROPE~EX representaba cerca de 30 por cien 

to de 11 captura comercial del pafs."(35) 

En lo que concierne a tabacos mexicanos esta es una em-
1 

pr111 creada en 1972 ~e participación estatal mayoritaria, el 

Est1do lnlcl6 sus actividades en esta rama encargándose del -

'ln1ncl1mlento y compra venta del tabaco en rama, ampliando -

po1t1rlormonte sus actividades al empacado, almacenaje y pro• 

duccl6n de' plantas de tabaco, 

"Se formaron en este periodo, como empresas estatales: 

T1b1cos Aztecas, que se dedica al beneficio y empaque de taba 

co, con 40 por ciento de capl tal extranjero; Exportación de -

T1b1co1 Mexicanos, empresa maqulladora de Tabaco en la que T! 

b1cos Mexicanos tiene el 60 por ciento de las acciones, y la 

Export1dor1 de Artículos Mexicanos, 100 por ciento extranje-

ri,"(36) 

En lo que se roflore a los transportes y comunicaciones, 

dentro de estas estructuras son Indispensables, toda vez que 

era necesario propiciar el sano crecimiento de la actividad 

(J5) tbid. p4g. 40 
(36) Ibi_i. pág. 40 
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econ6mlca del pafs, ya que este sector de transportes apoya -

el desarrollo del país, al permitir la fluidez necesa.ria para 

el transporte de personas y de toda clase de bienes, e lnci~e 

en el crecimiento económico industrial y comercial, dando lu-

gar a la consolidación de nuevos mercados, y cohtribuye a la 

descentralización industrial va la satisfacción de necesida-

des de orden colectivo. Al respecto en el periodo qúe nos 

ocupa se expidieron tres decretos unos en 1972 y dos en 1976. 

Cabe señalar que "en 1972 el gobierno federal adqui1.He 

el 100 por ciento de las acciones de la Corporación Mel<lcana 

de Radio y Televisión, rompiendo el monop.ol lo. privado de la -

Televisión. Las dos empresas privadas exi s.tentes se fusionan 
- ·.,_ . - -- -

en ese año formando el consorcio Televi.sa¡ qu,e adquirió una 

gran importancia y se expandió sensiblemente abarcando proye~ 

tos de diversa índole, integrando más de; 20 comoailías '/con--

trol ando la m~yorra de los canales de Televisión; en este con 

sorcio se conjugan intereses de grandes capitales privad~s:, 

destacándose la presencia del Grupo Al fa (del Grupó. Mo~terr~y). 
Se dictan diversas leyes, se forman la Telepr~d~ctri~"a;~éT.Ois
trlto Federal y la empresa Satélite latlnoamericano:·(;·~c:~par" 
ticipación con Televisa), a la vez que el Estado~c~'hceYa· las 

concesiones que tenia Televisa para operar' algunos .. ¿an.ales de 

provincia y que son transferidos al canal i3 (canal estatal ad 

quirido por Somex en 1972)."(37) 

(37) !bid. pág. 46 
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En lo que se refiere a los servicios telefónicos cabe -

resaltar,que el gobierno adquirió, "a través de Teléfonos de 

México, Ja Compañía Telefónica Nacional (1974) y particioa, -

junto a inver5ionistas privados, en la adquisición de la mav~ 

ría de las acciones de la Industria de Telecomunicacion;,s, fi_ 

llal del grupo norteamericano ITT, que en México, junto con 

Ja teleindustria Ericcson, cubren el 90 por ciento del ,;quipo 

para la Industria telefónica ..... (JS) 

Con lo anterior poQemos comprobar que efectivamente se 

dió un gran crecimiento dentro del Estado en su participación 

en la economía. ''En la industria de la construcción, las ;¡e-

tlvidades del gobierno se incrementaron a partir de 1972, al 

mismo tiempo que la inversión privada se contraía. Se calcu-

la que para 1975 el sector público participaba con un 65 .por 

cier.to en la construcción. 11 (J 9 )Se crnan dos importantes 9r9a-

nismos para la construcción de vivienda: en 1971 el Instituto 

Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivien 

da Popular (INDECO) y el ln'stituto de Fomento Nacional para -

la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT); 11 (
4ol 

(38) Del ~uro, R. y Ureña, J. Uno mis uno, M&xico 18 de abril de 1979, -
pág. 12 cuya cita es de Luna Ledezma, uo. cit. pág. 47 

(39) Análisis 75, la economía mexicana, ?ubTIC'ii'Ci'Ones Ejecutivas de ~lé:;i
co Grupo Editorial Expansión, México, l97ó, pág. 393. cuya cita es 
de Luna Ledezma, ~· pág. 48, 

(40) Ledezma Luna, Matilde. op. cit. pág. 48. 
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Ahora bien, c~~e señalar que el capitalismo de Estado, 

·lejos de ser ajeno o contrario a los intereses ol igárquícos, 

es el marco estructural en que se desenvuelve el proceso pro· 

ductivo y el sistema económico todo en la fase monopolista, y 

por consiguiente, es una de las bases principales en las que 

descansa la formación de capital y la conformación de la ali-

garquía. 

No debe ponerse en duda la importancia que tuvo la ere• 

ciente Intervención estatal en la esfera de' lo económico du-

rante el régimen de Echevcrrra, ya que sin lugar a dudas esto 

propició el que se produjeran empleos, y hasta en un momento 

demostrarle a los empresarios que podía su fuerza como regul~ 

dor de la economía, 

Basándose en lo que nos man l fiesta A 1 onso Agu i 1 ar sobre 

que "El capitalismo de Estado es el signo de una explosión bu 

rocrátlca que s~puestamente nadie puede contener, ni mucho me-

~un caprlchcso malestar enfermizo de los empresarios priv~ 

do~, sustrayénfoles campos de acción que antes eran exclusivos 

de ellos."(!il) 

Debía haberseles hecho tomar conciencia a los empresa--

rins de que "A medida que el proceso capitalista se desenvuel· 

(41) Carrión, Jorge y'Alonso Aguilar H. La Burguesía, La Oligarquía y el 
Estado. Ed. Nuestro Tiempo 3a. Edición, México 1975, pág. 185. 
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ve, la producci6n adquiere un carácter social cada vez más 

definido: el viejo taller individual cede ante la fábrica, la 

peque~a empresa propiamente manufacturera acaba por dejar su 

sitio a la gran industria, la sociedad anónima toma el lugar 

que antes correspondió a las sociedades de personas; pero 

llega un momento en que ni IJ gran 5oclcdad anónima privada, 

en tanto sociedad mercan ti 1, responde a las nuevas necesida-

de s." ( 4 2 ) 

De tal suerte, que el Estado que había desempeñado un -

papel de índole regulador inicia un papel de lntervención(l¡3) 

directa y sistemática en el proceso económico; esto se da des 

de luego, debido a la revolución tecnológica y científi·ca-que 

abre nuevas perspectivas; pero reclama, a la vez cuantiosas 

Inversiones que ni las grandes capitalistas en los países in-

dustriales, mucho menas las modestos empresarios de las econo 

mías subdesarrolladas pueden o quieren hacer por sí solas. 

( 4 4) 
Cabe señalar, que únicamente el Estado es capaz de -

hacerse cargo de muchas de ellas y es así como empieza a con--

vertirse en un gran emoresario, que si bien suele dar la impr::_ 

(42) 
(43) 

(44) 

Ibid. pág. l85. 
Sobre la importancia de la intervención econam1ca del Estado, canvi~ 
ne mencionar el interesante trabajo de Juan Felipe Leal México: Es
tado, Burocracia v Sindicatos, págs. 6l-ll2. Consúltese también: Mé
xico a Través de los Informes Presidenciales, el Tomo que correspoñ=° 
de al Sector Paraestatal. 
Al respecto también consúltese "La Empresa Pública v el Sector Social 
de la Economía" de Gloria Brasdefer, en Revista de ;\dminis tración Pú
blica Núms. 59-60. págs. l09-129. 
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sl6n de querer competlr y aun desplazar a la empresa privada, 

lo que mueve, en realidad es el propósito de estimular a los 

e a p i ta 1 i s t 11 s y de con t r i bu i r a 1 mejor fu n el o na m i en to de l s i s -

tema. En efecto, aunque el Estado se convierte en propieta--

rio de numerosas empresas e instalaciones, los dueños de la -

mayor parte de los medios de producción siguen siendo los ca

:-iitallstas nacionales y extranjeros; lo que confirma que el -

capitalismo, cualquiera que sea la magnitud de la interven--

clón estatal, sigue siendo capitalismo, 

El Estado, como Estado de clase que es, sabe que su pa· 

pel no es tomar el lugar del capital privado; es más bien sos 

tenerlo, estimularlo y complementarlo. El aumento de la in-

versión póbllca carecería de sentido y aún seda Inadmisible; 

lo que lo justifica es que, paradójicamente, con el se busca 

Incrementar la inversión privada y ayudar a los capitalistas 

a que reduzcan sus costos: mejoren sus abastecimientos, ele-

ven sus ventas y. en última instancia, sus rentas y acumulen 

más capital gracias a la intervención del Estado, 

Nos dice Alonso Aguilar que "en el seno de la burguesfa, 

y desde luego, en torno a la polftlca del Estado, hay desacuer. 

dos y aun contradicciones que vuelven al panorama polftlco m§s 

confuso que cuando todo parecía estar en calma y desenvolverse 

sin mayores contratiempos , .. No siendo la burguesfa una clase 

homogénea, resulta inevitable que, sobre todo en momentos de -
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crisis o simplemente en aquellos en que los problemas ec 

micos y políticos se agravan, las diferentes fracciones y sec 

tores de la misma muestran ciertos desacuerdos. Estos se ob-

servan por ejemplo, entre la burguesía monopolista y la no m~ 

nopolista, entre los monopolios extranjeros y los nacionales, 

entre los estatales y los privados, entre las empresas más o 

menos ligadas al capital extranjero, entre la fracción propi~ 

mente oligárquica, entre las capas burguesas altas y bajas, 

entre la burguesía agrícola y la industrial, entre ambas y 

las empresas comerciales, entre los capital rstas más 1 igados 

al proceso.productivo y los banqueros e lnversionlstas ... "( 4 Sl 

La naturaleza de la función económica del Estado, su 

ubicación dentro del contexto social y los objetivos que debe 

alcanzar, son diferentes segu,ir el nivel del desarrollo econó 

mico, la valorización del significado de éste y la estructura 

del sistema productivo. 

En los países avanzados de economía de mercado, la cre

ciente particlrac!ón'estatal tiene com¡J propósito esencial 9!_ 

fantizar la estabilidad económica 

La base de su acción e~ 

la demanda ejecutiva, para y 

(45) Ibid. pág. 197 
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regular las fluctuaciones de \os precios. El objetivo de es

ta política económica es ampliar el gasto público y orientar

lo hacia el fomento de la actividad Inversionista de la ini--

ciativa privada. Los mecanismos principales empleados por e\ 

Estado oara lograr esos objetivos, son el manejo de la polítl_ 

ca tributaria, el gasto deficitario y la manipulación y con-

trol de los instrumentos de la política mont:taria. 

En las economías en vías de desarrollo -como la .de l',exi 

co- la rectoria del Estado tiene como finalidades ·básicas: mo 

dernizar la economía, garant ilar el desarrollo y asegurar que 

éste revista las ~aracterlsticas que exigen los princlpi~s p~ 

líticos y sociales que rigen su vida colectiva. La interven

ción del Estado obedece cnton~cs, en t:stos casos,.ª una real i 

dad que esta condicionada por causas estructurales y soclale~ 

que impiden que las fuerzas del mercado .sean suficien.tes para 

promover el desarrollo, alcanzar su grado elevado de industra 

lización y procurar el progreso social, así pues, la intención 

del Estado como interventor de la economía no se sal fa de es

tos objetivos, toda vez que obedeció su intervención a una im 

portante causa, la de que se produjera una justicia social. 
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3. 3. El Desacuerdo Emprer.arial con el Gobierno, 

Al través del trabajo hemos podido ver que efectivamen-

te se produj6 un gran crecimiento de la economía por medio de 

una participación activa del Estado, lo que va a provocar sin 

lugar a dudas el que durante el sexenio de Luis Echeverría se 

produjeran una serie de conflictos entre algunos grupos de la 

burguesía y la burocracia política, lo que hace evidente que 

en coyunturas determinadas las políticas gubernamentales no -

satisfacen los intereses de la burguesía en ~u conjunto en 

forma Inmediata, por lo que tiene fricciones con algunos gru-

pos dominantes, es decir entre los empresarios. 

Es Importante mencionar, que el Estado interviene en la 

economía para regular el proceso productivo, e Invirtiendo en 

aquellos renglones que no son "atractivos" a la Iniciativa 

privada, tales como las obras de infraestructura, programas -

quebrados o de mi.y bajo nivel de rentab 11 id ad. As f, en es te 

sexenio," .. , el Estado asumió el control del Banco Interna--

cional, al convf:rtirse en propietario del 50.15% de las acclo 

nes. Esto se hizó por el adeudo de 460 millones de pesos que 

tenía con el g•>bierno la familia García Mora. Como garantía 

del adeudo se había dado el ingenio de San Cristobal y la par_ 

tici¡iación de la familia en el BJnco lnternaclonal."(li 6) 

(46) "Hacienda: la compra del Banco Internacional';, en Punto Crítico No. 
80, pág. 22 y "Control Estatal del Bancu Internacional; en Solida
ridad Nó. 17, pp. 11-12, cuya cita es de Ledezma Luna, Matilde, ~· 
cit. pág. 48 
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3. 3. 1. Intentos de Oescentralizaci6n lndustrlal 

Entre los primeros conf 1 ictos que se presentan en el s~ 

xenio echeverrlsta nos encontramos que se tuvo que enfrentar 

el Presidente fue en enero de 1971, puso de manifiesto la ~e-

cesidad de trasladar algunas empresas al interior del país, 

I~ respuesta del sector privado estableció firmemente que era 

"imposible descentralizar la industria."(
4 7l 

Concretamcn te, en una reunión de industrial es rea 1 iza da 

en la ciudad de Guanajuato, Roberto Guajardo Suárez, pre~lde~ 

te de la COPARHEX y Alejandro Alvarez Guerrero, presidente de 

la CONCAHIN, expresan el sentir generalizado entre los empre-

sarios al insistir en que "no debería hablarse de descentrali 

zacion industrial sino de desarrollo regional, proponiendo en 

b . 1 d 1· 1· d 1 d · · ·• "bl' .,(liS) cam 10: a escentra 1zac on e a a m1n1s.trac1on pu 1ca. 

De esta manera, quedan especlfic~dos, los estrechos 1 Tmi 

t e s d e 1 a n ego c i a c i ó n e n t re e 1 E s t ~ áo Y1
, I;~ b ~ r g u e s í ~ . A 1 p r i -

o----.··.,;-o.=·--· 

mero le toca la esfera político-;a'dnilnlstr~tl~a;,,[a se.gullda p~ 

rece 

;·17 

se reserva el dominio econ6~ic'~~ Finafmeií-.:te';"o.la"propues-

ta inicial del gobierno de Echeverda es~b,~n~~nad¡" {r re,

sultado de este proceso conflictivo fue la cla~a-·d~rrot~.;d~ la 

clase gobernante, 

(47) Excelsior, 14 de agosto 1971. 
(48) lbid. 
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3. 3. 2. lmouesto de Lujo del 10% 

Otro de los conflictos a los que se presenta el régimen 

echeverrista es el relacionado con el impuesto de lujo del --

10~, (e1 cual ya fue exolicado en el apartado de la política 

íiscal). Una de las preocupaciones que tenia Echeverría es -

la relacionada con la acción de captar más del impuesto pro--

pie para el financiamiento del gasto público, por lo que, en-

tre diciembra de 1970 y diciembre de 1971, propone una serie 

de reajus~es fiscales que, más que descansar sobre un aumento 

de las tasas -que sólo se previó para ingresos anuales mayo--

res de 300 000 pesos-; introducía modificaciones al tratamien 

to fiscal que se daba a l;freinversión de utilidades y a las 

ganancias de capital, Además buscaba la nominatividad de las 

acciones y pretendla pon~r en práctica un mejor sistema de re 

caudación. 

La respue! ta \d~;·1:~~'.Ic~~re~.arlos a .la med 1 da del impuesto 

del ioi y la elimrn:c1'~n~d~/~,d~duclbilldad del 50% de. los 
'·--.:':' _,'·-"' ,: ',:· -- --

gas tos por coni:epto de publ i,cid~d pará fines de impuesto no se 

hizo esperar. Mlguel Alessio RObLes, presidente de la .CONCAMlll 

Alfredo Santo;, presidente de la CONC~NACO; R6b~rto Guajardo -. . JUare:, presiden te de 1 a COPARl'.H ¡ y Gustavo So 111', presidente 

de !a Asociación Mexicana de Instituciones' de Séguros,·.ínanlfe~ 

ta ron conjuntamente, su opinión contrarl~ al aume.'r'{tci°d~ la tasa. 

tributaria en los artículos de lujo y las Ótr.ásref~r~as fisca 
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les propuestas por el gobierno. "no desconocemos la ne ces i ·.-

dad que tiene el gobierno federal de incrementar sus ingresos. 

La utilización del crédito externo sólo debe ser para obras -

autoflnanciables, a fin de e~itar un creciente endeudamiento. 

Sin embargo, la obtención de fondos fiscales por parte Jel ri0 

bierno federal jp estar basada princ!palmente en un ~flca: 

sistema recaudatorio. que orop.lcle el pago oportuno" ;.,.,to 
{ 49 \ 

de los impuestos por parte del contribuyente." · 

Se orovoca en consecuencia 1 un clirria d~ insari·-.fucci1~r. 

creciente por parte de la burguesía del país. por lo qu~ (·i 

Secretario de Hacienda anuncia qutl. "e11 breve daría a conoce!" 

a la opinión pública Ja lista conteniendo los artículos •JU"' -

deberían pagar el impuesto a partir del 
rso: 

primero de encro 11
• • 

Este mismo dia el ~ongreso aprobó el decreto que rrformaca • 

adicionaba las disposiciones federales entre las que se in---

cluía un aumento del 10:1; a artículos considerados de luio. Al 

día siguiente empezó la ofensiva de la 'ínidativa privada. 

A manera de respl.Jesta, i'as p'res'ion,es','provenientes de di 
,_' - •-C.-' .~;·>.~.~--"~-. 

sectores de la b~rgue~f~,; la :Súi:etarfa:de,Hacienda in versos 

vitó a los empresarios a~~;,~~~~>y:{Í 0ah,6ia'~;unaÍi'sta defini

tiva. Se avanzó que, :en,prr'.~c'f~'1~r'tal'\11.sia6~:c'1uiría: auto 

móviles, equipo opcion~I; a~~a~, J~.f~~g~f,:~::leiíisores y ra-·-

(49) Excelsior, 18 de diciembre, 1970. 
(50) Excelsior, 24 de diciembre, 1970. 
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dios, Joyería, ropa de piel y seda, cosméticos, artrculos de 

cristal, artículos deportivos, yates, alfombras, aparatos fo· 

tográficos, secadoras y rasuradoras, lavadoras y aspiradoras. 

El 28 de enero de 1971 se da finalmente la confronta·-

ción entre el Estado y la burguesía que pondría de manifiesto 

la debilidad del primero para mantener su moción original ha~ 

ta el final, El Presidente Echeverria recibió a industriales 

y comerciantes en Palacio H~clonal y ante su reclamo por la -

polftica económica del régimen, particularmente en su aspecto 

fiscal, los invitó a que no pensaran exclusivamente en sus i!! 

tereses, a que disminuyeran su desmedido afán de lucro, a que 

alentarán el espíritu nacionalista y a que supieran de una 

vez que el gobierno debe velar por los intereses generales de 

los mexicanos y no sólo por los de un sector. (Sl) 

Finalrr:~r.te, en diciembre de 1971 presentó la Secretaría 

de Hacienda y Cr~dito Público a la Cámara de Diputados la lis 

ta completa para su aprobación, siendo modificada, ya que la 

inicialmente propuesta fue negociada por los empresarios que 

lograron eliminar de la lista original una serie de productos 

con excelente mercado y magnificas posibilidades de aumentar 

los ingresos del Estado, taíes como: radios A.M. relojes, lf· 

nea blanca. 

(51) Excelsior, 29 de•enero 1 -l971. 
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3.3.3. Transferencia de Tecnoler.:J 

Entre otras de las medidas del régfmen de Echeverría es 

lo relativo a la transferencia de t.ecn()Logia. Este es un pr~ 

ceso que se inicia con el' pronuncfamlento''éstatal a favor de 

reglamentar la adquislcl6n de tecnología. Se tenla como obj! 

tivo arrebatar una prerrogitiva a inversionistas extranjeros, 

ya que producían en el país como la mejor alternativa de ob--

tenci6n de una tasa de ganancia atractiva para sus co~poraci~ 

nes, maximizando los beneficios en toda instancia posible. 

Así, la Ley de fransferencia de Tecno109ía regula, entre otras 

cosas, 1 as rega 1 ías que podían fugarse por concepto de la tec 

nologfa extranjera, al tiemoo ouc restringía los tipos de tec 

nolcgía que pudieran .idquirirse. 

La iniciativa de Ley de Transferencia de Tecnología, d!!_ 

da a conocer a la opini6n pública a principios de agosto de -

1972, es recibida con desconfianza por los empresarios extra~ 

jeros y nacionales. Los empresarios nacionales la considera-

ban un avance del intervencional ismo estata"I en la esfera de 

lo privado, sobre todo en la determinaci6n del tipo de-tecno• 

logía que podía importarse y del monto que podía gastarse por 

este concepto. 

Al presentar la moci6n estatal 1 .el Subsecretario de Co-
. . . . . 

mercio El iseo Mendoza Berrueto, señal6 que ~su .pr~pdslto. funda 
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mental es "evitar, sobre todo, las prácticas restrictivas de 

mercado, además de promover la diversificación de fuentes, a 

efecto de que no fueran uno o dos países poderosos los que su 

ministrarán tecnología al país. La medida se enmarcaba, pues, 

dentro de la preocupación del régimen: si no era posible ne--

gar la dependencia externa de México, había por lo menos que 

dlverslflcarla en todas sus manlfestaclones."(5 2 ) 

Así todo esto, Frank B, Lorretta, presidente de la Cám~ 

ra Americana de Comercio manifestó que de aprobarse el proye~ 

to de Ley de Transferencia de Tecnología, redactado en la for 

ma en que tentativamente se había dado a conocer, exi~tfa el 

pel lgro de que se ahuyentara a la Inversión el':tranjera. (SJ}De 

tal suerte, se procede a negociar con el sector empresarial. 

Al fina.! acuerda con el gobierno un anteproyecto de Ley bas--

tante reblandecido que el Congreso aprobó el 19 de diciembre 

de 1972, y que m~s que abocarse a la eliminación de práctica 

restrictivas de mercado, según la declaración de intención 

Inicial del Estado, se concentró en: "Frenar el abuso en los 

precios para la adquisición de tecnología; fortalecer la crea 

ción de tecnologfa propia; proteger la Inventiva mexicana; a~ 

mentar las recaudaciones fiscales¡ racional Izar los aprovech!!. 

mlentos clentfflcos¡ auspiciar programas tecnológicos real Is-

(52) Excelsior, 4 de Agosto 1972. 
(53) Excelsior, l~ de Agosto 1972, 
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tas; aumentar las contrataciones de mano de ::ra dlsoonibles; 

y complementar la ley que creó el Congreso Nacional de Cien

cia y Tecnología."(5 4 ) 

3. 3. 4. La Creación del FONACOT y la Iniciativa 

de La Escala Móvil de Salarlos. 

En marzo de 1973 el gobierno anuncia un plan antiflaci~ 

nario basado en tres puntos principales: "La orientación del 

consumidor, la vigilancia de los precios y la participación -

directa del Estado en el mercado de bienes y servicios. Como 

era de esperarse, e 1 pian fue vio 1 entamen te rechazado en una 

reun•lón de dirigentes de Cámaras de Comercio,"(5 5 ) 

Ante la actitud de los comerciantes, los líderes del mo 

vimiento obrero oficial solicitaron al Presidente de la Repú-

blica fortalecer aún más su postura estableciendo, además, un 

control de precios y de calidad, diseñando medidas especiales 

para proteger el consumo de la clase trabaj"adora. 

Al lado de esa lucha contra la inflación, se'planteaba 

otra reivindicación obrera: la semana de 40 horas. La .res--

puesta de la burguesía en su conjunto es Inmediata: no acept~ 

(54) Excelsior, 20 de Didembre 1972. 
(55) Excelsiot, 19 de Marzo 1973. 
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rfa el aumento de tarifas eléctricas recientemente decretado 

por el Estado, a menos que se abandonara la Idea de reducir 

la jornada de trabajo. Habiendo perdido una primera batalla, 

de lo que la CTM culpó a la Cámara de Diputados, el gobierno 

reaccionó lanzando una iniciativa para ajustar, a partir del 

17 de septiembre de 1973, los salarios mínimos a fin de que 

r.,cup.::raran "el poder adquisitivo perdido ... por los aumen--

tos excepcionales que se han registrado en los precios, Es to, 

lndependlentemente de que las comisiones regionales, de acuer 

do con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, fijen -

los salarios para 1974 y 1975".(S 6 )Este primer ajuste, vigen-

te hasta el 31 de diciembre de 1973, respondió a una amenaza 

de huelga general que buscaba un aumento primero del 40%, lu~ 

go del 33% y que finalmente aceptó el 18%. Los empresarlos -

aseguraron que ese aumento no repercutir(~ en los precios.'J57) 

ne;:cciación de este primer ajuste, se da en un clima 

de tensiones. Uno de los más importantes ocurrió a raíz del 

golpe fascista chileno. La política de abrir las puertas a -

los asilados chilenos, coincidió con el asesinato de Eugenio 

Garza Sada, prominente hombre del Grupo Monterrey, por un su-

puesto comando guerrillero. Esta fue la señal para que en 

Mont~rrey se desatara una feroz campaña anticomunista, exlgié~ 

!56) Excelsior, 30 de Agosto 1973. 
(57) Declaraciones de Francisco Breña Garduño, v~cero del sector patro

nal Excelsior 13' de Septiembre 1973. 
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dole al gobierno mano dura. Se organi7ñ 

asistieron cerca de 250,000 perso~as, encabezadas por la bur-

guesía reglomontana. Ahí, ante el presidente, vocero del Gru 

po Monterrey, Hargain Zozoya, pronunció un discurso en el que 

dij o: 

"Sólo se puede actuar impunemente cuando se ha per
dido el respeto a la autoridad: cuando el Estado de 
ja de mantener e 1 orden público; cuando no tan sólo 
S'! deja que tenga libre cauce las más negativas ideo 
logias, sino que además se les permite qÚe coscchen
sus frutos negativos de odio, destrucción y muerte. 
Cuando se ha propiciado desde el ooder a base de de
claraciones.y discursos el ataque reiterado al sec-
ror privado, del cual formaba parte destacada el oc
ciso, sin otra finalidad aparente que fomentar la di 
visión y el odio entre las clases sociales. Cuando
no se desaprovecha ocasión para favorecer y ayudar -
todo cuanto tenga relación con las ideas mar)!.istas a 
sable~das de que el pueblo mexicano repudia este sis 

• tema por opresor ."(SS) 

El enfrentamiento de los grupos empresariales con el E_! 

tado, se produce en los ai'los 1973-1975. Cabe señalar que el 

lenguaje utll Izado por algunos mlembro5 empresariales es agr~ 

slvo, y en ocasion~s poco adecuado para dirigirse al ejecutl· 

vo, "A su vez, numerosos funcionarios, dirigentes políticos 

y líderes obreros se refirieron a los empresarios en diversos 

tonos que fueron desde luego el ataque directo hasta la formu 

laclón de amenazas dlversas."(5 9 ) 

(58) El Porvenir, diario oficial de ~lonterrey, 19 de Septiembre de 1973. 
citado por Tello Carlos, op. cit. oág. 70 

(59) Arriola, Carlos. Las Org~ones Empresariales y el Estado. Ed. 
Fondo de Cultura Económica, México, 1987. pág. 67 
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A lo largo de los setenta, los grupos de empresarios ad 

qui rieron dos modalidades que favorecieron sus acciones en el 

panorama nacional: un avance organizativo y la conciencia de 

que para establecer sus pautas de desarrollo es necesario pr~ 

fundlzar su actividad política. 

La configuración histórica del Estado Mexicano, produc

to de la Revolución de 1910, pone límites a la participación 

polftlca de la burguesía; sus acciones polftlcas son exiguas 

en comparación con las de otros sectores sociales. Tradlcio 

nalmente han estado exclufdos del juego partidista y sus de· 

mundas se expresan por mecanismos extraparlamentarlos. En lo 

Psenclal, la vigilancia de sus Intereses históricos ha estado 

1 cargo de las burocracias gubernamentales que han reservado 

p1r1 sr el monorolio de la actividad polftlca. 

Sin embargo, el Estado procura aglutinar fuerzas, El • 

Secretarlo de la Presidencia, Licenciado Hugo Cervantes del • 

R fo, buscó e 1 apoyo del ej érc 1 to y en una reunión en 1 a Escue 

la Superior de Guerra, explicó las rafees det desacuerdo con 

los empresarios. El Secretario de Gobernación, Licenciado 

Mario Mova Palencia, en una reunión en la casa del Obrero Mun 

dlal,-práctlcamente amenazó con excluir a la burguesía de la 

unidad revolucionarla nacional, al no mencionarla entre los~ 

Integrantes de su propuesta "Al lanza Popul,ar". La burguesía 

reaccionó recomendando cordura a todos los sectores y acaba -



cediendo al ajuste salarial del 18%. 

El 2 de marzo de 197~ Porfirio HuRoz Ledo, Secretario -

del Trabajo y Previsión Social, anuncia la creación de un Fon 

do Nacional de Garantía y Fomento para el Consumo de los Tra-

bajadores (FONACOT). También da a conocer un proyecto de re-

formas a la Constitución y a la Ley Federa 1 del Trabajo para 

establecer una esca 1 a móvil de sal arios y dar el ajuste auto-

mático de los salarlos al nlvel en que se elevdron los pre--

c i os. 

Por principio, la iniciativa privada no aceptó ninguna 

de 1 as dos propuestas, Jorge Orvañanos Zúñlga, presidente -

de C'OPARMEX, sel'!aió: "el sector privado mexicano no ha aceptado 

aún la creación de un Fondo de Garantía v Fomento para el Con 

sumo de los Trabajadores, n 1 1 as reformas anuncia das a 1 a Ley 

Federal del Trabajo para implantar una esca la móvi 1 de sa 1 a-· 

(60) 
ríos mínimos, Estamos estudiando ambas cosas." 

Miguel Bl§zquez, presidente de la CONCANACO se declara 

en contra del FONACOT concretamente, porque en su opinión 

"ese Fondo trata de reinstalar en Héxico las antiguas tiendas 

de raya". Señaló que además, de crearse el organismo "ven---

dría a lesionar el comercio establecido''. Anunció que los c~ 

merciantes tenían una contrapropuesta: la creación de midi- • 

(60) Excelsior, 4 de Marzo 1974. 
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centros comercl1les, y qui! tenía la Impresión que tanto el -

Presidente Echeverrfa, como el Director de HAFINSA, Romero -

·Kolkbeck, slmp1tlz1b1n con ésta y parecían conformes con 

otorgar las facilidades fiscales y financieras para ponerlas 

en operaclón,''(Gl) 

Sin embargo, "el 6 de marzo de 1974, el Presidente 

Echeverríe aprobó le creación del FOHACOT, a trAv!s del cual 

se establecerían 1 rneas de crédl co para que los asalariados 

pudieran adquirir a precios bajos, bienes de consumo durade

ro.,, ( 62) 

3,3,5, El SlsteMa de Control de Precios. 

El confl lcto se origina cuando el 2 de septiembre de -

1~74 11 Secretaría de Industria y Comercio, da a conocer un 

proyecto de decreto encaminado a controlar los precios, Se 

gún éste, "no se permitiría nlngOn aumento que no estuvle-

ra Justificado en un aumento de los costos reales de produc 

clón''. (G3)Con tal medida se buscaba, además, acabar con cual-

qul¡,r especulación Indeseable y con la excesiva Intermedia·· 

e Ión_, soDre todo des pues de la mejora sa 1ar1a1 so 11 c t toda por 

(61) E~celsior, 5 de Harzo 1974, 
(62) Excelsior, 7 de Marzo 1974. 
(63) E~celsior, 3 de,Septiernbre 1974 y 10 de Septiembre 1974. 
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el sector obrero organizado ese ano y aue 

larlo mínimo tanto en el campo como en la ciudad. 

En res pues ta a la medida, la COtlCA!lACO, La COPARHEX y 

la CANACO, publican un desplegado dirigido "a los empresa···-

rios de México" en el que señalan: 

11 Ahora nos vemos precisados a definirnos pública--

mente respecto al proyecto de decreto que ha ununclado la S~ 

cretarfa de Industria y Comercio, a fin de establecer un sis 

tema de controi flexible de los precios o de ajuste costo-

precio, el cual puede comprometer la sobrevivencla de la l i· 

bre empresa que, dentro de nuestra constitución, garantiza a 

los•partlculares el ejercicio de sus legítimos derechos y d~ 

beres. 11 Oespué.,s_ de señalar que la inflación no se combate -
. :r 

controlando los precios, sino en todo caso, aurnentando la 

producción (sobre todo la agropecuaria), argumentaban que el 

proyecto no acabaría con las alzas, sino que s61o ~esestimul! 

rfa la invers16n, Terminaban diciendo: "Por lo anterior, -

nuestros organismos afiliados nos han pedido exp-resar el re

chazo del sistema de control de precios. 11 ( 6 ~) 

El sector empresarial llega incluso a proponer que el -. 

gobierno subsidiara los artículos agropecuarios a fin de ven-

derlos a precios más bajos, y dejara los artículos Industria· 

(64) Excelsior, 26 de Septiembre lg74. 
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les al 1 ibre j•1ego de la oferta y la dem;¡n~a 

En una inserción pagada y dirigida a la opinión pública, 

la Asociación de Industriales del Estado de México, expresaba 

"su total rechazo al nuevo sistema de control de precios pro-

puesto por la Secretaría de Industria y Comercio, y apoya las 

declaraciones que a este r~specto han hecho la Confederación 

de Cámaras Nacionales de Comercio, la Confederación Patronal 

de la República Mexicana y la Cámara Nacional de Comercio de 

la Ciudad de México." 166 ) 

Al día siguiente, los diarios nacionales consignaron 

que el sector empresarial había pedido al Gobierno que modifi 

cara· su ac~itud con respecto al proyecto de control de pre---

clos. Para tal petición, se apoyaba en el tiempo ·y hasta la 

seguridad- de que de implantarse, el sistema traería canse---

cuencias negativas en la economía y las clases populares. 

O fr e c í a a ca mb 1 o d i s t r i bu i r , s 1 n u t i 1 i dad , i os a r t í cu 1 os de 

primera necesidad, básicos para la alimentación. Reconfirma• 

ba que había sido siempre, y así seguiría siendo, respetuoso 

de la ley, pero que en caso necesario, combatiría con la mis· 

ma ley el decreto, amparándose; anunciándose dispuesto, además 

a cumplir en todos sus términos hasta una sentencia judicial 

que pudiera serle adversa. En tal sentido fueron las declara 

(65) Excelsior, 29 de Septiembre 1974. 
(66) Excelsior, lo. de Octubre 1974, 
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clones de Vidales Aparicio (CONCANACO), Carlos Yarza (CONCA

MIN), Jorge Orvailanos (COPARMEX) y Mart ínez Vért iz (CANACo)n(G7) 

El 19 de octubre, la Secretaría de Industria y Comercio 

anunc ló que daba los ú 1 timos toques a 1 a redacción de 1 pro ye=. 

to de control de precios que se pondría a la consideración 

~~1 Presidente Echeverrfa, para que se expidiera el decreto 

respectivo. Se afirmaba que dicho proyecto especificaba que 

en los casos de artículos con precios de variación de costos, 

los productores podrían elevar los precios previa compraba--

clón de aumento en los costos globales de más del 5%. Si <!1 -

aumento en los costos eran de menos del 5%, los productores 

(68) 
tendrían que absorberlo". 

El 3 de octubre se publica la noticia de que a partir 

de ese día, se ponía en marcha un sistema de control de pre-

clos (congelamiento para 29 artículos de amplio consumo popu-

lar entre los que se incluía la carne, la leche, el huevo, el 

aceite, el café y los cereales). Además, el titular de la 

SIC, Licenciado Campillo Salnz, declaraba que no procedía el 

juicio de amparo contra el decreto de control de precios, ya 

que ''el amparo se amolla cuando son violadas las garantías i~ 

d i v i d.u a .1 e s . E 1 f un c i o na r i o seña 1 ó que , ~e f 1 j aba un pre c i o -

tone a 29 artfculns de primera necesidad, manteniendo flexlb! 

1 idad de o recios frente a los demás productos, de acuerdo can 

(67) Excelsior, 2 de Octubre 1974. 
(68) Excelsior, 2 de Octubre 1974. 
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IUt Coitos, porque no ter:1 re•llsta congelar todos los pre

cio•, ya qut baJ1rí1 la produccl6n, provocaría desempleo y se 

fr1n1rf1 el deurrollo del país. lndlc6 además, que el con-

trol de precios, por otro lado, prevalecía desde 1951 y que 

ahora 1610 se le habían adicionado algunos productos. 11 (G9) 

Finalmente Ja postura de la burguesía se suavizó. El -

l'resldente de 11 CONCANACO, Jesús Vldales Aparicio, declaró: 

11qu1 sr el decreto sobre el control de precios no ofrecía ni!!_ 

gun1 po1lbllld1d de recursos de amparo, el c!)merclo organiza

do lo 1c1t1r• como u debldo."(70) 

3,3,6, El Control de las Importaciones. 

El 12 de Jui lo de 1975, los Secretarlos de Hacienda y de 

11 lndu1trl1 y Comercio -José L6pe1 Portillo y José Campillo 

Uln:r• enunciaron 11 Implantación de un control de lmportacl~ 

nu 1 bue de 111 supervisión y restricción de las adqulslclo· 

nes en ol exterior, real Izadas por las empr'3~as públ leas y -

prl111d1s, asr ~omo de la elevación de algunos aranceles. Ta

les disposiciones forman parte de un conjunto de medidas esta 

tales tendientes a mejorar la posición del sector externo me-

xlc5no, que Incluía ademas, ciertos estímulos a la producción 

-ui9) Excelsior, 4 d11 Octubre 1974. 
(70) Excehior, 5 de Octubre 1974. 

--
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y a la esportación, aun a base de subsidios, y en el plano i~ 

ternaclonal, condicionaba las importaciones a la venta de ar· 

tfculos mexicanos de difícil mercado. 

La Secretaría de Hacienda, aclara oue "la limitación de 

Importaciones no sería indiscriminada al grado qUe pudiera 

afectarse el desarrollo de la planta industrial del país. 

Agregó que se seleccionaría muy bien aquello que no debería 

Importarse, mientras que lo que se considera básico para el • 

crecimiento del país, se 5eguiria importando". {7l) 

A pesar del tono conciliador de las declaraciones, los 

diversos segmentos del Sector Privado afectados, comenzaron a 

manifestar su desacuerdo. Concretamente, el Ingeniero Alber· 

to llz Fabre, Presidente de la CANACO, opinó que mientras 

"no se ataque con absoluta energía y efi¡:icncía el problema 

del contrabando, lo que se haga para mejorar sustancialnc~te 

el desequilibrio de nuestra balanza comercial, serán simples 

paliativos", Señalaba ademas, qul'"resultaba inexplicable la 

pretensión del gobierno de fomentar las exp.ortaciones, si al 

mismo tiempo mantenía trabas, como las fiscales". 
(72) -

Ante el hecho irrefutable de que los filiales de las em 

presas transnacionales son importadoras de gran significación, 

el Presidente de la Cámara Americana de Comercio, llerle B. Ha 

{71) Excelsior, 15 de Julio 1975. 
(72) Excelsior, 16 de Julio 1975. 
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yes, señalaba que si las trasnaclonales generaban empleo con 

sus inversiones, debería dejárseles importar lo que neces I t~ 

ban, ya que "lo que es bueno para México, es bueno para los 

trasnacionales."(73) 

Por otro lado, Ernesto Antmnann Obregón, Primer Vlccor! 

sidente de la CANACO, manifiesta que si bien esteccontrol co-

mo medida es justificado, habfa una ~cr~e de artículos nccesa 

rios cuya importación debía 1 iberarsé. "Yo lo veo como Que 

es una disminución de nuestras compras. Antes del decreto el 

eo~ de las importaciones estaban controladas¡ ahora''º están 

en lOO'l'., ... el problema de los lndustrlales.se agrava por 

que los.estímulos para expo-rtifr qu-e-·hace ;fres-ailos func_iona· 

ban, bien ahora son insuficientes."( 74 ) 

~n respuesta, la Secretaría de Hac.ienda señala que el -

Estado estaba devolviendo impuestos. a l~s empresas. con PI oh 

jeto de alentar ~iclembre· de 1974, 

el Estado había entre9ado 

2 noo . (75) e empresarios, 

Opiniones sobre el probl~ma- co.mo'ra·~ 

Licea, Presidente de la Asociación Nacional· de'Economistas 

Consultores, consideran las medidas tendientes a limitar y 

(73) Excelsior, 29 de Julio 1975. 
(74) Excelsior, 3 de Agosto 1975. 
(75) Excelsior, 4 de Agosto 1975. 
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controlar las importaciores, como precipitadas y de resulta· 

dos negativos "En vez de fortalecer con e J las a la economía -

nacional. se ha provocado una nayor inflaclón, el aumento del 

contrabando, el fortalecimiento de un mercado negro de artíéu 

los de im?ortaciún. el aca?aramiento v el receso en un i.mpor-

tante sector de la industria, aderr.ás la l'ledida había sido uni 

lateral, pues no había habido diálogo previo con los ~ectores 

f d . d . 1 . d 1 ( 76) a e et a o 5 1 n u s t r 1 a es e 1 m por ta ores , ' 

A finales del mes de agosto, pueden p!!rcibirse con cla-

rldad los términos de la negociación entre el Estado y la Bu!:. 

guesía en materia de balanza de pagos. El Estado logra esta· 

blecer el control selPctivo a las importaciones como princi· 

pio, pero a cambio, la burguesía ootiene importantes concesio 

nes, ya que el 2E de agosto aparece publicada en la Prensa N! 

cional la noticia de que el Presidente Echcverría habfa firm! 

do nueve acuerdor. para alentar exportaciones, restringir y • 

sustituir importaciones, en una medida ~ue implicaba un sacrl 

ficio fiscal po•· parte del Estado, a fin de que el Sector Prl 

vado "haga mayor uso de la planta industrial instalada, aume~ 

t~ las oportunidades de empleo y mejore su participaci6n en 

el coc>ercio enerior,"(?7) Entre ot.ra's'cosas se modificaba la 

t~bla para la concesión de certificados de devoluci6n de im~-

ruestos, se suor!mian ;Jlgunos in.puestos para :Ja importación de 

maquinaria utilizada en la producción de e.xportaciones', 

T76l Excclsior. 6 de A!!Osto 1975. 
177) Excclsior, 28 de Agosto l975. 
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3.3.7. la Ley General de Asentamientos Humanos. 

Uno de los conflictos más serios del régimen, se origi-

na cuando el 12 de noviembre de 1975 el Presidente Echeverría 

envía al Congreso una iniciativa de reformas constitucionales 

a tres artículos el 27, el 73 y el 115, para establecer la ex 

plotación colectiva de la tierra de los ejidos y facultar al 

Estado para fundar y ordenar los centros de población, "a -

fln de evitar la macrocefalia en las zonas urbanas."{7Sl 

En u~ intento por reglamentar el suelo, patrirnonio bá-

sico del paTs, el 15 de dJcieMbre de 1975, el Presidente Eche 

verria envla al Congreso la iniciativa de la Ley General de 

Asentamientos Humanos, donde se fijaban las normas básicas p~ 

ra la "fundacl6n, conservación, mejoramiento y crecimiento de 

las ciudades y se otorgaba a los gobiernos estatales y munic~ 

pales, la facultad de determinar las provisione'i, usos, rese!_ 

vas y destinos de tierras, aguas y bosques. Una segunda ini-

clativa, la Le,· de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a~ 

torizat-a al gobierno local a tomar las disposiciones para re-

911lar el uso ·Jel suelo v orden del crecimiento de la ciudad. 1'<79 ) 

la meta, en ambos ca~os, es controlar la expansión urbana y -

la especulación y monopolización de los terrenos urbanos, uti 

(78) Excelsior, lJ dr; Noviembre 1975. 
(79) Ex ce lsior, 21 de Marzo 19 76. 
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1 izando el mayor número posible de elementos del aparato pú-

bllco nacional: federales, estatales y municipales. Aparte 

de afectar directamente a los empresarios dedicados al nego· 

clo de los predios urbanos, las connotaciones ideológicas de 

esta meta, motivarían la reacción del Sector Privado. 

''En esencia, los propós 1 tos gubernall'entales eran basta~ 

te modestos, no comparables con una verdadera reforma ur~ana 

o con legislaciones similares de otros países capital i~ta~: 

a) Mejorar las condiciones de vida de la po~laciún 

b) Oesarrolio equilibrado entre ciudad v ca.,,po. 

c) Distribución equitativa de la riqueza. 

d) Oescongest ión de grandes urbes. 

e) Humanizar la vida en comün. 

f) Regular el mercado de los terrenos v el de lo~ 

inmuebles destinados a viviendi popula~. evitan-

do su expeculación. 

g) Procurar que todos \os habitantes cue~ten co~ ~na 

habitación digna,"(SO) 

Carlos Yarza, Expresidente de la CONCAMIN; ~ Mario de -

la Torre Rabasa, Presidente de la Asociación de industriales 

del Estado de México, coincidieron en señalar que .... ''la Ley de 

Asentamientos Humanos, en su; actuales términos, no debe ser 

{80) Saldivar, Américo. ~· pñK. 185 
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aceptada porque puede prc~iciar arbitrariedades de los funclc 

na rl os p ú b 1 l co s • " ( 8 1 ) 

Jorge Sánchez Mejorada, Presidente de la CONCAMIN, fue 

más lejos al senalar que J,1 solución al problema creado por 

la ley de Asentamientos Humanos, e$tribaba en que las autori-

dades "con toda valentía, rechacen e 1 proyecto para sust i tui!:_ 

lo por otro más claro, que no cauce inquietudes. los jurls-

ta5 que han estudiado la Ley -yo no soy jurista-; encuentran 

en ulla fallas de redacción que la h¡¡ccn cc¡nfusa."(SZ) 

El Secretario de lu Presidencia, Ignacio Ovalle, ante 

lo grave de las declarar.iones del Sector Privado, promueve -

una reunión en abril, donde el propio Presidente de la Repú-

blica explicaría "lo qu~ e:; y l•J que no ~s la iniciativa, y -

cuáles son los pu11tos por trat<ir •· Insistió en que ~e tra-

taba tan solo, en realidad, de una ley para regular el creci-

miento urbano y de ninguna manera de una medida confiscatoria 

. (8 3) 
que ataca la propiedad. 

Al parej•) con los intentos estatales de legitimar su 

propuesta, la burguesía no escatimó esfuerzos por seguir pla~ 

teando ~u desacuerdo, Javier Sánchez Vargas, Presidente de 

los industriales de Jalisco ase~uraba, refiriéndose al proye~ 

to de Ley: ''es to no es tolerable y no se .va a tolerar". E 1 

(81) Excelsior, 2s de !1arzo 197&, 
(82) Excelsior, 25 de ~arzo 1976. 
(83) Excelsior, Z6 de Marzo 1976. 
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abogado de la CONCAHIN, Fernando Yllanes Ramos, expresaba que 

lo verdaderamente problemático en torno al proyecto de Ley, 

es que se encontraba 'acompañado de las reformas de los art ícu 

los constitucionales 27, 73 y 115, que modificaban las candi-

cienes en aue se puede expropiar la propiedad privada, ademi~ 

de alterar y violar, apelando a la conurbación la soberanía -

de los Estados, y dan a los municipios facultades Dar.:i decre-

taren problemas tan grandes como son los de usos de emDleos 

d •..• d 1 'dd' .,(S 4 )L L y 1spos1c1on e a prop1~ a privada . 3 cy crn. ¿n su 

ooinión, antitécnica pcrqu~ c:onCt"?díJ amplio·:. ;:iodt~rcs discr~· 

e i o na 1 e s a l o e; e : -é.., <:.u r i ve"=> fe de r n 1 , e 1; r a t o i ,,,- '.1 un i e i ,:1 .:i 1 / f' ;. o 

significaba "eritregar la propiedad nriv.1da en mano' de los ca 

1 " ( 85) c ques . 

Manuel Espinosa Yqlc5ias, Presidente Jel Sistema BANCO-

HER, considera fundamental la modificaci'ón del proyecto de 

Ley de Asentamientos Humanos, a fin de que mantuviera "dentro 

de la Constitución" el reconocimiento a la propiedad privada, 

y el concepto no se deje a autoridades y organismos menores 

' ( 86) 
como se pretende.' 

En una reunión de empresarios en la ciudad de .. ~-~~-terrey, 
...... '.,_ '•'. 

se decide suscribir el estudio elaborado po
0

~ eJ ábogado patr6-

nal 

(84) 
(85) 
(86) 

lgnac io Burgoa Or i huela ecerca de 1 a l ~ 1 ci~ti:va~de Ley Ge-

Excelsior, 26 de Har"üll976. 
Excelsior, 26 de Marzo 1976, 
Excelsior, 30 de Marzo 1976. 
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neral de Asentamientos Humanos, en el que la consideraba anti 

constl tucional ,"(S?) 

El Consejo Coordinador Empresarial, inicia el camino de 

la ne9oclaclón óel proyecto con un desplegado en donde se 

1 era: 

"Con motivo de la iniciativa de Ley General de Asenta· 

mientes Hum~nos, se han suscitado notíclas contradictorias 

acerca de la actitud .1sumlda por los empresarios organizados 

del pafs, por lo que el Consejo Coordinador Empresarial se -

siente obligado¡¡ emitir su opinión al respecto." 

"Para el estudio de ese problema nacional y del proyec· 

to de Ley señalado, el Consejo Coordinador Empresarial ha sos 

tenido diversas entrevistas con el Se~or Secretario de la Pre 

s l denci a, en una ocas Ión ;¡rot t! la presencl a de 1 Pr lmer Manda ta 

rfo de la f\epubl lea, En esas entrevistas, hemos sugerido ca~ 

bfos en el clau;ulado de la Iniciativa a fin de que la Ley 

que se apruebe, sea operante y logre sus objetivos," 

"Nuestrt1s conversaciones sobre el particular, se han de 

sarrollado en un marco de dignidad y respeto recíproco y rec~ 

nacemos la receptividad espíritu de comprensión por parte -

(87) E1«:1:.lsior, 1 de Abril !976. 
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de los funcionarios públicos oue hemos entrevistado." 

"Después de consultar con destacados juristas ·¡ con Ja 

operación de los técnicos de diversos organ_ismos afiliados al 

Consejo Coordinador E!'lpresarial, hemos hecho Llegar al Sci\or 

Licenciado Ignacio Ova!lc, Secretario de la Presld~ncia. rll.;c; 

tras sugerencias r.obrc las modificaciones -a ia iniciativa 1;u~ 

juzgamos i nd i Si'ensnb 1 es." (BS) 

El Secrct¡¡rio Oo¡alle acabó cediendo il la posibilid~d de 

un acuerdo negoci;it10 :::o~ la iniciativa privada al sciial.:ir: 

"Será el Congreso de la Unión el que habrá de decidir s0bre 

~sta tilr. debatida le'/, 'I qui''~º aclar3r que el Ejecutivo de -

1 a Un i ó n .. . no j u e g a e u ando f i r ma sus i n i e 1 a t i vas . Puedo 

sostener ante ustedes que a l.:i hora de er.viar la iniciativa 

se tuvo a la vista la consideración de 5¡ era constitucional 

y se estimó que sí. Se pensó en la mejor redacción q,ue desd~ 

luego puede ser mejorada."(B 9 l 

Aquí pues, vemos que" ... a fcheverría se le-pr'esenta-

ba una doble disyuntiva: aumentar sus márgenes de legitimidad 

social frente a las clases subalternas, o bien ceder ante la 

presión de los grupos oligarcas. Optó por esto últlmo,con la 

consiguiente pérdida de legitimidad "hacia abajo". 

(BB) Excelsior, 8 de Abril 1976. 
(89) Excelsior, 16 de Abril 1976. 

Las cáma-



- 1 3 3 -

ras se encargaron de q~itar todos aquellos aspectos conflic-

tivos que habfan sidc duramente criticados por los sectores -

empresariales. Si bien con ello se salvaba un tanto el des--

prestigio de Ja imagen presidencial, las contradicciones y --

confl !et ivos en el seno del bloque no desaparecían con esta 

concesión" ~ 9 C) 

finalmente el proyecto se modifica a fin de excluir toda 

poslblidad de con•er:r facultades de legislar en esa materia 

a los ayuntamientos e incluyó, además la especificación de -

que no se repartirían las casas de particulares. En esa far-

ma fue pres-entado para dictamen al Congreso de la Unión, y 

"···el 26 de mayo de 1976 ésta es aprobada con reformas sus

tanclales",(9l)especialmente en lo que se refería al "congel~ 

miento de áreas territoriales íexoropiación), la obl igatorle

dad del uso de los terrenos urbanos. ( 92 )Las cámaras aprobaron 

en su forma más general y abstracta Ja atribución gubernamen-

tal en la regula·;ión de cr~cimiento de los asentamientos huma 

nos."( 93 ) 

la clase empresarial se muestra satisfecha, al ganar la 

bata 1 la que 1 e i n teresa b a . Los d i r i gentes de 1 a CON CA NACO, -

(90) Saldívar, Aml:dc<>. nn.cit. pá);. 185 
(91) 5., aquncia q~e lJ l.e~rada en vi<ior con un reglamento en un pla

zo de 30 días. f.) Gobierno Mexicano, l-Jl de ~avo de 1976, pág. 172. 
cuv.'.l cit.n es de S~dd:ívar, Ar.i~ricc. op, cit. nág. l86, 

(92) Co~o complemento.·ª la Lev se crea ta<:éiiiliSiá~ Nacional de Desanollo 
Regional. v Urbano. El Gobierno :-le:ucano, 28 de Junio de 1986, cuya 
cita es d~ S-;ildívar, Américo. 01:. <:it. p.'i¡:. 187 

(93) Saldivar, Ame rico. ~ cit. p.ív .187 



la CONCAMIN y la COPARHEX manifestaron su beneplácito por las 

reformas in.traducidas por el Pode1· legislativo al proyecto de 

la Ley de Asentamientos Humanos "que fueron sug'erldas en gran 

parte por instituciones del Sector Privado e hicieron posible 

za n j a r 1 as d i fe re n c i as :l é e r i t e r i o entre l a i.nTc:t a t-J \1 a p r i •1 ad;:, 

1 S 'bl' (04) y e e c to r Pu 1 co. '· -· · 

Aunque de al 0 una manera, los organisnfos,:~~rtis'ectoria· 
les han ejercido uc hecho actividades de or,den poÍTéico, de~-

de el punto de vista or·~anizativo, la burguesía c'arecía de 

una agrupación que !e permitiera dar coherencia a su panici-

pación política, elabonr una plataforma ideológica. oue afia~ 

zara su relación con la so~icdad y elaborar proyectos altern~ 

t !vos de desarrollo J los propuestos por diS( intos grupo~ so· 

ciales. Esto no implica que la burguesía no tuviera injcren-

cia en las políticas de desarrollo, sino. oue su p.irticipación 

estaba desarticulada, era sectorial y no contaba políticJmcn-

te, con una instancia que garantiz¡ira la integración orgánica 

de clase. 

La formación del Consejo Coordinador Empesarial e~ 1975, 

resuelve estos aspectos. Su condición de organismo "te_cho'.'º -

posibilita orientar y fundamentar la acción polftica 'ae la 

clase empresarial en forma integral y para establecerse:como 

un canal participativo comcletamente disociado de .los aparatos 

(94) Excelsior, 8 de Havo de 1976. 
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de Estado. 

"El Sector Privado, a través de sus potenciales repre

sentantes políticos e ideológicos (el Grupo de los 30) f.unda 

una nueva organización. CCE, que se ubica por encima de las -

dos formas tradicionales de oroanización empresarial. las cj-

maras v el sindicato. (1 CCE nació a la l_uz pública ()n mavo 

de 1975. como organización que rebasaba en muchó i ro tr~dl-

cional "organos de consulta" del Estado. En un extenso docu-

mento pre~entó su doctrina ~mpresarlal, resumida en 17 puntas. 

De ellos, la ideología o?:noresarial, el programa económico y -

la participación en la toma de decisiones políticas,són los -

temas centrales ... En el uocumento se señala que: 

a) En una sociedaJ democrática, la actividad económica 

debe corresoonder fundamentalmente a la i.nverslón privada, ya 

que la producción de bienes y servicios no es funcion del Es-

ta do. La planeación económica no debe estar central izada ni 

ser compulsiva, sino indicativa, 

b) Es deber del Estado alentar y promover la inversión 

privada que di como resultado la creación de nuevas fuehtes .-

de trabajo. Se deben evitar )as polítlc~s protec~iori!stas y 

1 os i n ce n t i vos que p ro ve e a n l .a p ro 1 i fe rae 1 ó n · de-· i n d u .s t rJ á s l n t' 

ficlentes. 
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c) El futuro desarrollo de .México depende <le la e:><.panslón 

del sector comercial privado; se deben evitar el Intervencio

nismo y la competencia desleal oficiales." (9S) 

Con este organismo, la burguesí:; l idereai:a ¡;or la frac--

,i=Lqn monopólica, ina•Jgura una etapa que le permite e:ir.presar-

se en b 1 o q u e , a 1 a vez que s i en ta 1 as bases p a r a i n cremen ta r 

su participación a nivel político, enriqueciendo así sus ar-

mas de presión contra "! Estado y otros sectores. Durante 

el sexenio Echevcrrista, estas armas fueron esencialmente de 

carácter económico: fuga de capitales, retracción de la in--

versión. 

(95) Saldívar, Américo. ~..sf..!:· págs. 172-173 
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CAPITULO IV CONSECUENCIAS DEL DESARROLLO COMPARTIDO 

4.1. Incremento del Déficit Público, 

El creciente déficit de las finanzas del Estado regís--

trado durante el sexenio de Echeverría tiene una de sus cau-

sas en la alta que se presenta. Identificada como la fuente 

principal de la elevación de los precios, o como indicador in 

discutible de la ineficiencia o la deshonestidad gubernamen-

tal, la situación deficitaria del sector público ha sido el -

blanco principal de la Ideología empresarial iluminada por la 

razón monetar lsta cstabi 1 izadora del F/'11 y sus seguidores de 

dentro y fuera del país y del Estado. En rigor, la amplia--

clón del déficit público es siempre una variable dependiente 

de los requerimientos de la acumulación privada del capital y, 

en los régimenes no dictatoriales, de la necesidad de armoni-

zaclón social im,,uestas por el desarrollo y la diversifica--

ción acelerada de una sociedad que, como la capitalista, es -

lncquitativa y ;ontradictorla por antonomasia, 

La base poco desarrollada que tenía el crecimi'entci.-éjndu.! 

tria!, le imponen al Estado la enorme tarea de a¡liplia/:la ~s-
tructura material: impulsar industri.as eHratég¡;Cas qué, por -

su tamaño <;on al p r i ne i p io poco rentab J.es y enfrentar es Í fue

ra en alguna medida, tensiones sociales y netesldades colectl-
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v11 en creciente concentracl6n producto del propio avance de 

le lndu1trl1. A e~ta e~lgencia de construccl6n acelerada de 

la estructura y de expansi6n de los servicios públ leos -que -

conttltuye una necesidad Insaciable mientras tenga lugar la ex 

pensión de la economía-, se aunó la estrategía tributaria 

orlent1d1; el resultado es una estrucutra fiscal débil que, -

11 financiarse con endeudamiento interno y externo creciente 

demuestra su deterioro. 

En la misma dirección opera la política de precios y t!_ 

rifas de lis empresas estatales. Como es sabido, éstas fun-

clon1ban por la ví¡¡ de los precios como canales permanentes -

par1 trasladar excedente hacia el capital privado; empero, su 

funcJ6n básica para el conjunto del desarrollo capitalista ha 

sfdo la producción suficiente de insumos y servicios de uso -

9ener1llzado, con el fln de coadyuvar a un flujo material ade 

cuado del proceso de acumulación de capital. La operación de 

estas dos fuerzai (precios concesionarios y producción en con

tinua ampl iaclórt), necesariamente condujo a las empresas est! 

ta 1 es a una s 1 t Jacl ón f 1nanc1e_ra __ ~_i:_sequl11 brada que repercu--

t l ó de n1anera cbl lgada sobre el monto del l!ndeudamiento, refo;:_ 

z,indose: asf las cargas financieras (y por lo tanto no productl 

vas) da 1 sectc1r público en su conjunto. 

La crítica sltuac16n financiera del Estado en los seten

t a es p ro dueto de u¡, des e q u i 1 l b r l o que ha 'a c o m p a r'1 ad o a la 1 n • 
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dustr!alizaclón capitalista de México y qua, en la etapa lla

mado desarrollo estabilizador, se consolida y acelera su rit-

mo. En este orden de ideas, puede afirmarse aue la esencia 

de la crisis fiscal de los setenta es resultado del estanca-

miento productivo y de la·· inflación, y no a la inversa. 

El Estado tiene ante sí, un triple problema debido al -

retraimiento de la inversión privada a s•ber: 

a) Intentar compensar la demanda efectiva; 

b) continuar cumpliendo con sus funciones productivas 

que por lo demás registraban un rezago notable (como 

lo mostro trágicamente la importación de petróleo en 

1972-IS-74), y 

el tratar de atenuar, por la vía del gasto en bienestar, 

contradicciones sociales agudas .en las grandes .urbes 

del país. 

El nivel real de g~stos reslentP. en toda su intensidad 

el proceso lnflaccionario sin que, como sucedió con la empresa 

priva da, e 1 sector püb l i co pudiera absorber sus efectos por 1 a 

vfa de la elevación de los precios y las tarifas de las mercan 

cías y servicios que produce. Los resultados son un endeuda-

miento mayor que el que se había dado en condiciones de cstabi 

!!dad, sin que las actividades del Estado, hubiera registrado 

una expansión correspondiete. 
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la magnitud del déficit público no es relavante en si -

ml~ma. lo significativo de la cuestión fiscal hay que busca~ 

lo en la vulnerabilidad que incorpora en las finanzas públi-

cas la dependencia de éstas respecto al capital financiero na 

~ional e internacional. 

Durante el sexenio de Echeverría, los planes y progra

mas de inversión se vieron sujetos a múltiples restricciones 

al depender del financiamiento del capital financiero. 

Al respecto Echeverria expresa lo siguiente: "'El défi

cit de las cuenta corriente de la balanza de pagos, que incre 

mentó fuertemente hasta OLS 3,643 millones en el ano 1975, 

continua manteniendo niveles elevados; ello nos obliga a obt!:_ 

ner financiamiento creciente del exterior y a dedicar cuantio 

sos recursos pOblicos a la amortización y al pago de intere-

ses .. , Este déPclt no proviene fundamentalmente de una insu 

flciencia de nuestra capacidad de producción de bienes y ser

vicios. Esta continua mejorando pues disponemos de recursos 

humanos, equipo, maquinaria y recursos naturales susceptibles 

de utilización Inmediata ... El problema se debe a que los -

pr~cios externos muestran un aumento menor en épocas recientes 

y precios internos v de nuestros bienes y servicios exporta-

bles, se han ele'lado er:i mayor grado y hemos perdido competitivl_ 

dad en los mercados internacionales. Es ta· s i tu a c i ó n frena 
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nuestras posiblldades de venta al exterior y desalienta el in 

greso de turistas extranjeros al país. También alienta la im 

portaclón y el contrabando de productos que compiten con la -

industria nacional, e induce a los mexicanos a viajar ·1 a ga::_ 

tar, reduciendo con ello el volumen de divisas propias qu .. · el 

país requiere para financiar el desarrollo."(l) 

4.Z. La Devaluación del Peso. 

El periodo del Presidente Echcverría sígnif!có la rupt:!_ 

ra del modelo de crecimiento en que se había apoyado el dcsa-

r ro 11 o de los 

cincuenta: el desarrol Jo estabi { lzador. 

La devaluación no es sino la de 1 os 

malestares estructurales que aquejan al apa~:afo .. económíco na

cional, el cual ha resentido los signos d~J·'a9ofami:nto del -

dentes, en el contexto de una crisis c~p)~aj~Ísia~ m~n~JaJ, 
' ci,~;! J;~L 

Entre las causas principal~s cle;ra''dl~'il1~~::
0

1i~ de. 1976 

se encuen t.ran: 1 a tendencia a 1 a mayor e !~J~~lÓn ·i'~ (;s <:os to~ 
- ,~-j _, :<, . -. _:,.·-:',-."- .. 

de producción Internos con respecto a los externos, )o c.ual 

lleva a la elevación de los precios nacionales y a la, pérdida 

(1) Echeverría Alvnrez, Luis. Sexto Informe. Revista ·riemno. Vol. LJl.U 
Núm. l8J2 7 de septiembre de 1976. pág. VI. 
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de la competitividad de las mercancfas mexicanas en el exte--

rlor. Tenemos también el desnivel cada ve7 mayor de la bala!!. 

ia de pagos que en 1976 llegó a la cantidad de 19,600 millo-

nes de dólares (ver cuadro No, 3). Otro de los factores es -

el volumen y la composiclón del gasto publico. el cual afecta 

la estabilidad del peso de una manera negativa, el déficit de 

las finanzas publ leas en un 945% al pasar de 8,600 r:ti ! Iones -

en 1971 a Bl ,300 mil lo'les de pesos en 1975. 

"A estos factores se agrega la di sminucióri de los Tndl-

ces de producción, los cuales bajaron de la tasa tradicional 

de un poco más de 6% anual que se había establecido durante -

el desarrollo estabilizador; el PIS durante el sexenio de 

Echeverría creció de la ~íguiente manera: 1971, 3,5%; 1972, -

7.5%; 1973. 7.6'.:; 1974, 5.9%; 1975, 4,1%; 1976, 2.-1%, 11 (
2)-

'· ') 

Se constata también el aumento del cfrculante,'monetario, 
.· ... ,:.·.' ., 

el cual no encuentra contrapartida del lad,o de: Ll,';:p/oduiclón, 

lo que contribuye a fortalecer las preslories ,f~r{~éfiri'~ri,as; 
e1 total del cí ·cu1ante, que en i9n es de>;s31P6,1W:1i'(lml,f'.t6nes 

tfo '.)<:<SOS, en diciembre de l'l76 alcanza la$'u~a!'-#;(54;;~86cúz -
mi! Iones de pesos, Se ha de conslderaf.-a's;lmi'.~~J1"JS~~f&9tde 

'd{-1976, 

1 2) Sonr.: 'lurillo Vinor M. "Caracterización de ia éi:isis de 1976 y 1982 
eu ~léxico" en R,;dsta de Economía No. Teoría· v Práctica. Universidad 
Autonól!la ~·!etropolitana. In·:íerno, 1983. pág. 63. 
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Ante esta situación, el 31 de agosto de 1976, el Secre· 

tar io de Hacienda y Crédito Púb 1 i co, Mario Ramón Be teta, anu~ 

ció que el tipo del peso que por 22 años se habfa mantenido a 

12.50 es abandonado y que el nuevo valor lo fijarían las fuer 

zas del mercado. 

En realidad. entre .1971 y 1976 el peso sufrió tres dev~ 

luaci0 .es; las dos primeras fueron' depreciaci•ones qu;:, el qo-

bicrno mexicano habfa realizadoifrcnte al marco alemán. el 

yen japonés, francos suizos.>:otr,o tipo de divisas; la tercera 
' ' ' 

devaluación en el lapso 197f::1.9.76fu'e,en·,términosdc dól;ircs, 

La flotación a que se vió sujeto el pesó, v: qÜc 1 levab¡¡ . . . . : . 
' ,· 

más de año y medio, rccorr" div.:irsas:fa~·es;.e~ ,los ~p·rimeros 
-;o-,--

días el peso descendió 19.90 pór dólar¡ el2G de'.octubre de -

1976 su valor descenci6 hasta 26.60 No. 

4) este movimiento empezó a ejercer 

peculación, lo que trato de 

el control de cambio el 

pareció meses después. 

A partir de 1973-1974, se 

turales determinantes del déficit 

ducción de alimentos agrícolas y la 

-que provocaron la necesidad de co 

mo el desorden financiero y las 
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do 11 e1pocul1el6n con divisas y la fuga de capitales. 

El paÍ5 Ingresa en estos arios a un "callejón sin sáll

d111 en lo que respecta al flnant:iamiento externo del desarro

llo. H1st1 el momento en que se decidió la devaluación mone

taria, esas tendencias se tradujeron en un abultamiento sin 

precedentes de la deuda externa, la cual, más que financiar -

la 1mpl !ación de la base productiva nacional, sirve para afro~ 

tar la Inflación Internacional, comprando proporcionalmente -

menos bienes que ante,, y desde luego para ~ermltlr que el E~ 

t1do encarara, sin nlngün éxito, al final de cuentas, la esp~ 

cul1clón privada. A la insuficiencia productiva se ar,ade la 

voracidad financiera y ~1 de~qui 1 ibrio externo desembocó en -

11 devaluación y el p&nlco rentista de los ültlmos meses de -

1976. Se trató, sin embargo, sólo de un alto en un camino f!:_ 

rreamente acotadC', por la insuficiencia productiva y la subo!_ 

dlnaclón económica y financiera de México a los valv.enes de -

la economía lntf:rnaclonal, 

Cabe se~nlar que uno de los factores que también Influ

yó en la devaluación del pe>O es sin lugar a dudas, la crisis 

monetaria ·y financiera, ya que en los años sesenta México no 

sólo se ve confrontado a los problemas de inflación Y a \a p~ 

lítica monetaria contracclonlsta interna, sino también a'la -

incidencia de la crisis financiera Internacional, asr.como a 

la Influencia del ddlar como moneda hegemdnlca en relación a: 
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peso, "Mientras que la captación creció a un 18,1% entre 

1964 y 1970, permanece casi estancada en el periodo 1971-1978 

con una tasa de crecimiento del 1.7% anual."(3) 

La devaluación del peso no tan sólo reflejó la crisi'i. 

económica, sino también la pugna entre la burguesía encabe~a 

da por los grupos monopólicos, tanto mexicanos como tra\na· 

cionales, y la política del régimen de Echeverría. la bur91.lf: 

sía impugna la política salarial de ajustes a la inflación. • 

la política de incremento al gasto público, la política ter-

cermundista de rcnegoclación con el imperialismo, así como la 

reforma educativa. Aún los representantes del capital finan-

clero, que en la superficie mostraban acuerdo con la política 

gubernamental, fueron los que bloquearon la reforma fiscal • 

que propuso Echeverría en 1972. 

En el sexto informe de gobierno manifestaba que: 

" a mediados de 1972 se inició la más grave cri
sis monetaria comercial y financiera, que ha sufri
do el mundo en las últimas décadas ... En Agosto de 
1971, los EE UU tomaron una serie de medidas que 
afectaron gravemente la economía mundial. Además 
de Imponer limitaciones serias a sus imoortaciones, 
el gobierno de ese país abandonó, en diciembre de 
dicho año, la convertibilidad de su moneda al oro 
e Inició la flotación del dólar respecto a las de· 
más monedas de uso internacional. La crisis mone
taria se generalizó y l;is principales monedas del 
mundo sufrieron enormes fluctuaciones que afecta-
ron el comercio, los precios y el costo del dinero 

(J} Quijano, José Manuel. México: Estado \' Banca Privada. CIDE. :-léxico 
1981, pág. 177. 
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en todos los países. Algunas divisas, como el mar-
co alemán, el franco suizo, el franco francés, el 
belga, el florín holandés y el yen japonés se reva
luaron, en medio d~ fuertes fluctuaciones, el rom
perse el equilibrio de paridades fijas y estables 
que habla caracterizado al sistema monetario mun-
dial durante aproximádamente 25 aiios."(4) 

Habla elementos necesarios para determinar que se prod~ 

jera una devaluaci6n, La paridad de 12.SO por varios años vi 

gente, y.Jera insostenible, por lo que, desde 1973 la dcvalua 

c:lón del peso no podfa esperar más, lo cual manifiesta Echeve 

r r i a : 

"Hemo.> llegado a la conclu~i6n de que el actual ti
po de cambio del ceso m.:?xicano no es el adecuado pa 
ra restaurar el ~quilibrio de la balanz;i di! pílgos -
... El conocimlerito de e5ta situación ali,1nta la sá 
lida d-= :apitalc:·: tcmero~os que can ello disrninuyeñ 
el volumen 1.; ahnrros nJcionales nece-sarios p.1ra·fj 
nanciar nu,~')tro ::<~s~rrcl lo. 
Esto no d"bc cont•nu:H.,. Es _iustificado obt<>ner fi 
nanclamiento externo o~ra apoyar el aparato prorluc7 
t i v o na e i o n ·J 1 v 'T: e ; o r .J r ·1 u es t r a e f i e i en e i a ; ¿- s menos 
j 1¡ s l i f i e .J b l e o b r e n ;, r : r i' J i tos ex te r nos p a r J f i na n - - -
ciar en for~1a p~rm~r1~ntc deficientes de bienes de -
con~un:o o 1Je r~ot~rias orimus; oero result.:i absoluta 
n:ente inace.ptJblc, p·crmitir .JUm~ntos excesivos de la 
deuda oúblicJ i:.·xterna o utilizar las re~crvas bási
ca~ óe ort· v di v; '.;J~ de 1 iJan\:o de Mé:< i co para finan 
ci~r ::.áli·J~s cs:Jt..~cuL.1tivas de capit:JI al exte:--ior -
, .. Cie:t~1rnent• ... :iccría.~os Se1J•-1ir 5:ostenit'!ndo t!l tl
µo de canbio 3ctu~I con nuevos Fin~nciamientos ex· 
ternos o ccnt:-:Jy·~ndo :a aciivid<ld ~c:onómica y eJ ni 
ve! de ~n?lc;.i ·,'n el país para reducir nuestra> impor 
tacioncs, pero en las actuales circunstancias esa -
polftica sería in~decuada e inaceptable para una ad 
minictraciór con sentido social Sabemos que hacer 

4) Echeverría Alvarnz, Luís. \'I. lnfonne op. dt; pág. VII 
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y sabemos cómo v cuándo hacerlo. En eiercicio ole
no de nuestra soberanía, eliminaremr;s ~hora los fac 
tares llmitantes que establece el actual tipo de_-;: 
cambio para que la política de reestructuración t:Co 
nómica nacional v de generación a~ empleos que dcbZ 
apoyarse en el aumento de las exportaciones de bic· 
nes y servicio~ v ~n un aumente general de la acti
vidad productiva, pueda alcanu1r el éxito qu" descJ 
mos. El tioo de c;¡nibio actuJI ya no •:s conciliable, 
en estos momento~, corno lo fut• en e; oasado, con 
nuestras ~~~as .. El ac:uol ti;1f.' dt:: cJ~hío fi,io ne 
es un fin, h,1 si~o :>l.:,¡0 un ir.~~~"Vr11"nrr:,, r-·:Jro alc~1n1a-:-

objctivos trJ•,ccnaentr~s :!i:~ poi~ticu :~c:0nór·1ica. Su 
n i ve 1 t va no re: f l e j a J a re 1 a e i 6 n a e n u t~ s ! ro 5 ,: \.) s ¡ os
de producción <:on los co5tos int1:rnai:lon.1ic~ 1 ~u in 
fleJ<ibili<!ad, "'"la; C<:>ndiciori.:s actuales de m<>vi· 
nit!ntos m~J~ivos y errát;co~ de e.apita! ya nn pt:r1~i

te hac.ert·~s (rente e.I"\ forma a 11cc.uada. 11 f)I 

Por otro lado, el crédito interno, pilar pnra el finan· 

cíamiento de In inversión t;impoco cumple su función ci1; apoyo. 

a consecuencia de la fuga de ~.1pitalcs que la devalu.Jción pr~· 

Con la devaluación culminaron los problcm~s esrruccural~s de 

la balanza ·en pagos- falta de compttltivldad externa bá~íca 

e inflación interna y de ta salida de capitales; como la modi 

ficación inicial de la paridad no logró obtener este proceso, 

dos meses más tarde sobrevino la segunda cafda. l.a oresión -

ejercida sobre el tipo de cambio fue prueba de. la lncertidum-

bre que prevaleció respecto al podl)r_,_ externo- del peso, y. d<: -

que, como consecuencia de Ía inflación, los tipos de interés 

en el mercado financíero llevaban varios años de ser negativas 

en términos reales. 

(5) Ibid. pág. Vll 
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Asimismo, la situación financiera de las empresas del

ya de por sí débil, se vió agravado con la de 

valuación de tal forma que las posibilidades de flnanclamlen-

to no Inflacionario de dicho sector se restringió drásticamen 

te. 

"El 29 de septiembre la Secretaría de Patrimonio Nacio-

nal anunció la llquldacidn y fusión de 25 organismos y empre-

sas descentralizadas, De estos 25, ocho se fusionan con 

otros, seis se liquidan por duplicidad de funciones, siete 

por haber dejado de operar y cuatro por otros motlvos, 1•(
6 ) 

Cabe se~alar que "El Oltlmo aumento salarial de emerge!:!_ 

cla es concedido después del golpe devaluatorio, El 8 de se.e_ 

tlembre de 1976 el Congreso de Trabajo anuncia su petición de 

aumento salarial del 65%, apoyando su petición en la reitera-

da amenaza de huelga general, Era evidente que la devalua--

clón obllgd·a la burocracia sindical a retornar a las polítl-

cas de 1973 y 1974, y que de no haber ocurrido la devaluacldn 

tal petición no hubiera sido presentada, a pe.sarde que la 1!:!_ 

flaclón ameritaba por sí misma la solicitud de aumento ... 11
(
7) 

-E·l aumento que logró la clase dañada por la devaluación 

fue el de 23% de aumento general. 

(6) Revista de Comercio Exterior págs. 1032-1033, 
(7) Saldívar, Américo. ~· pág. 133 
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Por Gltimo tenemos que una de las consecuencins de gran 

Importancia que se tuvieron fue que en octubre de 1976 el FMI 

aprobó la solicitud de apoyo financiero hasta por 1200 millo

nes de dólares hecha por el gobierno mexicano. El programa -

restrictivo del FMI se basó en un diagnóstico de la economía 

de México, donde el exceso de demanda originó la inflación 

que conjuntamente con el elevado gasto pGbllco y los incremen 

tos salariales llevaron a la devaluación del peso. Este dla~ 

nóstico fue la base para condicionar topes salariales, asegu

rar una rentabl 1 idad elevada a las empresas, contener el gas

to y la Inversión pública regular a lns empresas públicas, re 

duclr el endeudamiento interno y externo, reducir barreras 

arancelarias a las Importaciones, mantener la libre converti

bilidad de la moneda, establecer tasas de lnteres internas ma 

yores que las externas y regular la creación de dinero, Los 

fuertes Intereses de la Inversión y la deuda extranjera, al -

través del FHI, establecieron !rmltes estrechos a la economía 

haciendo recaer el peso de la crisis y la recuperación en la 

clase trabajadora, protegiendo asf sus capitales, 

4.3, Debilitamiento del Gobierno ante los Empresarios, 

Se ha visto al través de todo el trabajo que el sexenio 

echeverrista defiende un proyecto que pretende el rescate, del 

proyecto original del desarrollo planteado por el Estado con -
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b11e en 11 herencl1 de 11 Revoluc16n Mexicana. 

No debe perderse de vista que ni la clase política ni -

le burguesía son, en los sesenta, similares a las que exls-·

ti1n en los cuarenta; consecuentemente, sus relaciones son -

distintas. Aquello que en los cuarenta y cincuenta resultó -

una concesión del sector gubernamental al sector privado, en 

los sesenta, y particularmente en los setenta, se convierte -

on fuerte confl lcto, La aparente subordlnactdn de 1~ burgue-

1í1 n1clonal a la clase gobernante de los cu.renta se convler 

te en lrrltacl6n y relativo sublevamiento. En el sexenio de 

EcheverrFa, aún cuando en realidad sus Intereses polftlcos no 

son 1fectados: 1 a acc 16n esta ta 1 mol esta a 1 a burgues fa. 

Sin embargo, la retdrtca antlempresarlat de ciertos cír 

culos gubernamentales genera una batalla ldeo16gica de la que 

11 burguesía saldría triunfante, toda vez que, ante las medt

d1s que consideraba el régimen de Echeverría necesarias, no -

fueron aplicadas. "Para 1975 disminuyen las Inversiones prlv!_ 

das y se da una fuerte fuga de capitales hacl~ el extranjero, 

lo cual 19ota rápidamente las reservas en divisas de ta banca 

central. Asimismo, 'la crisis de confianza' alcanza niveles 

lnaOdTtos y atañe no sólo al gobierno sino también al sistema 

político en su conjunto, La crisis de 'desconfianza' fue sin 

duda una de las man! festaciones de pérdida. de hegemonía de la 
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burocracia polftica frente a la clase J~~i~antc, pérdida que 

se Inicia desde el principio del régimen por la polftlca pop~ 

lista de Echeverrfa."(S) 

Uno de los factores que logran el debilitamiento del g~ 

bierno fue, sin lugar a dudas, la devaluación del peso "Ocu--

rrlda la devaluación, despué~ de la reiterada promesa de que 

se mantendría la paridad cambíaria, la credibilidad en el go-

blerno se encontraba en su nivel más bajo. Los rumores (9 )alen 

tados por el Grupo Monterrey tenfa eco en prácticamente todos 

los sectores sociales; la fuga de capitales y las Invasiones 

de tierras eran una manifestación de la pérdida de credibili-

d d 1
•. ,,(10) 

111 po 1 t 1 ca .. , 

A pesar de los esfuerzos del Presidente por obtener la 

confianza de la sociedad, esto no fue po~ible pues" .. , Varios 

hechos de los últimos meses revelaban como el régimen de Ech~ 

verrTa habfa perdido el consenso entre las fl las de la burgu~ 

sfa y se encontraba bajo la presión del gran capital financie 

ro. Dentro de diferentes contextos y momentos, son relevado-

(8) Ibid. pág. 182. 
(9) " ... El rumor presenta el doble carácter de ser un barómetro de la -

tensión social, al mismo tie~po que actúa como catalizador de deter
minadas situaciones de pánico o de rebelión, lo cual significa que -
tiene un contenido de riesgo bastante elevado ... Las campañas de mur 
muraciones son un recurso mas o menos frecuente en la vida política-:
Casi siempre persiguen debili.tar al contrincante político, despresti
giarlo, lanzando todo tipo de calumnias en su contra." Loaeza, Soledad. 
"La Política del Rumor: México, Noviembre-Diciembre de 1976". en Re
vista del Foro Internacional No, 64 Colegio de México. 1976 pág. 575. 

(10) SaldÍvar, Américo. ~· pág. 189 
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res de lo anterior la política de aumentos de emergencia, la 

creac16n del Consejo Coordinador Empresarial, la sucesi6n pr~ 

sldenclal, la campaña de rumores, la devaluación y, flnalme~ 

te, la expropiación de tierras en el noroeste. El reparto -

agrario de Sonora de 100 mil hectáreas de las cuales 30 mil -

aproximádamcnte eran de riego, en los Valles del Yaquf y del 

Mayo, representaba un golpe a la burguesía agraria de esa im-

portan t ie re g 1 ó n . Como era de esperar, este último acto de su 

gobierno no tuvo el apO'fO Je una sola fracción de la burgue--

sía mexicana, a pesar de que las demandas campesinas se ha--

bí;in atendido por can¡¡les Institucionales, Quedando claro 

que la burguesía en su conjunto deploraba esta especie de pop~ 

llsmo reformista gubernamental de ultima hora."(ll) 

Al término del sexenio echeverrista. se ha constatado -

que el gobierno se encuentra en una situación de extrema debí 

lldad para solventar las exigencias sociales y econ6mlcas del 

desarrollo con recursos 1 nternos, De ello dan prueba los re-

sultados de una serle de conflictos que se sucedieron en el -

transcurso del régimen de Echeverrfa, (lo cual se pudo demos-

trar en el apartado 3.3. El Desacuerdo Empresarial con el Go-

blernol, ya que como se estudio en el mismo los intentos refo!:_ 

mistas 'del régimen fueron siempre o casi siempre derrotados, y 

cuando no hubo derrota, se consiguen acciones eficaces por Pª!:. 

te del Estado. 

(11) ~· págs, 190-191 



Al final de cuentas, el gobierno asegur;; l.:i transmisión 

del poder, sin dejar de lado la confrontación con la clase cm 

presarial. 



CAPITULO 3r CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

1. La vigencia del desarrol 1o establ l l;zador desencadenó una 

secuela de Injusticias, rezagos y endurecimiento de la· 

política del Estado ante los requerimientos que la pobf~ 

clón necesitaba. Su tónica central es la estabilidad 

cambiarla, el fomento del ahorro, no de la Inversión ;¡r~: 

ductiva. Provoca con ello, que la estratificación social 

fue5e rígida y que las oportunidades de progreso se res· 

trlngleran. 

2, El desgaste del modelo de desarrollo estabilizador es 

producto de una polftlca conservadora respecto a lasco~ 

dlclones de vida de la sociedad, Por "tal motivo, cuando 

se Inicie el gobierno de Echeverrfa, su vigencia se dllu 

ye pera dar paso a 1 modelo de desarro 1 lo compart r do que 

enfatizaba la tesis de que no basta crecer sino redistri

buir la riqueza socialmente producida. Corresponde el 

mismo a una etapa de dinamismo en el ejercicio del gasto 

pObllco, alentando la Inversión productiva, como palanca 

de la formación de capital y de la política de bienestar 

soc 1 al, 

), La acción estatal que corresponde al periodo de 1970·1976, 

tiene como carácteres sobresal lentes el sacudimiento de -
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inercias tanto en la vida económica, poiítica, social, 

cultural y administrativa. Propone otros medios para la 

reproducción de la sociedad fincarlos en la consecuci6n 

del progreso material y social. Lo más importante, es que 

intenta vencer las e~tructuras rezagadas que durante más 

de una década, impidieron el desarrollo Integral de las~ 

ciedad. 

4. La polftlca económica del modelo desarrollo compartido se 

orienta a la ampliación y el fortalecimiento del Estado -

en la actividad económica. En consecuencia, las empresas 

pOblica~ multiplican su activ;dad no sólo en obras de es

tructura económica, sino de beneficio social. La partlcl 

paclón, el fomento y el estímulo son parte Je unJ polTti

ca que tie.nde a que los rezagos sociales generados con el 

desarrollo estabil iz<idor, sean atenuddos para mitigar ca

rencias y marginación. Se consigue así, que la economfa 

se reanime fortaleciendo el mercado Interno con la reactl 

vaclón de la producción y el consumo. 

5. En materia polftica, el gobierno de Echeverría inicia una 

reforma que abre espacios a la oposición, ampliando las -

bases de la legitimidad. La "apertura democrática" que -

postula, responde a demandas de la sociedad. De esta ma

nera, la vida polftica da cabida a segmentos de la oposl-



- 1 SE -

cl6n, permitiendo que el juego político sea flexible en -

los merco5 de la democracia burguesa. Acerca el Estado a 

la sociedad, en un Intento por reducir la distancia oca-

slonada por el movimiento estudiantil de 1968, acontecí-

miento que sacude la conciencia polftica del país. 

6. En t'I pl11no -.ocia!, la política gubernamental se avoca a 

proteger el salarlo real no solo mediante aumentos peri§_ 

dlcos, sino creando Instituciones administrativas como -

el F'ONACOT y el lllFOllAVIT. Tales organl>mos dan cuenta 

de como el EHado. al travé5 de la admlnlstracl6n pública, 

lnfluy~ en la orlentacldn y dlstrlbucl6n de los benefl--

clos sociales. Es, desde luego, una distribución que co· 

rresponde a la reproducc16n del capitalismo dependiente. 

7, En el ámbito odmlnlstratlvo 1 lleva a cabo una reorganlz~

cl6n de las estructuras y procesos de la administración 

pObllc1. Et programa de reforma admlnlstratlva tiene c~

mo fln•lldad racionalizar el trabajo del organismo guber

n1mental e Imprimir al Estado y su admlnlstracl6n, capacl 

dad de respuesta para atender y resolver los problemas de 

la sociedad. Es un programa vinculado a la poi ftlca eco

ri.ómlca y como tal deben evaluarse sus resultados. 

8. El paquete de pol ftlcas que ejecuta el gobierno de Echeve-

rrfa es Impugnado por las clases dominantes. Los confite-
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tos entre ella y el Estado arrecían conforme avania el -

sexenio. Lo consideraba como acciones que tienen como -

propósito desplazarla y el desacuerao mayor estriba en -

que la Intervención del Estado en la economía "atentaba 

contra la 1 lbre empresa''· Su contrariedad por la ampl i~ 

ción del gasto público es permanente. Su oposición a la 

acción de las empresas del Estado no tuvo punto de repo

so. 

9. El conflicto ci.1do entre el gobíerl"o y la clase dominante 

se alimenta de posturas opuestas respecto al proyecto 

que tenían para Impulsar el país. El proyecto reformis-

fa de Echeverrra es combatido en todos los frentes hasta 

conseguir derrotarlo con la devaluación del peso el 31 -

de agosto de 1976. Es, este, el desenlace que ocasiona 

que las relaciones entre el gobierno y los grupos empres! 

rlales se tornarán críticas. 

10. El modelo de desarrollo compartido, aunque consigue resul 

tados que atenúan los desequllib~ios estructurales como -

la concentración del ingreso y el combate a las carencias 

sociales, no consigue, por presión de las clases dominan

tes, cumplir con los objetivos de conjunto que se propuso. 

El déficit fiscal, la deuda externa e Interna y el aumen• 

to del encaje legal, se revierten contra el gobierno. Y 

con el desacuerdo que tuvo con las organizaciones del ca-
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pital privado, se llega a extremos de descapitalización -

regulada al final del sexenio, por las políticas de auste 

rldad del Fondo Honetario Internacional. 

11. El epílogo del sexenio Echeverrista se traduce en descon

fianza para el capital privado, Las relaciones tensas 

que sostuvo con el, complican el relevo del poder presi

dencial en dlclembre de 1976. Diez días antes de que con 

cluyera el mandato constitucional, se ll~va a cabo la ex

propiación de los latifundios en los estados de Sonora y 

Sinaloa, medida que permité vigorizar el mando presiden

cial en momentos que parecfan difíciles de contener. Se 

consigue de esa manera, atemperar la presión de las cla

ses dominantes creando consenso en los demás sectores de 

la sociedad. 



ANEXOS 



Cuadro No. 

Año 

1961-66 

1966-7J 

1971-76 

Total 

11.0 

3,3 

11. 5 
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CRECIHIENTO DE LA INVERSION PUBLICA + 

( tasas medias ) 

Agrícola 

10.8 

9,9 

15." 

Electricidad 
Petróleo y gas 

9,5 

0.7 

4.8--

Siderúrgica 

23. o 

11.4 

39,0 

FUENTE: Angeles, Luis, Crisis y Coyuntura de la Economfa Hexlcana, Edl· 
clones el Caballito, Héxico 1978, p. 129. cuya fuente es el Ba,!!_ 
co de Héxlco. 
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Cuadro No. 2 

ENTIDADES PARAESTATALES REGISTRADAS EN LA 

SECRETARIA DEL PATRlllONIO NACIONAL 

ORGANIZACIONES 
DESCENTRALIZADAS 

EMPRESAS DE PARTI· 
CIPACION ESTATAL -
11AVORITARIAS 

EMPRESAS DE PARTI· 
CIPACION ESTATAL • 
lllNORITARIAS 

FIDEICOMISOS 

TO TA l 

1971. 

148 

27 

277 

1971 - 1976 

1972 1973 1974 1975 

61 63 65 117 

176 229 282 323 

24 28 36 41 

167 387 325 

428 703 770 . 806 

1976 

176 

403 

55 

211 

845 

La disminución respecto al a~o de 1975, se debió a la depuración de fideico 
mlsos realizada por la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público y la Secre~ 
tarfa ~el. Patrimonio Nacional. 

FUENTE: Vi llarreal, René y de Vil larreal, Rocio R. " Las Empresas Públicas 
como lntrumento de Poi ítica Económica en 11.éxico "· El trimestre 
Económico, No. ·178, México, abrl 1 - junio de 1978. pag. 217. 



Cuadro No. 3 

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO 

( Resumen ) 

{ ttil Iones de dolares 

CONCEPTO SALDO Al FINAL DEL ARO 

PLAZOS 

TOTAL llAYOR DE MENOR DE 

UN ARO UN ARO 

1970 l¡ 262.0 3 259.2 1 002.8 

1971 4 545.8 3 SSli.4 991.4 

1972 5 064.6 4 322.2 742. 4 

1973 7 070.4 s 731.8 338. 6 

1971¡ 9 975.0 7 980.8 1 994.2 

1975 14 266.4 11 612.0 2 837. o 
Dl.clembre, 1976 !E_/ 19 600.2 15 923.4 3 676. 8 

y Estimado 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Dirección General de 

Crédito. Tomada Información Económica y Social Básica. Secreta 

ría de Programación y Presupuesto 1977. 



Cuadro No. 4 
TI PO 

Concepto PESO POR DOLAR 

DE 

- l 6 5 -

CAMBIO 

DOLAR POR PESO 

Fin.del Perl6do · Promedio del Per16do l/ Fin del Pcrlódo Promedio del Perlódo '!:_/ 

l 9 7 5 .12. 4906 12.4906 0.080060 0.080060 

l 9 7 6 ¡9,9500 15.3442 0.050125 0.064749 
Enero 12.4906 12.4906 0.080060 o. 080060 
Febrero 12.4906 12.4906 0.080060 0.080060 
Marzo 12.4906 12. 4906 0.080060 0.080060 
Abrl 1 12.4906 11.4906 0.080060 0.080060 
Hayo 12.4906 12.1,906 o. 080060 0.080060 
Junio 12.4906 12.11906 O.OP0060 0.080060 
Jul lo 12.4906 12. 4906 o.o8oo6e 0.080060 
Agosto 12.4906 12. 4'106 o.oeoo6o o. 0800(10 
Septiembre 19. 8460 20.0462 0.050388 o. 0119885 
Octubre 25.4875 20.7679 0.039235 0.0110151 
Novl embre 22. 0729 24,383~ o.M5305 o. 0111011 
Diciembre l~l.9500 20. 20711 0.050125 0.049187 

l 9 7 7 
Enero 22.1759 20.9011 0.01150911 o. 0117844 
Febrero 32.6472 22.5509 0.044156 0.0114344 
Marzo 22.6866 2.2.67113 0.044079 0.044103 
Abrl l 22. 6372 22.6215 0.0114175 o. 044206 
Hayo }_/ 22.6660 22.6425 0.0411119 0.044165 

l! Hedla aritmética 

.y Hed 1 a armón 1 ca 

11 Hasta el df a 13 del mismo mes 

FUENTE: Banco de México, S. A. Subdlrcccion de Asuntos lnt.crnaclonalcs, en Información Económica y 
Social Bás lea. Secretada de Pro9r,1macló11 y Prnsupucsto 1977. 
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1975 

1974 

1973 

1972 

1971 

1970 
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DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO EN RELACION 
AL CRECIMIENTO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES 

19 70 - 19 76 

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 

.lllHlon11 de t t 000 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

Aflos 

100 

3000 

200 

5000 

300 

7000 

400 

9000 

500 600 

11000 13000 

700 800 

15000 

900 

17000 19000 

PUEllTEt Secretaría de Haciende J Cddito l'Gblico. DireccilSo General da 
. CrWito. Infonoacitln llCQGWca 7 Social Búica. S1cretad1 de 

Pro1raacitln J Pre911pue1to lt77 J VillarrHl, ª""' 7 do Vill ... 
rreal, locl'.o "La l'.loprua PGblica c... lnatnaento da Polttica 
!coo6aica en "'xico•. El TriMlltre !cou&.ico, No. 178, México, 
abril-juuio de 1978, pl1. 217 
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