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1NTRO!lUCC1 ON 

En 1982, el pats se ve sacudido nuevamente por la inte

rrupciOn brusca de la tasa de crecimiento real de la actividad 

econOmlca; como en 1976 y 1971, México cae en una nueva 

crisis que lo conduce a tomar medidas que afectan a toda la 

sociedad: a algunos. muy pocos, en forma positiva y a otros, 

la mayorta, negativamente. 

Sin embargo. no se trata de una nueva crisis ni de una 

nueva calda por las condiciones imperantes en las economtas 

de paises desarrollados. Se trata de la misma crisis que 

empieza a manifestarse desde los Oltimos anos de la década de 

los ses.entas; crisis que tiene su origen en el agotamiento 

del modelo econOmico seguido a partir de 1940, el cual perse

gula como finalidad prl•ordlal la lndustrlallzaclOn del pals 

a cualquier costo y sin Importar el tipo de industria a que 

se llegara. As!, la crisis que agobia a la economla mexicana 

tiene su origen fundamentalmente en la estructura del aparato 

product lvo. 

Desde 1976 fue evidente que la polltlca econOmlca conoci

da como desarrollo estabilizador habla dado todo lo que pod[a 

dar, que era necesario orientar la economla hacia nuevas 

formas de producclOn; es decir, que las relaciones entre el 

capital y el trabajo requerlan de redefiniclones que se 
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adaptaran mejor a las contradicciones surg.idas en la sociedad 

mexicana. 

Un punto esencial que requerta un inmediato replantea

miento se referta a la integración del aparato productivo que 

genera cuellos de botella. Las definición de este punto es la 

base de la pol!tlca a seguir; evidentemente, en el periodo 

1976-1982 continuo deteriorandose aun mas la Integración de 

la industria nacional. Pero de alll deriva, precisamente, la 

Imposibilidad de eliminar o hacer menos drastica la crisis, 

cuya duración abarca m~s de una década. 

Evidentemente, un cambio importante en el aparato produc

tivo no se podr!a llevar a cabo en sólo 6 anos; sin embargo 

de haber existido la voluntad polltica de llevarlo a cabo, la 

situación del desarrollo Industrial no estarla como se encuen

tra en la actualidad. Iodo esto, no obstante que el Gobierno 

Mexicano canto con los elementos poi !tlcos y económicos para 

darle una nueva or 1 entac i ón a 1 a economl a: desde e 1 punto de 

vista pol!tlco tuvo un clima de paz social Ininterrumpido; 

desde el punto de vista económico tuvo una cantidad de recur

sos enormes ya que durante el sexenio Ingresaron al pa!s 

~Jr'!def1'lr '1<! ':Íl?f" rr!! roill~nes de dólares por exportaciones 

de hidrocarburos y por contratación de deuda. En consecuencia, 

el cambio de las estructuras del pa!s no fue nunca el proyecto 

del Gobierno del Lic. José López Portillo. 
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De esta forma, lo que se hizo en el sexenio 1977-1982 

concluido, fue ocultar la crisis por aproximadamente cuatro 

ai'los (1978-1981), en donde los inmensos recursos que ingresa

ron al pals fueron destinados a lograr las altas tasas de 

crecimiento de la economla. hasta alcanzar un incremento real 

promedio, en esos a~os, de 8.41, superior al promedio logrado 

en el periodo 1g61-1970 que fue del 7S, y al conseguido de 

1971-1977 que llego a 4.8S. No obstante, después de los 

niveles de crecimiento real de 1982, el PIB sin incluir la 

inflaci6n registro una calda de O.SS., lo cual demuestra que 

no fueron resueltos los problemas económicos de su origen. 

porque al empezar a faltar tos recursos del exterior, la 

economta recupero su dimensi6n verdadera. 

En 198Z la economta deja de crecer y entonces, uno a uno 

se van sucediendo una serie de eventos econ6•icos a los que 

se busca contraponer •edldas tradicionales, sin que las 

autoridades del pals acierten a percatarse de la magnitud de 

la crisis econO•lca que se avecinaba. Se lmple•entaron una 

gran cantidad de medidas econOmicas 

el rumbo de la economla, lo cual 

que no lograron cambiar 

no pod r a hacerse s l se 

partla de la premisa de que el problema sOlo se reducra a 

cuestiones de caja, atacando dura11ente incluso, a los que se 

afirmaba que se trataba de un problema en la base econO•lca. 

As! el objetl vo fundamental de esta lnvestigac!On es 
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presentar los eventos econOmicos que se fueron dando durante 

el periodo 1976-1983, junto con las medidas que se Implementa

ron desde el gobierno para atacar tales problemas y los 

efectos que produjeron en el aparato productivo. 

En consecuencia. la investlgaciOn esta centrada casi 

exclusivamente en lo ocurrido durante 1976-1983, y trata de 

ofrecer el mayor nQmero de elementos posibles para el anallsls 

y expllcacl6n del origen estructural de la crisis económica, 

as! como también todas aquellas medidas de corrección econ6ml

ca que, segOn se dijo, eran coyunturales pero que en realidad 

afectaban a la base econOmica, haciéndola mas vulnerable, mas 

lnequltatlva, m4s dependiente del exterior. 

Por otra parte, existe_ suficiente Información y estudios, 

que permiten conocer la problematica de la sltuaci6n estructu

ral del sistema econOmlco mexicano para el periodo 1976-1983. 

En consecuencia, se tuvo que recurrir en buena medida a infor

maclOn publ !cada por la Secretarla de Programacl6n y Presu

puesto, Banco de México y algunos organismos mundiales. 

De esa forma, el capitulo 1 corresponde a un anaJisis 

del gobierno del Lic. Luis Echeverrla Alvarez, destacando un 

an4llsls de su polftlca econ6mlca y sus efectos en la econo

mla. 

En el capitulo !I se presenta la polftlca instrumentada 
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antes y después 'del 11 boom 11 petrolero. analizando la política 

al inicio de la administración del lle. José L6pez Portillo 

(fijada por el FMI), y Ja polltica seguida al implementarse 

el modelo mono~xportador y sus efectos en la economía nacio

nal. 

Por otra parte. se analiza eJ comportamiento de la 

planta productiva y en el consumo, desequilibrio en cuenta 

corriente y su evolución durante 1976-1983. Otro aspecto 

Importante de la invest!gacl6n es el an~l lsls de las causas 

por las cuales el sistema financiero internacional se vio 

facultado para dar préstamos a México. 

Al capitulo lll le corresponde la gestación de la crisis 

(causas internas y externas), por lo que se analiza el mercado 

internacional, las polltlcas adoptadas por los paises desarro-

11 a dos y sus efectos en M~x i ca: y dentro de J as ca usas i nter

nas se analizara el déficit comercial y del sector p6bl leo. 

Por otra parte se examinan las causas por las cuales el 

gobierno del Lic. José L6pez Portillo naclonaliz6 la Banca. 

En el capitulo rv se evaluaran las polftlcas adoptadas 

por la admlnlstraci6n de Miguel de la Madrid Hurtado (Pire y 

Planade). o sea un an.1llsls del convenio del FMl y la forma 

como i nfl uyO en la poi! tl ca econ6mt ca adoptada por e 1 gob ¡ er

no del Lle. de la Madrid, y se analizaran los resultados 

obtenidos en su primer ano de gobierno. 
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Por último las conclusiones a las que se llegan en esta 

investigación son las siguientes: 

El problema estructural que se agudizo durante el perlodo 

1970-1976 sentó precedentes para agudizar aün más a una -

economla monoesportadora para el siguiente perlado (1976-

1982) 

Por otra parte, la oferta agregada no creció a la par con 

la demanda, debido a que las empresas privadas cotaron por 

colocar sus recursos para inversión en sectores más pro-

ductivos (como es el caso del comercio), compra de activos 

y apertura de cuenta de ahorro en el extranjero por ser -

más seguras y redituables. 

El gobferno con la polltica instrumentada en esta bonanza 

distaba mucho de solventar el problema estructural. Más 

bien creo una enorme infraestructura que no requerla el -

pals. mantuvo en forma artificial una moneda sobrevaluada 

por lo que contrató deuda externa para tener recursos 

frescos para la economla. 

Al desplomarse el precio del petroleo e incrementarse las 

tasas de interés de los mercados internacionales se hicf~ 

ron más patentes los problemas estructurales de la econo

mla. 

En las diversas etapas por las cuales atravesó esta investig~ 

cfón, se tuvo la suerte de contar con la ayuda de varias per-
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sonas, cuyos comentarios y sugerencias dieron como resultado 

una notable mejora en este trabajo, principalmente la del 

Lic. Gerardo López Rulz, quien, en todas las etapas de la 

misma tuvo la amabilidad y cortesla (paciencia), de aclarar 

ciertos puntos y plantear nuevos lineamientos. 

Se agradece también a la Srta. Alma Flamenco Villegas y a la 

Sra. Maria de los Angeles Garcla Medel, que brindaron su ayu

da mecanográfica para darle buena presentación al presente tr~ 

bajo. 

Por último, cualquier error u omisión que exista en esta in-

vestigación se debe exclusivamente al autor. 
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CAPITULO 

ANTECEDENTES. 
CRITICA A LA ADMIMISTRACIOM ECHEVERRISTA. 

Los lineamientos y prioridades de la poi ltica econ6mi.ca que 

la administración de Luis Echeverrla anunció desde su 

inicio, se pueden interpretar como el intento gubernamental 

de combatir los problemas de la acumulación mediante un 

proyecto mas equitatlvo y nacionalista -considerado éste no 

sólo en el nivel económico sino también en el polltlco y 

social-. El desarrollo excluyente, caractertstico del creci

miento sostenido, negaba uno de los preceptos baslcos de 

los gobiernos posrevoluclonarlos: la justicia social, y por 

lo mismo trala consigo el cuestionarlo de los grupos socia

les marginados de los frutos del crecimiento. 

Hemos visto que el proceso de acumulación en México ha 

requerido de la participación creciente del Estado en la 

economla, especialmente cuando éste detecta problemas e 

Incluye entre sus propósitos una mejor distribución del 

Ingreso. Esta finalidad es compatible con el papel conductor 

del Estado (cuya dlrecclón depender~. en parte. de su grado 

de autonomfa frente a intereses "extranacionales 1
'). 

Es por eso que el gobierno de Echeverrla se encontró frente 

un serlo di lema, tratar de compatlbl ! Izar la acumulación 
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con la indepenaencfa nacional y la justicia social. dilema 

agrandado por el desgaste de las bases que sostenlan a la 

primera y por la multiplicación de la injusticia y la depen

dencia. 

Es claro que. aparte de los problemas de hacer compatible la 

acumulación de capital y Ja justicia e independencia en un 

pals como México. el 

ellos implicaba la 

intento gubernament:al en favor de todos 

ejecución de modificaciones de cierta 

magnitud en la polltica económica y, por tanto. el uso de los 

canales que tenfa acceso. En el plano económico. esto 

exigió un aumento del gasto pQbllco y, necesariamente, de los 

ingresos gubernamentales. Para que el gobierno obtuviera 

mayores recursos sin desechar la justicia social y sin provo

car la inflación, se tendrlan que haber gravado los ingresos 

de los beneficiarios del crecimiento sostenido y/o recurrir 

al crédito externo. Lo primero plantearla no sólo un enfrenta

miento con los grupos de Ingresos medios y altos. sino provo

carla reducciones en la demanda de ciertos productos; lo 

segundo !ria en contra de los propósitos de Independencia. 

Veamos ahora su dimensión temporal. Los resultados positivos 

en la acumulaciOn que pudiera traer consigo una polft.icé1 de 

apoyo a la producción y distribución mas equitativa y menos 

dependiente no coinciden, en sus ritmos, con la necesidad 

inmediata de mantener o redlnamlzar dicho proceso. Es decir, 

se dio la contraposición entre el requisito de proseguir con 
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la acumulacl6n y las acciones gubernamentales en favor de la 

equ !dad e independenc la. 

para hacerse efectivos. 

ges tac 16n. 

pues los efectos de estas acciones 

requerlan de un largo periodo de 

Otro obstaculo temporal para cualquier Intento estatal por 

lograr la justicia social, se refiere a que la polltica de 

gasto ptlhlico tuvo efectos a largo plazo en la producción, 

pero de corto plazo en la demanda. 

El Intento y/o la necesidad pol!tlca del desarrollo compartido 

podrla llevar a una situaci6n desequilibrada que contrastarla 

con la "estabilidad" lograda en el decenio anterior. 

El prop6sito de la mayor autonomla encerraba conflictos 

similares al de la justicia social, pues las ramas mas din&mi

cas del periodo anterior eran aquéllas cuyo crecimiento 

estaba ligado a factores externos. (como la part le i pac i6n 

transnaclona! en la producción y la tecnologla); y la conti

nuidad de su crecimiento requerla cantidades crecientes de 

divisas. 

Lo que he mencionado, tiene elementos que pueden hacerse 

explicitas de la siguiente manera: El Intento del desarrollo 

compartido no estaba en el vaclo. se enmarcaba dentro de una 

situacl6n critica para la economla, donde existlan Intereses 

contrapuestos y trabas tempera les que planteaban l lmi tes e 

Incoherencias a las acciones y medidas adoptadas por la nueva 
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administración. 

El periodo se caracterizó desde sus inicios, por los conflic

tos que suscitaba el propósito y la necesidad global de hacer 

compatible el 11 crecim.iento equilibrado 11 con los postulados 

del desarrollo compartido. 

Los acontecimientos de los primeros años del decenio mostraron 

con claridad que la economla nacional e internacional ya no 

eran las mismas de la época anterior .. En México. la 11 aton!a 11 

de 1971 planteaba lo Imperioso de una polltica de gasto 

gubernamental agresiva. En efecto, la polltica económica 

disenada y aplicada en ese ano, al estar conforme con los 

principios y justificada por los grupos que la propugnaron 

(Hacienda y Banco de Mhlco) con los argumentos tlpicos para 

frenar los desequilibrios monetarios heredados, se tradujo en 

una reducción efectiva del gasto pQbllco de alrededor del 

22.6% respecto al ano anterior. Los resultados de esta dr!stl

ca disminución coincidieron con los fenómenos receslvos del 

primer ai'1o sexenal, y sus consecuencias no se hicieron espe

rar: durante 1971 era evidente la presencia de condiciones 

depresivas. Esto, y el reconocimiento de las autoridades 

rnonP.tarf'1o; rtP. Ja l!Xf~t'!"cf-1 de un exceso de oferta de fondos 

prestables, dio el triunfo a las recomendaciones de los 

propugnado res por la mayor pa rtl c 1 pac i On del Estado en la 

economla: lo cual se tradujo en un aumento del presupuesto 

para 1972 del 10.7% respecto a 1970. 
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Sin embargo, los criterios establecidos permanecieron en la 

poi !tica cambiaria. La decisión tomada por las autoridades 

estadounidenses de dejar flotar el Dólar, la adopción de 

una sobretasa del 10l. a sus importaciones (medidas apl !cadas 

en agosto de 1971 a fin de frenar el deterioro del déficit 

externo de ese pals), abrlan la posibilidad de hacer flotar 

el Peso. Los 11 temores" de las autoridades monetarias finan-

cieras de que esto provocarla. la fuga de capitales, de los 

empresarios que suponlan que tal medida !ria acompañada· del 

control de cambios, ganaron la partida; la ¡'.>aridad del Peso 

se mantuvo hasta Que fue posible. 

El grado de libertad que la libre convertibilidad le confirió 

a los dueños del capital, unido a la liquidez excesiva de sus 

activos financieros condujeron, en una situacion de desequili

brios monetarios, a la especulaci6n en contra del Peso. Lo 

anterior se tradujo en una enorme salida de capitales y en la 

dolarizaciOn del sistema bancario. La insistencia de las 

autoridades monetarias en mantener la paridad del peso y su 

libre convertibilidad significó, por la fuga de capitales, el 

aumento de 1 a deuda púb 1 i ca externa. Como esta si tuac IOn no 

pudo sostenerse, el Peso tuvo por fin que ser devaluado. La 

adopción de las medidas monetarias no evitO lo que proponla 

eludir y los únicos beneficiados de su apllcacl6n fueron los 

dueños de activos financieros. 
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El mantenimiento de la paridad del peso y su libre convertibi

lidad, son entonces medidas 1ntimamente relacionadas que 

muestran la debllidéd del Estado frente los intereses 

financieros .. También hay que ai'ladir que, en condiciones de 

libertad cambiarla, pierde fuerza el uso de las tasas de 

Interés como Instrumento para apoyar el crédito. 

La polltlca cambiarla que se adoptó desde 1971 puede conside

rarse entonces como et primer fracaso del desarrollo comparti

do, pues muestra las barreras que al Estado opuso uno de los 

grupos beneficiados durante el per1odo anterior y, por ende, 

una de las dificultades para "modificar la estrategia del 

desarrollo". 

Volvamos a la necesidad del Estado de al legarse mh recursos 

para sustentar una polltlca de gasto acorde con la acumulación 

y el desarrollo compartido. Mencioné que la polltica monetaria 

fue el substituto de la fiscal por medio del encaje, ya que 

la primera aportaba los fondos necesarios para financiar la 

desigualdad entre los Ingresos corrientes y los gastos del 

gobierno. Hacia fines de 1972 y al igual que diez años antes, 

se inicia la discusión entre funcionarios pfibllcos y empresa

rios sobre la posible modificación ~P esta forma de financia

miento. Los propugnadores de una polltlca de Ingreso público 

afln al desarrollo compartido, propon! an una reforma fi scú 
11 a fondo", similar a la discutida durante la administración 
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del Presidente Lopez Mateas. Los argumentos de este grupo 

se basaron en la evidencia de que el sistema impositivo 

imperante habla actuado en contra de la equidad y en que el 

logro de mayores ingresos fiscales era un instrumento redis

trlbutivo mas eficiente que la utilización del gasto. SegGn 

ellos, lo necesario era gravar los ingresos provenientes del 

capital; lo que requerlrta la desaparlciOn del anonimato en 

las acciones. Unida a esta propuesta, estaba la de regular la 

inversiOn extranjera. y un requisito clave p3ra llevarla .J 

cabo era terminar con dicho anonimato. 

Las autoridades monetarias y los empresarios cuestionaron 

este tipo de reforma, con argumentos similares los que 

emplearon para criticar la propuesta de flotación del Peso. 

De nuevo expresaron temores de que en esta ocasión la reforma 

serla causante de la fuga de capitales y del control de 

cambios, ast como el surgimiento de presiones sobre el peso y 

disminuciones en la tasa de inversiOn privada. Anos m~s 

tarde, todo sucedl6, pero sin la reforma fiscal. que nunca 

fue enviada al Congreso. La ley para regular la lnversiOn 

extranjera si fue turnada, pero el anonimato la castró desde 

su nacimiento. 

El alcance de las decisiones tomadas en los primeros dos a~os 

de la administración, muestra también cuan débiles eran las 

fuerzas con que contaba el intento del desarrollo compartido. 

7 -



La ausencia de reformas financieras no impidió que el gasto 

pGblico creciera, tanto por la necesidad de continuar con el 

apoyo estatal la acumulación, como para cumplir con las 

intenciones del desarrollo compartido. Es por eso que las 

necesidades crediticias del Estado crecieron de un modo 

impres i enante. hecho que repercut i 6 en su mayor dependen e i a 

frente a los intereses financieros nacionales e internaciona

les. 

Es interesante observar, por ejemplo, que Ja ligera reducción 

de la tasa de lnflaci6n entre 1971 y 1972 parece atribuible 

en gran medida a la calda en 1971 y al estancamiento en 1972 

de los precios internacionales de productos agropecuarios e 

importaciones de bienes intermedios. Esta consideración 

reduce. a su vez, la contribución que de otra manera podrla 

atribuirse a la recesión de 1971 en esa reducción de la tasa 

de Inflación. El aumento de la tasa Inflacionaria en 1973 

aparece igualmente vinculado al r&pido crecimiento en ese ailo 

de los precios en las materias primas y las importaciones de 

bienes intermedios. Nuevamente estos desarrollos tienen su 

origen en Ja evolución de Jos precios internacionales, aunque 

la significación de la crisis interna no debe ser disminuida. 

En efecto, 1973 y 1974 son ailos en que ocurre, ademh de 1 a 

elevación general de Jos precios internacionales agropecua

rios, una brusca modificaci6n de los términos de intercambio 
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entre precios agropecuarios de exportación y precios de impor

tación a favor de estos últimos. La carda de la producción 

agrlcola percapita internamente, 

rio de esta evolución de los 

agravó el efecto tnflaciona

precios internacionales. al 

elevar el contenido importado de los al lmentos b~sicos y del 

volumen de materias primas insumido por el sector manufacture

ro, y al reducir la capacidad de la pol!tica gubernamental de 

precios agr!colas para aislar la economra de esta Inflación 

Importada. 

El Estado se ve obligado a aumentar los precios de las gasoli

nas a fines de 1973, porque la necesidad de importar petróleo 

coincide con los grandes aumentos en la cotización Internacio

nal. As!, • las presiones Inflacionarias y al deterioro de la 

balanza comercial que arriba se se~alan, se anaden estos 

conflictos. 

Los problemas comerciales se exacerban a causa de los requeri

mientos de divisas, constantemente en aumento, para adquirir 

los bienes necesarios para el crecimiento industrial; es 

decir, para proseguir con el mismo tipo de acumulación en la 

Industria. 

Hubo, pues, una situación parad6j lea: a la Intención de 

lograr la Independencia nacional con posibles frutos en el 

futuro, se contrapuso la urgencia, en el presente, de obtener 
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divisas en un número cada vez mAs grande. 

Algo similar se nota en el propósito de lograr la justicia 

social. porque la acción estatal en este sentido es simulta

nea al deterioro de uno de los pilares de la acumulación: la 

producción de alimentos; ya mencioné que estos problemas 

repercuten en la balanza comercial y en presiones Inflaciona

rias. Estas no son, sin embargo. las Onicas consecuencias. La 

polltlca de apoyo a la producción de alimentos se tradujo, 

entre otras acciones, en un aumento en los precios de g3rantfa 

que. unidos al crecimiento de los precios en otros productos 

agropecuarios, incidieron en el incremento de los costos del 

sector urbano-industrial. Las consecuencias son claras: los 

ºtérminos de intercambio" entre la agricultura y la industria 

se revirtieron, lo que repercutió en la acumulación industrial 

y el •equilibrio" de todo el sistema. 

Una brusca modificación de los términos de intercambio entre 

la agricultura y la Industria, conduce a una reducción del 

Ingreso real generado en el sector industrial (por debajo del 

que hubiera existido en ausencia de la modificación en los 

términos del Intercambio) y con ella una Incompatibilidad 

entre las participaciones negociadas de ganancia y salarlos 

en ese 1 ngreso rea 1 di sm 1 nu Ido que toma 1 a forma de un con

f I icto exacerbado en la distribución del ingreso real total. 

.La inflación en el sector Industrial no puede as! mas que 

- 10 -



acelerarse rApidamente para erosionar la participación e~ 

post de alguna de las partes o restablecer progresivamente 

los términos de intercambio originales. En la medida que esto 

ocurra, la inflación podri1 desacelerarse de nuevo; es asr 

como pueden interpretarse las dos oleadas inflacionarias de 

los setentas y las desaceleraciones de la tasa de inflación 

que la siguieron. En el primer caso. la inflación empieza a 

ceder en 1975 y 1976 a medida que los términos de intercambio 

entre agricultura e industria tienden a volver a su nivel 

original. En el segundo caso. asociado a la devaluación, es 

la reducción de la participación de los asalariados en el 

Ingreso manufacturero la que permite la rapida desaceleración 

reciente de la tasa de Inflación. 

En mi concepto. el crecl•iento de la tasa Inflacionaria en 

1973, se explica por la conjunción de tres fenómenos: El 

deterioro de la producción agrlcola. la Inflación Internacio

nal y la polltlca "agresiva" de gasto. Una vez germinadas las 

semillas de la inflación ésta se expande hacia todo el sistema 

y se retroalimenta. 

El gobierno de Luis Echeverrla se enfrentó en esas fechas a 

un di lema engrandecido: ¿como hacer compatiblP PI dPsarrol lo 

compartido. con la urgencia de mantener la acumulación y 

contener los equilibrios monetarios? Los tres propósitos se 

hacen expllcitos en el tercer informe presidencial: 

"México desea continuar avanzando dentro de una economta estable. Pero, 
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si por temor a la inflación permitiéramos que el ingreso se siguiera con
servando en unas cuantas manos, pondrlamos en peligro la estabilidad del 
pals y sus posibilidades de auténtico desarrollo. Necesitamos pues, al 
mismo tiempo, moderar la inflación, impulsar el crecimiento y redistribuir 
el ingreso( •.• )". 1/ 

En pr~ctlca y desde mediados de 1973, el gobierno t.rató de 

cumplir con estos propósitos, usando los medios que tenla a 

su disposición: Aumentar las tasas de interés y el encaje, pa

ra con ello captar una mayor cantidad de ahorro; restringir 

el crédito¡ y con todo esto, financiar su gasto en crecimiento. 

El gobierno Intentó ademas, no sólo controlar los precios si

no que subió los salarios y tomó medidas para su protección. 

Al mismo tiempo prosiguió con su apoyo a la producción agrope

cuaria e Industrial. 

Los resultados de tales medidas muestran lo contradictorio 

del Intento por compaginar el crecimiento con la estabilidad, 

la justicia social y la independencia. Entre éstos, los mh 

sobresalientes son: 

- Las acciones sobre los precios no sirvieron para reducir la 

inflación, y esas medidas aunadas a los aumentos salariales, 

condujeron a mayores enfrentamientos entre el gobierno y los 

empresarios. 

- La restricción crediticia significó la reducción de las 

1/ Eduardo Gonz~lez. "La Poi ltlca Económica de LEA, 1970-1976: Itinerario -
de un Proyecto Inviable", Investigación Económica Número 3 (Nueva 
Epoca), Vol. XXXVI, 
México, julio-sept.iembre de 1977, P.50. 
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posibilidades de financiamiento de las empresas medianas Y 

pequeñas y la disminución del crédito a la compra de bienes 

de consumo duradero; 

- Las acciones a favor de la protección del salario y de la 

acumulaciOn. aplicadas a través del gasto, provocaron mayor -

déficit público y comercial. 

En fin, la pOlltica económica empleada, por su misma naturale

za, amplió los desequilibrios y produjo resultados contradic

torios e imprevistos. Ejemplo de el lo son las diferencias 

abismales entre las previsiones anuales del gobierno sobre 

las variables económicas y lo que realmente sucedió. As!, 

tenemos que las previsiones del presupuesto pGblico para 1974 

sobre el aumento de los precios al consumidor eran del 15'i; 

en la realidad éstos crecieron en 23.7\. En ese mismo ano se 

programo una reducción del crédito al sector pGbl leo del 31, 

mientras que en la realidad creció en 2.51. Esta misma dife

rencia aumento mucho mas en 1975, cuando la previsión era de 

una reducción del 51; sin embargo las necesidades crediticias 

del gobierno crecieron en 18%. Algo similar aconteció con los 

cHculos sobre el déficit. consolidado del sector pGbllco: 

para 1974 se preve( a que éste ser( a del 2. 7'1 como prepare i ón 

del PlB; en la realidad alcanzo el 6.71. Para 1975 la diferen

cia entre lo programado y lo realizado en este mismo renglón 

fue de 5.Bt del PlB. 
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Es innegable entonces. que los desequi 1 ibrios fueron crecien

do; pero no se explica únicamente por el tipo de polltica 

económica adoptada, ya que los alimentaron los problemas de 

la acumulaci6n y las reacciones empresariales. 

En efecto, los grados de libertad y el poder de este grupo, 

le conferlan la posibilidad de aumentar los precios de sus 

productos y canalizar sus ganancias hacia aquellas actividades 

que le reportaran mayores ingresos. Es el caso de la especula

ción; la libre convertibilidad del Peso y el mantenimiento 

"artificial" de su paridad, el excesivo grado de liquidez de 

los activos financieros y los temores de sus poseedores por 

la situación de desequilibrio y, en especial, por la posibili

dad de que se decidiera devaluar el Peso, repercutieron en la 

dolarlzacl6n y en la fuga de capitales. Desde 1975 eran 

notorios los desequilibrios en todos los frentes, la devalua

cl6n del Peso y el regreso a una polltica económica "m~s 

sencilla" conforme con los intereses estabilizadores, estaban 

a la vuelta de la esquina. La libertad de movimiento del capi

tal financiero, los problemas en los sectores productivos y 

la necesidad e Insistencia del gobierno por conservar el 

crecimiento y la estabilidad cambiarla, dieron lugar a aumen

tos exorbitantes en los requerimientos de divisas y, por lo 

tanto, en la deuda pObl lea externa. La deva luac 16n no se hizo 

esperar y, como desenlace de todo lo anterior. la firma de 
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1 os convenios es tab i 1 i zadores con e 1 Fondo Monetario In terna

c lona l. 

Los acontecimientos revelan el grado de debilidad en el que 

se encontraban. a fines del sexenio, Jos intentos de justicia 

social e independencia. frente a los intereses financieros 

nacionales e internacional.!s. El "apoyo• del FMI. suscrito en 

octubre de 1976, y su ratificación por el nuevo régimen no 

significarla mAs que el "olvido" de aquellos propósitos. 

Mi lnterpretaci6n del desarrollo económico durante el periodo 

de "crecimiento sostenido•, servir& para diferenciar el gasto 

pClbllco a favor de la acu11ulacl6n del dedicado al desarrollo 

compartido. El gasto dirigido a las empresas productivas del 

Estado, las comunicaciones y los transportes y 1 a industria 

en general. ~e servir~n de indicadores para detectar la ayuda 

estatal a la acumulación. Los gastos incluidos en las esferas 

de seguridad social, en la comerclallzacl6n y la agricultura, 

los consideraré ligados al desarrollo compartido. 

Hemos visto que, en general, la actividad pGbl lea aumentó 

considerablemente el periodo en estudio; respecto a los 

"Organismos y Empresas Sufetos a Control Presupuestal... un 

estudio de Fltzgerald Sobre los flujos de recursos del sector 

pGbllco demuestra que, de 1973 a 1976, las empresas producti

vas, el sistema de seguridad social, los órganos de comercia

lización y ªotros", tuvieron aumentos notables respecto a los 
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periodos anteriores, en casi todos los renglones de sus 

••cuentas consolidadas''. 

El panorama se completa al tomar en cuenta las transferencias 

de recursos del sector público al privado gracias al subsidio 

de los precios de los productos de PEMEX, de la energla 

eléctrica y de GUANOMEX. Las transferencias que hablan sido 

de 1.70::: del PIB como promedio para 1969-1972, subieron al 

2.1¡ durante el periodo siguiente. 

Las cifras indican que la acción estatal no sólo se agrandó 

notoriamente durante el sexenio, sino que se dirigió tanto 

hacia la acumulación como hacia las esferas sugeridas por el 

desarrollo compartido. 

Por otra parte, el comportamiento de la lnversl6n pública 

federal durante los dos Gltimos sexenios, ·muestran como gran 

parte de ella permanecl6 destinada al sector Industrial; como 

el sector agropecuario aumento con creces su parttcipaci6n; 

cómo conservaron la misma proporción los recursos que se 

destinaron a las comunicaciones y transportes y cómo decreció 

la Inversión hacia el bienestar social. 

La inversión gubernamental mostró cambios reveladores a lo 

largo del periodo presidencial de Luis Echeverrla: La partici

pación en la inversión industrial decrece en 1972 y en 1973, 
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vuelve a crecer en 1974, y en 1975 alcanza la oroporción 

lograda en 1971; la inversión dirigida hacia el bienestar 

social experimenta cambios anuales a la inversa; la participa

ción de las comunicaciones y transportes aumenta en 1973. 

disminuye ligeramente en 1974 y decrece de un modo importante 

en los dos anos siguientes; la inversión en el fomento agrope

cuario aumenta, particularmente, durante los tres últimos 

anos del sexenio. 

SI al porcentaje de ?a inversión pública que se otorgó al 

sector industrial, se le agrega el porcentaje que se dio a 

las comunicaciones y transportes, resulta que se mantiene 

la relación inversa entre los gastos a favor de la acumulación 

y los vinculados con el bienestar social. Estos resultados 

pueden servir para proponer una conclusión preliminar: confor

me avanza el sexenio y los desequilibrios y conflictos entre 

el Estado y los empresarios se multiplican, van perdiendo 

fuerza las acciones gubernamentales con miras al logro de la 

justicia social. 

Respecto al an~l isls de los recursos destinados en forma cre

ciente al fomento agropecuario. es conveniente ilustrar la 

acclOn estatal sobre el sector que se dirigió hacia la redlna

mizaclOn de los grupos agrlcolas cuyo deterioro expi lea gran 

parte .de los problemas del campo. Me refiero la pol ltica 

coherente con los postulados del desarrollo compartido; es 
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decir, a la asistencia gubernamental a la producción campesina 

y a sus efectos. 

La escasez de los recursos estatales y la exigencia inmediata 

impuesta por la acumulación, vuelven aparecer. Los dos 

tipos de producción agropecuaria requieren. por sus diferen

cias estructurales, de acciones y 11 tiempos" distintos para 

lograr su recuperaciOn .. La agricultura campesina necesita de 

un apoyo dal gobierno gestionado con los propios Productores 

y de medidas tendentes a evitar o contrarrestar la exacción 

de excedente al que ha estado sujeta; pero esta requiere de 

una acción continua cuyos resultados no son inmediatos. El 

auxilio a la producción comercial pldntea, por el contrario, 

no sOlo soluciones menos drAstlcas, sino que tiene posibilida

des de obtener efectos positivos con mayor celeridad. Es 

posible, ademAs, que las unidades capitalistas encuentren (y 

hayan encontrado) soluciones a sus problemas gracias la 

producciOn de cultivos mAs redltuables (ya sea para el merca

do interno o para el externo) y por medio del aumento de sus 

precios. 

El incremento en las necesidades de Importación de al lmentos 

en los Qltimos a~os, pone de relieve lo!i problemas sei'lalados 

y permite afirmar que la acclOn estatal en la agricultura no 

soluciono satisfactoriamente los problemas de la producción 

campesina (tal y como lo pedlan los preceptos del desarrollo 

compartido). 
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Durante el régimen de Luis Echeverrla, el apoyo gubernamental 

se destino primordialmente a los grupos de trabajadores con 

capacidad organizativa para hacer valer sus reivindicaciones. 

Son los casos de los aumentos salariales, la creación del 

INFONAVIT, la ampliación de los servicios de salud las 

reparticiones de tierras de buena calidad. En cuanto a las 

ºinvasiones" de tierra urbana y rural. el gobierno adoptó, en 

muchos casos, una actitud pasiva .. (tlo quiero omitir un comen

tario que vincula la repercusión de la Insuficiencia de tales 

acciones con la de la inflación; repercusiones ambas m~s 

agudas para los trabajadores no asalariados). 

Durante la administración de Luis Echeverrla se dieron, 

asimismo, cambios administrativos, legales. y se crearon 

instituciones en pro del desarrollo compartido. Sin embargo, 

los cambios puedan quedarse en intentos loables únicamente y 

ser rebasados por las exigencias inmediatas que impone el 

proceso de ac.umulaci6n. Un caso claro es el propósito de 

lograr mAs Independencia para México (dentro de los plantea

mientos que el presidente Echeverrla hizo en los foros inter

nacionales a favor de los paises del llamado Tercer Mundo). 

Ampliando lo que dije sobre la ley para controlar la Inversión 

extranjera -limitada legalmente desde su nacimiento por la no 

desaparición del anonimato-, aunado que esa propuesta se dio 

den.tro y tuvo que confrontar las caracterlstlcas dependientes 
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que el proceso de acumulación de México ha asumido desde el 

inicio de su industrial lzación. Los acontecimientos interna

cionales y las relaciones económicas con el exterior superaron 

y contradijeron los propósitos de interdependencia. Muestras 

de ello son las necesidades crecientes de divisas, el aumento 

exorbitante de la deuda externa y, as!, la adopción de medidas 

en materia de polltica económica acordes con la visión de los 

organismos financieros internacionales -a esto se sumar~ 

posteriormente la necesidad de eKportar petróleo 

masivo. 

nivel 

Los hechos ocurridos durante el periodo presidencial de Luis 

Echeverrla senalan nftidamente cómo el tipo de desarrollo 

económico de los decenios anteriores provocó fuerzas en 

pugna. Los dilemas a Jos que se enfrentó dicha administración 

no son más que los problemas propios de un proceso de ac~mula

ción excluyente y dependiente que, por lo mismo, se limita en 

su continuidad y convierte en paradójicas las acciones en pro 

de las mayorlas y la Independencia; de no ser as!, estas 

acciones podrlan haber Incidido positivamente en el desarrollo 

capitalista de México en el futuro inmediato. 

Las medidas para favorecer la acumulación mc1:s dintimica en el 

futuro, no sólo se vieron frenadas desde los primeros aí'íos 

del sexenio, sino que fueron perdiendo fuerza y continuidad 

conforme pasaban los anos. La necesidad inmediata de combatir 
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los frenos a la acumulación y los desequilibrios económicos, 

fue ganando terreno. La poi !tica de austeridad estabi l lzadora 

acordada con el FMI señala el capitulo final del sexenio. 

1.2 POLITICA INSTRUMENTADA 
EN EL BOOM PETROLERO 

Para diciembre de 1976, el Gobierno de López Portillo ten[a 

que enfrentar varios problemas. el mAs importante y de mayor 

urgencia era restablecer la confianza de los inversionistas 

nacionales y extranjeros. 

Para ello, se instrumentó un programa de establlizaciOn acor

dado con el Fondo Monetario Internacional por la administra

ción anterior y ratificado i,:or ld nueva, con duración de 3 

anos (1977-1979); lo que significó para México un aval ante 

la comunidad financiera internacional. y de esta forma crear 

un ambiente de confianza que restableciera la corriente credi

ticia. 

La pol!tica económica del sexenio se instrumentó en función 

de los objetivos prefijados durante 3 periodos bianuales que 

lo int.egran: 

Superación de la crisis (1977-1978) 

Consolidación económica (1979-1980) 

Crecimiento acelerado (1981-1962) 
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Muchas de las medidas adoptadas por la nueva administración 

en materia de pol(tica económica. se tomaron teniendo en 

cuenta la situación d!flci l por la que atravesaban !os paises 

industrializados. A continuación haré una breve descripción 

de la economla Internacional. 

La economla internacional no habtd superado la crisis recesiva 

de 1974-1976. El desempleo se hab!a incrementado en los 

pa!ses industrializados y el proceso Inflacionario se hab!a 

agudizado. En lo referente al comercio exterior, los parses 

industrializados instrumentaron una polltica proteccionista. 

Por su parte, el sistema financiero jugó un papel importante, 

ya que compensó los desequilibrios comerciales de los países 

en vlas de desarrollo a través del incremento de su deuda 

externa. 

Tomando en cuenta que México tiene una economla relativamente 

abierta, fue afectado por la situación económica .internacio

nal: El cierre de mercados exteriores. la inflación importada. 

las oscilaciones cambiarias. la deuda externa. la mayor 

participación de las empresas transnacionales en la industria 

manufacturera. fueran todos fenómenos relativamente nuevos 

que debió encarar la polltica económica interna. 
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EL PROGRAMA DE ESTABILIZACION 
CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

Debido los problemas generados por los desequilibrios 

monetarios mundiales, por el creciente déficit en su balanza 

de pagos, por la pérdida de sus reservas internacionales y 

por la Inflación, México suscribió una carta de Intención con 

el FMI. 

De esta forma, en Agosto de 1976 es firmado el convenio de 

facilidad ampliada y es ratificada por la nueva administración 

en diciembre del mismo ano. 

En dicho convenio, el pals ·contarla con 3 anos para restable

cer el equilibrio externo e Interno de su economla. 

La ratificación del documento permitió que México glrora en 

su convenio con el FHI 1,065 millones de derechos especiales 

de giro, equivalentes a alrededor de 1 ,200 millones de dólares 

entre Octubre de 1976 y DI c lembre de 1979. De ese to ta 1, 749 

millones formaron parte de dicho convenio, que dio lugar a un 

programa ccon6mico de 3 anos de duración, en el cual se 

establecieron objetivos de mediano plazo para las principales 

variables macroecon6mlcas, cuantificadas para los distintos 

periodos de duración del programa. 

De esta forma, la pol!tlca que adoptaba la nueva administra

ción fue condicionada por el FMI. 
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Para el FMl, 

crisis de la 

dicho convenio tenla como fin, 

balanza de pagos condujera 

prevenir que la 

una reducción 

.drAstica de 1-as importaciones, evitar una posible insolvencia 

en los pagos o que se estableciera un control de cambios. 

En la elaboración de dicho programa, la inflación fue consi

derada como un problema derivado de un exceso de demanda. Por 

lo tanto. se le atribuyó una importancia capital, como causan

te de ella, al déficit del sector público, a la expansión 

crediticia y a los aumentos salariales. 

De esta forma, las medidas de polltica económica tenlan como 

objetivo primordial una reducción drastica del déficit del 

sector públ leo para 1979 que representase el 2.si del PIB 

(Ver cuadro 1 .2). Del mismo modo se sanear tan las finanzas de 

las empresas públicas mediante una pol!tica de precios y 

tarifas mas ajustada a los costos reales. En stntesis, se 

pretendta incrementar los ingresos tributarios y reducir los 

gastos corrientes, limitando ademas el crecimiento del perso

nal contratado por el Gobierno federal. 

En materia de pol!tica monetaria, se supeditó el crecimiento 

del circulante al de las reservas internacionales: se mantu-

vieron altas tasas de interés, 

pals el ahorro interno y se 

con el fin de retener en el 

limitó el financiamiento al 

sector público por parte del Banco de México. 
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Dentro de los objetivos a seguir por la polltica fijada por 

el FMl destacan: Mantener la libre convertibilidad del peso 

para que encontrara su adecuada nivel; que las reservas 

monetarias internacionales se reconstituyera. y que el déficit 

de la balanza de pagos se redujera¡ ast como una gradual 

liberalización del comercio exterior eliminando los permisos 

previos a las importaciones. 

Como era de esperarse. dichas poltticas representaron un 

estancamiento para la ·economla en 1977; sin embargo en los 

años posteriores la administración no se apegó a las metas 

fijadas por el FMl, por las siguientes razones: 

En lugar de liberalizar el comercio exterior, se inició un 

proceso de racionalización del proteccionismo con tratamiento 

gradual. 

En lugar de contraer la demanda agregada. se optó por aumentar 

la inversión, prioritariamente a cargo del sector público. 

principalmente por la inversión en el sector petrolero~ 

En lo que concierne a la politica monetaria, se trdt6 de 

buscar estimular la actividad econOmlca, otorgando préstamos 

a los diversos sectores de la economla (ver en el cuadro 1.1) 
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CUADRO 1. 1 

PRESTAMOS OTORGADOS POR EL SISTEMA BANCARIO 

1 9 7 7 1 9 7 8 
PASIVOS DES. SIST. BANCARIO 1. 21 o .5 1,501.9 

FINANCIAMIENTO OTORGADO POR 
EL SISTEMA BANCARIO B90.4 1,098.8 

GOBIERNO FEDERAL 362.5 410.2 

GOBIERNOS ESTATALES MPALES. 5.6 a.o 
ORGANISMOS Y EMPRESAS 197.2 226.2 

SECTOR PRIVADO 325.1 454.4 

TASA OE INTERES A 1 MES 1/ B.O 8.67 

TASA DE INTERES A 3 MESES 1/ 10.63 11.17 

TASA DE INTERES A 6 MESES 1/ 12.63 13.00 

BASE MONETARIA 21 26.5% 30. 7'.l 

Fuente: Elaborado con datos de Banco de México. 
1/: Por ciento anual pagado en las tasas pasivas. 
2/: Crecimiento anual. 

1 9 7 9 
1,968. 9 

1,442.2 

53B.9 

13.2 

276.7 

613.4 

12. 30 

13.23 

13. 77 

35.Gi 

Por otra parte, se ofrecieron nuevos instrumentos de inversión 

a plazos mAs amplios y con rendimientos mAs atractivos, ésto 

con el fin de incrementar los recursos destlnados para inver

siones productivas de largo plazo. 

A pesar de las medidas adoptadas, el ahorro no cubrió la 

demanda de crédito, lo que Implicó el crecimiento de la base 

monetaria. (ver cuadro 1.1) 
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Por su parte, la pol!tica del gasto público durante 1977, 

estuvo por debajo del convenio con el FMI, como se puede 

apreciar en el cuadro 1.2. debido a que normalmente el primer 

año de la administraci6n es menor la din~mica del gasto a la 

de los años s!g~ientes. 

Para 1g79 el gasto rebasa la meta fijada, debido al incremento 

de la poblaci6n y los rezagos acumula dos, pues grandes 

sectores de la población no gozaban de los mtnimos aspectos 

de bienestar en salud y educación, por· ello el •istJdo incr· 1.::

ment6 sus gastos en estos servicios prioritarios. 

OEFICIT ECONOMICO 

DEL SECTOR PUBLICO 

COMO i DE PIB 

ENDEUDAMIENTO EX

TERNO NETO DEL -

SECTOR PUBLICO EN 

MILES DE MILLONES 

DE DOLARES 

GASTO CORRIENTE -

DEI. SECTOR PUBLI ca 

CUADRO 1.2 

977 1978 1979 

CONVENIO REAL CONVENIO REAL CONVENIO REAL 

6.5 5.4 4.0 2.5 6.7 

1.0 0.7 2.0 2.6 3.6 

25.4 22.7 24.5 38.0 

FUENTE: Elaborado con datos de la Secretarla de Haclenda y Crédito Público. 
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Por otro lado, se sanearon las finanzas públicas con el fin 

de corregir el déficit fiscal mediante una reestructuración 

que sentaba sus bases en 2 principios: disminución de la 

carga fiscal para los menores recursos, alentando la inversión 

productiva, y haciendo m~s atractiva Ja retención de utilida

des y la capitalización de las empresas med!-ante mayores 

incentivos. 

Sin embargo, dichos principios mc\s que sanear las finanzas 

públicas, provocaron que se incrementara el déficit fiscal, 

ya que por una parte. no hubo aumentos de importancia en los 

precios y tarifas de los bienes y servicios que producen las 

empresas públicas; y por otra, la recaudación por concepto de 

impuestos no cubrió el gasto. De esta forma el déficit se 

cubrió con endeudamiento externo. (Ver cuadro 1.2) 

Como se puede ver, tanto la pol!tlca como los objetivos 

dictados en el convenio con el FMI. no encuadran con los 

resultados, debido a que durante la aplicación del programa, 

se presento una coyuntura favorable para el pa!s, ya que para 

1978 Pemex anuncia que México posee 40, 100 mi 11 enes de barr i -

les de reservas probadas y 200,000 millones de reservas 

potenciales, de esta forma México pasa a ser un pals exporta

dor en una coyuntura, en la que el suministro habla dejado de 

estar garantizado. 

Ante esta situación (El llamado Boom Petrolero) el pa!s 

recobró la confianza de la comunidad financiera y se liberó
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del convenio con el FMI. 

Dentro de las medidas para responder a una crisis externa ast 

como una reconclllaciOn polttica con el sector privado (para 

que éstos invirtieran) se formulo la al lanza para la produc

ción y conjuntamente con ésta, se instrumentó una reforma 

econOmlca, polltica y administrativa. 

El objetivo de la reforma polttica, consistiO en incorporar a 

la vida democratica la~ diversas corrientes ideolOgicas. 

De esta forma se reglamento el registro legal de los partidos 

poltticos en formación o ilegales, con el fin de tener una 

oplnlOn polltica mAs vasta y canalizar todo descontento por 

la vta Institucional. 

La reforma administrativa. sent6 sus bases en una mayor 

racional !dad y eficiencia del aparato gubernamental y de las 

empresas del sector públ leo, de esta forma, se reorganizaron 

las secretarlas de estado, fusionandose algunas y creandose 

otras; varias empresas paraestatales desaparecieron y se 

impuso el federalismo. 

Por lo que se refiere a la reforma económica, ésta tenla como 

fin Inmediato superar la crisis y restablecer la confianza 

del sector privado, estableciendo las reglas del juego de 

este sector dentro de la economta mixta. 
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Asi la alianza para la producción operó en este contexto; y 

sus rasgos m~s significativos fueron los siguientes: 

"Todo el país debe organizarse para producir, distribuir y 

consumir, conforme a nuestro propio modelo, por encima de 

intereses sectarios o temores pueriles infundados. As[ supera

remos los problemas econ6micos y reforzaremos nuestra econom[a 

mixta sin hostilidades ni exclusivismo, pero s( confirmeza 

nacionalista 11
• 

"Esto constituye la alianza popular. nacional y democratica 

para la producción, que impl lea ofrecer a todos alternativas 

viables que permitan concil lar los objetivos nacionales de 

desarrollo y justicia social. con las demandas especificas de 

los diversos factores de la econom(a''. 21 

Dentro del pacto de la alianza para la producción se pidió a 

los trabajadores que limitaran sus demandas salariales; los 

empresarios. por su parte. se comprometieron incrementar 

sus Inversiones con el fin de generar empleos, el gobierno 

por otra parte, jerarquizó las inversiones y los gastos; y 

ademas fomentó las ramas prioritarias: 

"Buscamos orientar las inversiones a las siguientes priorida

des: sector agropecuario y avicultura, energéticos, petroqu(-

Q Véase Revista Comercio Exterior. Enero de 1977. P.45 
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mica. minero-siderúrgica, bienes de capital, transportes y 

bienes de consumo popular, mediante acuerdos espectficos por 

ramas de actividad, con la iniciativa social. asf como la 

privada. nacional y extranjera. 3/ 

La alianza para la producción constituy6 pues, una estrategia 

de arranque para superar la crisis. Mediante ella se intentó 

limar las diferencias que existieron a lo largo del sexenio 

anterior entre el sector pQbl leo y privado, y al interior de 

los empresarios; y fue orientado a restitutr la confianza de 

los Inversionistas extranjeros. Representó una fórmula de 

compromiso con el fin inmediato de incrementar la producción, 

y mediante las nuevas inversiones. disminuir el desempleo, 

que habla a 1 canzado grandes proporc 1 ones, a 1 rededor de 9\ de 

la fuerza de trabajo. 

EL BOOM PETROLERO Y SU IMPORTANCIA 

EN EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 

Durante la admlnlstracl6n echeverrlsta, la producción petro

lera se habla ajustado al consumo interno. exportando solamen

te un eventual excedente; sin embargo, en 1971 el Gobierno 

dedica Importantes gastos a la exploración, descubriendo los 

yacimientos petroleros de Tabasco, Campeche. Chiapas y Vera-

Ji Véase Revista Comercio Exterior, OP.CIT. P.46 
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cruz, cuya explotaci6n result6 mc1s costeable tras la cuadru

plicación del precio internacional del petróleo en octubre y 

los posteriores incrementos. Como resultado de dichos descu

brimientos petroleros. las reservas petroleras se empezaron a 

incrementar a partir de 1974, alcanzando para 1976 11.200 

millones de barriles. Por su parte, el rc1pído crecimiento de 

la producciOn y el lento crecimiento del consumo interno, 

aumento el excedente exportable de 16,438 barriles en 1974 y 

de 93,151 barriles diarios con tendencia al alza en años 

posteriores {Ver cuadro 1.3). El gran auge petrolero de 

1977-1981, que en menos de 4 años incrementó la producción de 

900,000 barriles diarios a 2'300,000 fue gracias a la explora

ción realizada durante el periodo anterior (1970-1976); 

asimismo, también se proporciono una capacidad de refinación 

que ha continuado ampliandose. A fines de la administración 

de Echeverrla, se vislumbraba el papel que jugarla el petroleo 

para solventar el déficit en la balanza comercial, as! como 

el endeudamiento externo. 

As! pues, la adminlstraclOn LOpez-Portillo Inicio sus labores 

con una nueva opclOn: El Boom Petrolero. Consciente de que 

las divisas obtenidas por la exportaclOn podr!an conducir a 

una lndigestaclOn financiera y a fuertes presiones Inflacio

narias, se fijO un limite a su producción -la. llamada plata

forma petrolera- de 2.25 millones de barriles diarios que se 

alcanzar!an en 1982, correspondiendo la mitad a la exportaciOn. 
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SI bien este ritmo de explataciOn -en relaciOn con las reser

vas comprobadas- aseguraba una vida útil de las mismas que 

podr!a considerarse prudente (alrededor de 60 a~~s. ver 

cuadro 1.3) diversos sectores de opinión se han manifestado 

en contra de esta pcl i tic a por caos iderarla conducente a una 

explotación acelerada de un recurso no renovable. 

Mn as!, tal como se indicO antes, el ritmo de explotaclOn se 

adelanto a lo. programado de forl'la tal, que en 1980 se alcan

zaran las metas previstas para 1982. 

En su tercer informe a la Nación. el Presidente Lic. José 

LOpez Portillo apunto: "Tener abundancia de petróleo en un 

mundo hldo de energéticos y econOmicamente desordenado nos 

coloca en posiciOn prominente para impulsar nuestro crecimien

to econ6mico y social independiente y autosostenido; y por 

primera vez y quizA la única en nuestra historia, nos permite 

delinear un modelo de pals factible y a la altura de nuestra 

mas ambiciosa f ilosof!a pol!tica". 
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CUADRO 1.3 

lllDICADORES DE LA lllDUSTRIA PETROLERA 

RESERVAS PROBADAS VIDA TEORICA DE 
PRODUC. 3 OE HIDROCARBUROS 1 LAS RESERVAS 2 

1970 5.6 18 157 

1971 5.4 18 156 

1972 5.4 17 161 

1973 S.4 17 165 

1974 s;.,a 15 210 

1975 6.3 14 262 

1976 11.2 24 293 

1977 16.0 24 358 

1978 40.2 61 443 

1979 45.8 58 537 

1980 60.1 59 709 

Fuente: Elaborado con datos de Petr6leos Me><icanos. 

1 • Mi les de Mi Bones de Barriles 
2 = Años 
3 = Mi Bones de earrl les 

• 34 • 

EXPORT. 3 

6 

34 

34 

74 

113 

194 

303 

CAPACIDAD DE 
REFINAC!ON 

592 

592 

625 

760 

760 

785 

969 

974 

989 

1,341 

1,476 



Debido a su contrlbuci6n en la Balanza de Pagos, as! como en 

los ingresos públicos y los recursos para inversión, la 

exportaci6n de petr61eo ha sido el eje en el cual gira la 

pol!tlca de desarrollo, basta citar que la elaboraci6n del 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial (1979), Plan Global de 

Desarrollo ( 1980) y Plan Nacional de Energla fue condicionado 

por el Boom Petrolero. No s61o condiciono a dichos Planes, 

sino también a la polltlca de comercio exterior, endeudamiento 

externo y la pol!tlca cambiarla. Considerando que el petr61eo 

solo representa el 1i del PlB, su Importancia en la dlnamlca 

del crecimiento reciente es Innegable. 

Asl, al resolver uno de los principales cuellos de batel la 

que era la captacl6n de divisas (a través de la venta de. 

petr6leo), la polltlca econ6mlca se flj6 como principales 

objetivos: financiar el desdrrollo, aumentar la 

de capital e Integrar la Industria. De esta 

sector pC.bllco a través de su propia expansión, 

acumu 1aci6n 

forma, el 

estimuló la 

demanda agregada, mediante el crecimiento tanto del consumo 

como de ta inversi6n pública, como se puede ver en el cuadro 

1.4. Ahora, si aunamos el crecimiento de la demanda agregada 

privada, estimulada por los subsidios, ésta contribuyó para 

que la demanda agregada total creciera a niveles nunca antes 

observados. 
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CUADRO I .4 

EVOLUCIOll DE LA DENAllDA Y OFERTA 
(Cifras en i) 

1978 1979 1980 1981 

OFERTA 9.3 11. o 10.8 9.5 

Producto Interno Bruto 8.2 9.2 8.3 7.9 

Importaciones 21. 9 29.9 31. 9 20.3 

DEMANDA 9.3 11.0 10.8 9.5 

Consumo Total 8.3 8.9 7.8 7.7 

Consumo Privado 8.1 a.a 7.5 7.3 

Consumo de Gob 1 erno 9.9 9.6 9.5 10.1 

Formación Bruta de 
Capital F íjo 15.2 20.2 14.9 14.7 

Privada 5.1 22.7 13.7 13.9 

PGbl lea 31. 6 17 .1 16.7 15.8 

Exportaciones 11.6 12 .1 6.1 6.2 

Fuente: Elaborado con datos del Sistema de cuentas Nacionales, S.P.P. 

Por su parte, el aparato productivo no tuvo la capacidad de 

respuesta, por lo que las importaciones crecieron en forma 

desmedida. Entre los factores que estimularon el crecimiento 

de las Importaciones fueron: la liberaci6n comercial, un tipo 
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de cambio sobrevaluado y, el ma.s importante. una industria 

•al Integrada (ver cuadro 1.4). 

- Comportamiento de Jas Finanzas Públicas durante 1978-1981 

La tOnlca que tomo el gasto público a partir de 1978. fue Ja 

de generar una alta tasa de empleo, asl como desarrollar la 

capacidad de las industrias públicas. 

CU ... ORO i. 5 

INVERSION PUBLIC" FEDER"L POR SEClORES 

1 g 1 6* 1 9 7 9• 1 9 8 o• 1 9 8 1• 

JnversiOn total 217,381.6 308,455.0 478,557 .o 754, 124.4 

Sector Industrial 104,453.9 145,305.3 221,744.1 375.296.0 

PetrOleo y 

Petroqulmica 62,781.1 88,613.1 128,237. 7 219. 178.3 

Electricidad 30,797.9 43,931.5 63,477.6 86,975.4 

Siderúrgica 1,392.3 7 ,334.9 18,268.3 24, 126.1 

Otras inversiones 9,482.6 5,425.8 11,760.S 45,016.8 

FUENTE: Elaborado con datos del Primer Informe Presidencial del 

Lic. Miguel de la Madrid. 

( •) Cifras en millones de pesos 

TMC": lasa Media de Crecimiento Anual en o¡. 

J7 -

TMCI\ 

36.5 

37 .7 

36.7 

29.6 

104.0 

47.6 



Del cuadro anterior se desprende, que la inversión pública 

creció a una tasa anual del 36.5'.t dentro del total de la 

inversión, que se canaliz6 casi el 501 al sector Industrial, 

debido a los requerimientos de PEMEX y de la Comisión Federal 

de Electricidad. 

La inversl6n públ lea destinada a PEMEX, creció al 36.7'.t y se 

canalizó principalmente, la expansi6n de la produccl6n 

petrolera, a través de una intensa perforación de pozos y 

refinación del petróleo, as! como a proyectos costosos cuyos 

beneficios no estaban del todo definidos, en los que cabe 

mencionar la construcct6n del gasoducto de la zona petrolera 

de Tabasco y Chiapas con los Estados Unidos, con su ramal 

Monterrey (principal zona Industrial). 

Por su parte la Comisión Federal de Electricidad, tuvo que 

incrementar su capacidad para responder a la demanda creciente 

de energla eléctrica, por lo que su tasa de cree imlento de 

inversl6n anual durante 1978-1981 fue del 29.631, as! fue que 

la mayor parte de la inversión se canalizo para la importación 

de maquinaria y equipo. 

Por lo que se refiere al gasto corriente del sector públ leo, 

se incrementó el gasto de administración una tasa del 

34.41' anual con el fin de generar empleos (dentro de la 

burocracia) y as! cumplir con uno de los objetivos de la 

pol ltlca económica. 
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Otro rubro que se incremento en forma acelerada fue el de 

transferencias, el cual crecl6 a una tasa del 26.0'I. como se 

puede ver en el cuadro 1 .. 6, con el fin de aumentar los subsi

dios al sector privado y pGbllco, as! como al consumo de las 

clases populares. 

Como se puede ver, ~1 gasto corriente tuvo 2 funciones pri

mordiales: incrementar el empleo, lo cual aumentarla la 

demanda que cubrirla el sector privado, y subsidiar en espe

cial a este sector, para r.rear las condiciones para la acumu

lacl6n de capital. Sin embargo, dichos gastos contrl~uyeron a 

gestar la crisis, pues como es sabido, tales gastos de car~c

ter Improductivo no generan beneficios a corto plazo para el 

sector privado y pGbllco. 
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CWIDRO 1.6 

EGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

1978* 1979* 1980* 1981* TMCA* 

Gasto Corriente 477,580 655,230 916,267 1'531,875 33.8 

Gasto de 

Administración 233,472 292,327 390,367 762,050 34.4 

Intereses y Gastos 
de la Deuda 60,247 91 ,945 122, 764 267 ,254 45. 1 

Transferencias 98,738 143,872 191 ,422 249,249 26.0 

Participaciones 28,678 50,939 96,973 169,929 56.0 

Otros Gastos 

Corrientes 56,495 76,247 114,741 83,413 10.3 

Gasto de Capital 206, 749 317,506 594 ,554 778,613 39.3 

Obras PQbl leas y 

Construcciones 137, 335 200,487 323;996 463,335 35.5 

Subsidios a la 

Inversión 12,790 26,358 93,558 269, 171 114.2 

Financieras 47. 739 79,283 168,269 30,070 - 10.9 

Adefas 22,032 36,278 38,741 66,066 31.6 

lllllortlzacUln de 

la Deuda 163, 144 161 ,782 230,475 384,076 23.9 

TOTAL: 869, 235 1 '179, 796 1. 780 ,037 2'760,630 33.5 

FUENTE: Elaborado con datos del Primer Informe del Presidente 

Miguel de la Madrid. 

(*) Cifras en Mi 11 enes de Pesos. 
* TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 
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Por su parte, el gasto de capital creció al 39.Ji anual; en su 

•ayer parte se canalizó a obras pfibl leas y construcciones. 

como se puede ver en el cuadro 1.6. los subsidios a la inver

s i6n se elevaron co110 estimulo, a res are ir 1 as expectativas 

de ganancia de las grandes empresas y con ello. el proceso de 

acu•ulaci6n de capital, co•o veremos mls adelante. 

La polltica tributaria también tiene asl coao fin, alentar el 

desarrollo de la Industria a través de subgravar los ingresos 

de capital, los cuales- crecieron solo al s.o; anual durante 

el periodo 1g79-1981. {Ver cuadro 1.7). 

La •ayor recaudación como se puede apreciar en el cuadro 1.7. 

recay6 -sobre el petr61eo, el cúal tiene el crecl11iento •:Ss 

alto. Cabe subrayar que las cifras corresponden al pago diario 

de i•puestos. 
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CUADRO 1.7 

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

1978 1979 1980 1981 

Ingresos Corrientes 302,605 418,055 661,577 931, 131 

Ingresos Tributarios 29D,983 402, 157 653,417 863,783 

Renta 132,183 173,016 246,076 331, 785 

Valor Agregado 52,702 75,062 110,380 174,286 

Producción y 
Servicios 49,732 64,D69 5D,008 61,472 

Petróleo * 3, 196 4,214 22,461 32, 956 

Importación 14,756 26,804 47 ,716 60,076 

Exportación ** 21,826 36,656 136,504 198,070 

Otros impuestos 

Ingresos no tributarios 11,622 15,698 28, 160 47,346 

Ingresos de Capital 7,012 1,360 2,204 646 

TOTAL: 309,617 419,415 683,761 931, 777 

Fuente: Elaborado con datos del Primer Informe de Gobierno de 
Miguel de 1 a Madrid. 

(*) Pago Diario 
(**) Excluye impuesto por concepto de exportación de petróleo. 

Cifras en millones de pesos 

TMCA 

32.5 

30.0 

25.9 
34.9 

5.4 
79.2 
42.0 
73.6 

42.1 
-44.9 

Durante el periodo en estudio. se gravó mas el ingreso de las 

personas debido a que el auge petrolero aumentó el ingreso de 

casi todos los sectores. (es evidente que los sectores menos 

favorecidos fueron el campesino y el obrero). 
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Por su parte, el sector público también gravo el consumo 

(!VA) pero no en la misma proporción que al ingreso; esto 

obedeció principalmente a la ya tradicional polltica fiscal 

llevada a cabo por el gobierno mexicano de gravar en menor 

proporción los ingresos al capital para tratar de resarcir el 

proceso de acumulación. 

SI comparamos el pago por concepto de Importación y el impues

to recaudado, ~e puede observar qtJe se grav6 en un nivel muy 

bajo; por ejcmpl~ para el ano de 1980, se pagó por conc~pto 

de Importación 424,278.9 millones de pesos y se recaudaron 

47,718 •lllones por dicho impuesto, si di'lidlmos el Impuesto 

recaudado entre el pago por Importaciones. vemos que de cada 

peso por pago de importación se gravaban 11 centavos. Esta 

baja recaudación obedeció a la pol!tlca del gobierno por 

••Pilar la planta productiva, la cual requcrla un alto grado 

de l•portacl6n. 

En lo que concierne a los ingresos no tributarios (derechos, 

productos y aprovechamientos) as! como los ingresos de capital 

(enajenación o venta de bienes) no representaron un rapido 

crecimiento como se puede ver en el cuadro 1.7, lo que refleja 

que no hubo modificaciones sustanciales en el precio de las 

tarifas del sector p6blico. 
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- Polltica Ronetarla Adoptada 

La politica monetarla, por su parte, se vio condicionada por 

el déficit fiscal, ya que gran parte de esto recae en forma 

de deuda con el Banco de México. Esta deuda repercute incre

mentando la base monetaria. 

Si observamos el cuadro 1.B, tendremos que el financiamiento 

al sector público fue el que crecl6 mAs aceleradamente; tal 

aumento no pudo ser ·contrarrestado por el cambio en las 

reservas internacionales (con el fin de lograr la liquidez y 

el crédito que requiere la economla) por lo que, dicho fin se 

logr6 a través de modificar los multiplicadores correspondien

tes disminuyendo sus crecimientos anuales, y modificando las 

reservas de la Banca Comercial con el Banco de México (encaje 

legal) y también a través de los cambios en la poslcl6n de 

los depósitos, modificando as! la base monetaria a través del 

renglón de créditos al sector privado. 

Lo anterior puede apreciarse en el cuadro 1.8. 
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cur.DRO 1.8 

CDNTRIBUCION DE Lr. Sr.SE NONETAR!r. 

1976 1979 1980 1981 

Reservas Internacionales 2.1 4.7 5.6 

Financiamiento al Sector PGb 1 leo 29.7 47.9 28.9 

Financiamiento al Sector Privado - 3.7 -16.7 6.2 

Base monetaria 28. 1 35.9 40.7 47.6 

Multiplicadores 

Créd 1 to 5.1 3.9 - 0.1 

M1 4.2 - 1.4 - 4.3 -12.1 

M2 2.4 1.2 - 4.3 -11. a 

Tasas de Crecimiento 

Crédito 34.6 41. 2 40.5 47.8 

MI 33.6 33.9 34.6 32.0 

M2 31. 3 34 .1 34.1 32.5 

Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 
MI =Moneda y billetes; 142 =MI +Depósitos a la Vista. 

Cabe subrayar que el sistema del encaje legal no ha entorpecl· 

do el desarrollo del sistema financiero, gracias a los si

guientes factores: El crecimiento del sistema bancario, la 
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prol lferacl6n de diversas instituciones de crédito, la admi

nistración de tasas de encaje diferencial según el tipo de 

depósitos o de institución. 

En el cuadro 1.8 podemos observar, que la polltica monetaria 

instrumentada cumplió sus objetivos, ya que las variables 

sobre las que actuó (Mt, M2 y el crédito) tuvieron un crec!mle!!_ 

to uniforme a pesar del rapido crecimiento dei financiamiento 

al sector público. 

La polltica financiera durante 1978-1979, tenla como fin 

generar los recurs?s que la inversión total requeria, evitando 

los riesgos que implicaba: Una excesiva liquidez, presiones 

inflacionarias; equilibrar la paridad y regular el crecimiento 

económico nacional a la inestable tendencia de los mercados 

internacionales. Para generar dichos recursos, se crearon 

nuevos instrumentos en el mercado de valores de renta fija 

públicos (CETES, PETR080NOS) y privados. 

CUADRO 1.9 

TASAS DE INTERES REALES (1) 

1978 1979 1980 1981 

1 mes -0.46 -0.39 -0.35 -O.ti 
3 meses -0.31 -0.34 -0.31 0.03 

6. meses -0.20 -0,31 -0.29 0.08 

12 meses -0.07 -0.24 -0.26 o. 11 

Inflación 16.2 20.0 29.8 28.7 

FUENTE: Elaborado con datos del Banco de México. 
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La polltica de tasas de interés seguida por Banco de México, 

tenia como objetivo incrementar la captación; si observamos 

el cuadro 1.9, las tasas reales negativas durante el periodo 

1978-1981 fueron disminuyendo su negatividad y, para 1981, 

fu.,ron positivas (exceptuando las de un mes); esto trató de 

evitar la dolarizacl6n y fugas de capital, ante la inminente 

devaluacl6n que se prevela para el año siguiente. 

CUl\DRO 1.tO 

CllPTllCION DEL SISTENI\ BANCARIO 
POR PRINCIPALES INSTRUMENTOS 

1978 1979 1980 

Instrumentos 

Total 1,050.0 1,384.7 l,901.3 

Pasivos Monetarios 145.5 196.9 267.5 

Pasivos no Monetarios 904.5 l ,18L8 1,633.8 

liquidas 141.4 202.7 291.5 

No liquides 763. 1 985. 1 1,342.3 

FUENTE: Elaborado con datos del Banco de México. 
CI fras en mi les de millones de pesos. 

" Tasa Media de Crecimiento Anual 

1981 HICA* 

2,931.8 29.3 

330.7 22.8 

2,601.1 30. 2 

399.8 29. 7 

2.201. 3 30. 3 

La captación por su parte, se incremento en un gran porcenta-

je a instrumentos no liquidas (plazo fijo mes, 6 meses, 
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etc.) debido a que eran las que ofrectan menores rendimientos 

·y los avales crecieron al 30.3'.t (por encima de la captaciOn 

total) como se puede ver en el cuadro 1.10; esto fue el 

resultado de los siguientes factores: Evitar la dolarizaciOn 

a través de disminuir el diferencial entre las tasas internas 

y extranjeras, captar los recursos necesarios para financiar 

los requerimientos del gobierno federal pagaderos largo 

plazo y fortalecer el mercado financiero interno mediante 

dichos Instrumentos. 

El crédito por su parte, se canalizó en forma cada vez m~s 

selectiva y a tasas activas cada vez mAs subsidiadas, hacia 

los sectores que se quer!a favorecer, creciendo al 29. 7'1. 

anual durante 1978-1981. El sector que llevo la vanguardia en 

el otorgamiento de crédito fue el de servicios, pues si vemos 

el cuadro 1 .11, durante el periodo 1978-1978 representaba mAs 

del 25'1. del total otorgado y, en especial el rubro del comer

cio, pues representaba altas tasas de ganancia que resp~~ban 

los préstamos y sus rApldos pagos. Cabe mencionar que, dentro 

de las empresas propiedad del sistema bancario, la mayor 

parte corresponde a este rubro. 

La industria de la transformac iOn fue otro rubro donde se 

canalizo gran parte del crédito, en especial a la industria 

manufacturera para realizar la importación de insumos. Por su 

parte, los bienes de capital recibieron un crédito casi 
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constante y el mas bajo (ver cuadro 1.11), debido a que no 

representaron un negocio costeable, por ser industria con 

baja rentabilidad, ya que gran parte de estos bienes son 

!•portados. 

CUAOIO 1.11 

CREOITOS DEL SISTEMA BANCARIO 
POR ACTIVIDAD PRINCIPAL POR PRESTATARIO 

1978 1979 1980 1981 TMCA* 

Total• 717,992 904,876 1'309,854 2'029,810 29.7 
ActiY idades 
pri11arias 13.0 13.5 13.5 11.9 
Industrias 
energéticas•• 5.6 4.7 8.9 8.8 
Transformacl6n 25.6 23.7 20.6 19.0 

Bienes de capital 1.5 1.6 1.5 1.4 
Manufacturas 16.7 16.B 13.6 11.9 
Otros 7.4 5.3 5.5 5.7 

Construcc 16n 7.7 6.9 5.3 5.1 
Servicios 25.8 28.5 27.4 25.6 

Co11ercio 13.7 15.8 15.9 9.9 
Otros servicios 12.1 12.7 11.5 15.7 

Vivienda de 
Interés social 3.6 3.3 2.6 2.4 
Otras actividades 4.3 5.8 10.4 9.2 
Gobierno te.e 13.7 11.3 17.9 

Federa 1 13.3 12.2 9.9 16.5 
Estatal y Mpal. 1.1 1.5 1.4 1.4 

FUENTE: Elaborado con datos del Banco de México 
(*) Cifr.s en mil Iones de pesos 
(*") Petroleo y electricidad 

* TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 
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El sector Gobierno fue otro de los rubros a los que se canali

zó buena parte del crédito para que éste cumpliera sus objeti

vos de pal Itica económica (a través de aumentar la estructura 

pro~uctiva y la lnversi6n). 

La Banca Nacional (SOMEX, BANRURAL. etc.) penetr6 en forma 

creciente en el proceso econ6mlco por el aumento sistemático 

de sus créditos, cuya parte principal fue canal izada a las 

empresas pOblicas. ast como en especial a la agricultura; ya 

que la Banca Comercial consideraba esta Gltima como una 

actividad de alto riesgo. 

El Gobierno Federal destin6 recursos a un gran nGmero de 

fideicomisos financieros de fomento, con la finalidad de 

financiar a tasas preferenclales las actividades prioritarias 

(sectores social, agricultura) concediendo a sus acreditados 

asistencia técnica y suministro de Insumos como semillas y 

otros bienes. 

- Evaluacl6n de los Resultados del Creci•lento Econ6•1co 

Durante el periodo 1978-1982, el crecimiento se mantuvo sobre 

'una tasa del 81'; durante el cuarto y quinto año se registra 

el crecimiento mas alto en la historia, debido al gasto de 

los ingresos derivados de la venta del petr6leo. 
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SI observamos el cuadro l. 12 y comparamos los resultados con 

los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Industrial, 

el crecimiento presenta tres caracterlsticas: Durante el 

periodo 1978-1979 el crecimiento fue acelerado, siendo mayor 

que el del Plan, debido al Incremento de la planta productiva 

asl como a un mayor grado de capacidad empleada; el crecimien

to acumulado trazado por el Plan (1979-1981) fue muy parecido 

con el real. 281. aunque con un patrOn diferente aunado al 

fracaso de generar un crecimiento sostenido del toi a partir 

de 1982. Coao lo prevé el Plan, esto se debió a las repercu

siones que tuvo la polltica económica adoptada !obre la 

Balanza de Pagos; ahondaron aun mas por la calda del precio 

del petróleo en julio de 1981. Esto condlclonó la polltlca 

econ611lca restringiendo la politlca fiscal y monetaria, lo 

que se hizo sentir de Inmediato en la actividad econOmlca a 

través de una desaceleraclOn del crecimiento, como se puede 

ver en ~l cuadro 1.12 ya mencionado. 

Crecimiento real 
Plan Industrial 

CUllORO 1-12 
CRECIRIEITO DEL PIB 1976-1982 

1977 1978 197g 

2.4 8.2 9.2 
3.2 6.5 7. 1 

1980 

8.3 
8.2 

FUENTE: Elaborado con datos de S.P.P. y el Plan Industrial 
(SEPAFIN 1979) 

- Si -

1981 1982 

8.1 -1.0 
9.5 10.6 



Para 1982, el presupuesto del seci:or pQblico Incidió en el 

crecimiento, debido a que disminuyó en términos reales, ya 

que hubo una duplicaciOn de los precios de productos derivados 

del petróleo en julio y diciembre y por otra parte la disminu

ción del comercio exterior en la segunda mitad del año; cabe 

subrayar Que las exportaciones se vieron afectadas por la 

receslOn mundial y de los Estados Unidos (nuestro principal 

cliente) y las condiciones de crédito externo fueron cada vez 

mas dlflciles. 

Por su parte el sector privado expresó su pérdida de confianza 

en una gran fuga de capitales; as! para 1982, la crisis se 

manifestó en el sistema financiero. 

Observando el cuadro 1.13, tanto las Importaciones de bienes 

como la demanda final crecieron desmesuradamente con respecto 

al Plan, -especialmente la demanda final-. 

CUADRO 1.13 
CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 

Y LA DEMANDA FINAL 1977-1982 

1977 1978 1979 1980 1981 

Importaciones de Bienes 

- Real -6.1 - Plan -0.8 
Demanda Final Interna 

- Real 1.2 - Plan 2.4 

FUENTE: SI stema de Cuentas Nacionales 
S.P.P. Plan Industrial (SEPAFIN) 
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27.8 32.9 36.8 15.0 
22.5 e.o 13.0 13.6 

9.2 10.9 11.2 9.7 
6.6 6.1 7.8 9.4 

1982 

-42.7 
20.0 

- 6.6 
11.6 



Este rapido crecimiento en las importaciones estuvo condicio

nado por los siguientes factores: 

Expansión de la actividad económica. Esta expansión se 

refleja en incrementos en la demanda final. aumentando 

tambi{!n las importaciones debido a la poca capacidad de 

respuesta del aparato productivo. 

La llberacl6n de las importaciones durante 1977-1981; 

pol !tica que se presentó en 2 bloques: de 1977 a 1981, 

los permisos y las cuotas de importación se reemplaza

rfan por tarifas, logrando el mismo efecto sobre la pro

teccl6n; y el segundo de 1981 a 1982 en donde las 

tarifas se reduclr{an y racionallzartan. 

El crecimiento acelerado de la lnflacl6n en México, 

hizo mas competitivas las lmportaclones. 

El plan Industrial preve!a que la tasa de crecimiento fuerá 

de 7.s:r; y, de no haber liberado las· Importaciones, se hublera 

disparado alrededor de 12.s:r; anual, dadas las variables de 

polltlca a niveles reales. 
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CUADRO 1.14 

CRECIMIENTO DESAGREGADO DE LA DEMANDA FlllAL 
1978 - 1981 

1978 1979 1980 1961 

Consumo privado 

- Real B.1 8.8 7.5 8.1 

- Planeado 4.2 5 .1 5.9 7 .1 

Gasto corriente 
- Real 9.9 9.6 9.5 9 .1 
. Planeado 1.5 6.0 7.4 11 .o 

Inversión fija pública 

- Real 31.6 17.1 16.6 17 .o 
- Planeado 25.5 10.0 16.6 11.1 

Inversión fija privada 

- Real 5.9 22.7 13.7 13.6 

- Planeado 11.9 6.5 12.0 16.6 

Total de la demanda final 

- Real 9.2 10.9 11.2 9.7 

- Planeado 6.6 6.1 7.8 9.4 

FUENTE: Elaborado con datos de s.P.P. Y el Plan Industrial (SEPAFIN 1979). 

Por su parte. la inversión públ lea tantbién fui! mucho mayor 

que los objetivos propuestos por el Plan. debido a la expan

sión de la industria petrolera y eU!ctrica. La inversión en 

petróleo que se canal lzO en su mayor parte a importaciones. 
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excedió en 480: los niveles planeados en 1981, año en que el 

Plan estimaba una export•cl6n de 1.2 MBD. En lo que concierne 

a la industria eléctrica, la inversión fue de 37i por arriba 

de lo planeado para 1981. El cuadro 1.15 muestra el crecimien

to de la demanda final, asr como de las exportaciones de 

bienes y servicios excluyendo el petróleo. 

CUADRO [ .15 

CRECIMIENTO DE LA DEMANDA FINAL 
DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 

Demanda Exportación de bienes y 

Final servicios excepto petróleo 
Crecimiento planeado 7.5 6.6 

Cambios no planeados en 

circunstancias externas 0.7 -1.0 

En 1 ibera! izaci6n - 1.9 -0.2 

Residuo 3.9 -O. 1 

Total 10.3 5.2 

FUENTE: S.P.P. y Plan Industrial (SEPAFIN 1979) 

El principal cambio externo fue la recesión de la economla de 

los Estados Unidos durante 1970-1980. que fue también l• 

razón principal por la que el crecimiento de las exportaciones 

estuvo por abajo de lo planeado. No obstante, esto sólo tuvo 
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un efecto pequeño sobre la demanda final. La liberalización 

redujo esta demanda alrededor de 2% anual, dejando un creci

miento residual no planeado de 3.9% anual. 

El plan estimaba que la inflación crecerla alrededor del 16i 

anual; esta proyección fue correcta para 1979; sin embargo 

para 1980 y 1981 se elevó alrededor de 27i anual. 

Durante el periodo 1979-1981 se presentaron fuertes incremen

tos en la inflación externa, debido fundamentalmente al alza 

en el precio del petróleo durante 1979-1980; es to afectó a 

la economta nacional a través del mercado de capitales, en la 

medida que aumentaron 1 as tasas de interés que repercuten en 

el incremento de los precios. 

Plan 

CUADRO 1- 16 

CRECIMIENTO DE LA INFLACION 

Cambios no planeados debidos 

a circunstancias externas 

Liberalización 

Residuo 

Resultado 

16.3 

2.5 

0.6 

2. 1 

22.4 

FUENTE: s.P.P. y el Plan Industrial (SEPAFIN 1979). 
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Observando el cuadro I.16, se puede apreciar la diferencia 

entre el plan y el resultado real. Destaca que la inflación 

para el consumidor se atribuye, en gran parte, factores 

externos. pues el incremento en los precios tienen su origen 

en el alza de costos, incluyendo los costos de capital. Dado 

que estos Gltimos por unidad de producto son muy altos como 

proporción del costo total, los cambios en la tasa de interés 

afecta los precios. 
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C A P 1 T U L O 1 1 

11.1 COMPORTAMIENTO DE LOS AGENTES ECONOMICOS 
(CONSUMO E INDUSTRIA). 

El objeto de esta sección, es determinar si el déficit en 

Cuenta Corriente influye en la industrialización asl como en 

la integración del aparato productivo. 

El proceso de expansión y diversificación Industriales mostra

ron cambios importantes en la composición y tendencias de 

comercio exterior; sin embargo, a partir del boom petrolero. 

la industria mostró una disminución en sus exportaciones y un 

aumento en las importaciones~ Cabe seftalar que, tanto el 

consumo como la producción tuvieron fuertes cambios en sus 

estructuras . 

• ANALISlS DEL CONSUMO 

Cabe mencionar que, durante el periodo de 1979-1981, la 

producción de bienes de consumo durable aumento por encima 

del ritmo de crecimiento económico general; asimismo. la 

produce i ón de b lenes de consumo mas l va mostró un rezago con 

respecto al i'ncremento general de la actividad, como se puede 

apreciar en el cuadro 11.1 
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CUADRD 11.1 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCION 
POR TIPO DE BIEN 

1979 1980 

PIB 9.2 8.3 

Manufacturas 10.1 7.0 

Bienes de consumo no durables 8.4 5.5 

Bienes de consumo durables 15.Z 9.0 

Bienes de inversl6n 14.8 10.4 

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales S.P.P. 

1981 

8.1 

7.7 

5.9 

13.5 

15. t 

El crecimiento de la demanda por bienes durables, estuvo condl 

clonado por la expansiOn del crédito disponible, as! como por 

el Incremento del gasto corriente por parte del estado. La 

expans!On del crédito es esencial para activar la demanda de 

este tipo de blenes. caracterizado por su alto valor unitario, 

en relac!On con el Ingreso promedio de la mayorla de los 

consumidores. Por su parte, el gasto corriente estimula la 

demanda incrementandola, generando consumidores po~enciales 

de bienes durables. 

Por lo que respecta a la demanda de bienes de consumo no 

duradero durante el boom petrolero, ésta se rezaga con respec

to a la expansi6n general (Ver cuadro 11.1) debido a que la 
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interdependencia entre el sector de bienes de consumo no 

duradero y los dem~s sectores Industriales es muy débil. 

Como se puede apreciar. durante 1979-1981 no existi6 (y no 

existe actualmente) una integración vertical en la estructura 

lndustridl de nuestro pais. debido a que los incrementos en 

la produccl6n y l• inversi6n del sector de bienes durables no 

generaron aumentos en la producción e inversión en la indus

tria de bienes de capital. Los sectores de bienes durables y 

bienes de inversl6n, al exponderse durante 1979 - 1981, -

demandaron una gran cantidad de insumos importados, esp.ecial

mente bienes Intermedios y bienes de capital 154.8\ y 92. 7'1., 

respectivamente. Esto slgnificO un gran deterioro en la 

Balanza Comercial, ya que las importaciones crecieron un 

ritmo del 106.3'1 y las exportaciones decrecieron en -2.7'1. 

(Ver cuadro 11.2). 

CUADRO 11.Z 

COMERCIO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 
TMCA 1979 - 1981 

Exportacl6n de manufacturas 

!mportacl6n de manufacturas 
Bienes de consumo 

Bienes Intermedios 
Bienes de capital 

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales S.P.P. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 
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Durante este periodo de auge, las relaciones de intercambio 

con el exterior incrementaron el déficit en la Balanza Comer

cial de la industria. por lo siguientes factores: Los efectos 

de la expansión del mercado sobre el déficit de la Balanza 

Comercial, que depende no sólo de la tasa de crecimiento sino 

principalmente de la estructura de ese crecimiento; las 

medidas tendentes a la liberalización del comercio exterior; 

y, finalmente, el relativo estancamiento del comercio interna

cional, y en particular al lento crecimiento de la demanda 

con los Estados Unidos. 

El mecanismo por medio del cual los bienes de consumo durade

ro tuvieron un alto crecimiento, fue una deformaci6n en el 

consumo, ya que durante el boom petrolero la estructura de la 

demanda que acampanó la evolución de los ingresos relativos; 

ésta se cana 1 izó hacia el consumo de bienes duraderos y 

suntuarios, relegando el consumo de bienes de primera necesi

dad. 

Esta deformación del consumo tiene su ratz. por una parte, en 

un desequi 1 ibrlo entre el nivel del consumo privado y el del 

consumo público esenciales, as! como en la excesiva partlclpa

clón del consumo suntuario en el gasto privado en consumo a 

nivel agregado y por otra, el reconocimiento de que el consumo 

de ciertos bienes durables, est4 mucho m4s difundido de lo 

que normalmente se piensa. 
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Esa deformación en el consumo se puede explicar a través de 

los siguientes fenómenos económicos: 

Durante el periodo de auge, el consumo de servicios esen

ciales como salud, salubridad, educación y ciertos tipos 

de transporte fueron proporcionados por el sector público; 

éste no incrementó sus tarifas. También el gasto pObllco 

en la provisión de estos servicios se fue rezagando, expli

cando en buena medida la distorsion existente entre consu

mos privados y pObl leo. Otro efecto indirecto que tiene 

este rezago sobre la estructura del consumo privado. es 

que opera a veces en favor del aumento del gasto de bienes 

suntuarios. 

Hubo un gran auge en el financiamiento al ccnsumo, tanto 

del sistema financiero como de las empresas productoras de 

bienes durables, a través de un mecanismo de ajuste entre 

el alto valor unitario de dichos bienes y el ingreso medio 

de la población, disminuyendo el grado de concentración 

del ingreso requerido para garantizar un mercado de un 

tamaño dado, o bien permitiendo la ampliación del mismo 

para un nivel dado de concentraclón del ingreso. Por otra 

parte, estA el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre 

en otras ramas industriales, las productoras de bienes du-

rabies, 

por el 

operan en 

oligopollo 

estructuras de 

dlferenclado en 
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adopta la competencia permite ampliar estos mercados m&s 

al 1a de lo que permitirla el crecimiento de los ingresos 

por st solos. 

Un factor que contribuyo a ajustar el alto valor unitario 

de los bienes de consumo duradero y el bajo nivel de ingre

so, asl como a expl !car el alza en la proporc!On del gasto 

en consumo que se canal iza hacia ellos, fue la tendencia a 

que el valor unitario de estos bienes cayera en relación a 

otros (esta tendencia se revertlra a partir de 1983). 

SI observamos el cuadro 11.3, el Grupo 1 (Industrias producto

ras de alimentos, bebidas) registro durante 1980-1981 incre

mentos en su precio del 31.91'; el Grupo 11 26.61' en promedio; 

si ambos grupos los compaginamos en sus precios con el 111 

(autos, aparatos electrodomésticos), se aprecia que éste 

creclO a tasas mas pequenas. 
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GRUPO 1 

CUllDRO 11. 3 

CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS 
POR TIPO UE INDUSTRlll 

1. Ganaderla 

2 .. Caza y pesca 

3. Aceites y grasas vegetales comestibles 

4 .. Cerveza 

5. Tabaco 

GRUPO 11 

6. Hilado y tejido de fibras blandas 

7. Otras industrias textiles 

GRUPO 111 

8. Equipos y accesorios eléctricos 

9. Aparatos electrodomésticos 

1 o. llutom6v i les 

THCA• 

23.3 

37.5 

30.1 

28.5 

40.32 

27. 1 

26.1 

21.2 

23.2 

25.1 

11. Carrocerlas y partes automotrices 22.9 

FUENTE: Banco de México 
*TllCA: Tasa Media d<! Crecimiento Anual 

Esta heterogeneidad en los precios, se explica por los si

guientes factores: 
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Cambios en la estructura de costos. 

Modificaciones a largo plazo en la estructura de los m~rge

nes de ganancia entre industrias. 

Cabe subrayar que el Incremento en los m~rgenes de utl 1 idad 

de las Industrias tradicionales (Grupo 1 y 11), se debieron a 

los procesos de modernización y concentración de dichas indus

trias, asl como a la tendencia a la baja en los mi!rgenes de 

utilidad de las industrias productoras de bienes durables; lo 

cual sugiere, que entre las formas de competencia del oligopo

lio, no est~ excluida la competencia de precios. 

En slntesis, el proceso crecimiento-difusión del consumo 

moderno en el periodo de auge ( 1979-1981), se apoyó en incor

porar a su mercado capas cada vez mas ampl !as de la población 

mediante la distribución del ingreso, financiamiento al consu

mo y estabilidad relativa en la estructura de los precios • 

• TENDENCIA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Durante el perlado de auge, esi:a industria se encontraba 

integrada por empresas privadas nacionales, transnacionales y 

estatales. 

Las empresas transnacionales, dentro de la industria manufac-

turera, poseen una participación elevada 
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controlan un 30'1. de la producci6n manufacturera. teniendo 

preponderancia en los sectores punta del grupo. 

Durante el periodo de auge, el Indice de Ja producción de 

bienes duraderos es el que tiene mayor crecimient.o (6.31) por 

arriba del promedio inclusive. 

La progresiva 

orilló las 

transnacionalizacl6n del 

autoridades elaborar 

aparato productivo. 

una Jegislaci6n, que 

tiene como objeto regular el ingreso de nuevas empresas 

extranjeras y las que ya se encontraban funcionando en el 

pa!s. 

Inicialmente, la nueva legislación provocó distintas opinio

nes. pues se pensaba que desalentarta la inversión extranjera. 

lo cual se disipó durante el auge petrolero, pues arrojó ésta 

un crecimiento por encima de su tendencia histórica y mayor 

aun q~e el de Ja dlnamlca inversión .nacional. 
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CUADRO 11.4 

CRECIMIENTO DE LA INVERSION 
NACIONAL Y EXTRANJERA 

InverslOn bruta fija 

- PGblica 
- Privada 

Nuevas Inversiones extranjeras 

Total 

1970-1978 

12.4 
5.9 

1.9 

8.3 

1978-1981 

23.5 

29.0 

51.0 

27.0 

FUENTE: DlrecciOn General de Inversiones Extranjeras y Transferencia de -
Tecnologla, SEPAFIN. 

C6mo se puede observar, esa legislaclOn regulO las Inversiones 

extranjeras, pero no frenó su crecimiento. el cual estuvo 

condicionado por coyunturas favorables: movilidad de capitales. 

solvencia que reflejaba el pals con su riqueza petrolera y la 

confianza que se vlvla en el Amblto empresarial con relaclOn 

al crecimiento del mercado interno. 

La inversión extranjera, en lo que respecta a la orientación 

sectorial que se le dio, no sufrlO cambios. 

Para 1975, los sectores de comercio, servicios e industria 
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extractiva. contaban con el 25$ de la inversión extranjera 

mientras que en la industria de la transformaciOn representaba 

e 1 75'.I;. 

Para 1981, la Industria de la transformación cuenta con el 

78.si del total de la inversión extranjera, disminuyendo su 

participaciOn en el resto de los sectores al interior de la 

industria de transformaciOn; tampoco parecen registrarse 

cambios significativos. Durante el· periodo 1970-1980, sOlo 5 

ramas industriales concentran 56'1. de la ioversiOn extranjera, 

siendo éste el patrOn que se presentaba en 1970. Esto mani

fiesta que en el periodo de auge, la Inversión extranjera se 

concentro en una censal idaciOn de las empresas transnaciona-

les de los sectores que ya controlaban, profundizando as[ el 

patrón industriallzac!On que se consolidó en los 70's. 

Para 1979, la empresa privada controla el 12111 de la produc

ciOn industrial, presentando dos caracter!stlcas muy importan-

tes: 

- La ausencia de un grupo empresarial que tuviera flujos de 

capital con las posibilidades de llevar a cabo grandes 

inversiones y tendiera a convertirse en agente de la pollti

ca instrumentada por el Estado. 

1 / FUENTE: Dirección General de Inversiones Extranjeras y Transferencia 
de Tecnologla. 
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- La empresa privada nacional hizo de la diversificación su 

forma de crecimiento. Esta es una caracterlstica Que dife

rencia a la empresa privada nacional con las filiales trans

nacionales, ya que éstas constituyen apéndices no diversifi

cadas de unidades de acumulación de sus paises de origen. 

Al !nielarse el periodo de auge, el fortalecimiento del grupo 

empresarial se vio condicionado debido a la expansión acelera

da de las empresas transnacionales, ya que al conformar 

grandes empresas que frenarlan la expansión de las extranjeras 

y partlclpar!an en la pol!tica industrial, logrartan fomentar 

conjuntamente el crecimiento acelerado. 

En este sentido, los empresarios tuvieron un tratamiento 

especial. As! por ejemplo, se Instrumentaron leyes como la de 

la sociedad de fomento, que fueron diseñadas para este conjun

to de grandes empresas. 

Cabe senaiar, que tanto las empresas pGbllcas como privadas y 

transnac ionales, aumentan su part ici paciOn en la produce i6n 

Industrial, en detrimento de la pequeña y mediana industria; 

as!, el porcentaje de ventas de las 100 mayores empresas 

Industriales, respecto al valor de la producción industrial, 

pasa de 19.2% en 19732/ a 28.2% en 197931. 

2/ FUENTE: X Censo Industrial 1976 (Datos de 1973), S.P.P. (1979) 
3/ FUENTE: Escenarios Económicos de México, S.P.P. (1981). 
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Otro rasgo importante de los empresarios. fue el incremento 

de su participación dentro de las 100 empresas mayores del 

pats, contando las estatales y extranjeras. 

Durante este periodo, los empresarios privados se apoyan en 

la conglomeración como punto de apoyo para crecer. la cual 

consiste en consolidar la actividad de muchas empresas en el 

grupo a través de constituirse como holdings; esto obedeció a 

los siguientes factores; 

Como centralización de decisiones y capitales que amplia 

la capacidad operativa de la empresa. 

Introducir cambios substanciales en su organización para 

poder enfrentar tasas elevadas de crecimiento durante el 

boom petrolero. 

Las ventajas fiscales y financieras que goza el holding, 

ast como el acceso a recursos financieros externos. debido 

a que cada una de las empresas esta respaldada por el 

conjunto. 

La empresa privada nacional adoptó el holding porque éste 

constituye la forma legal Optima para empresas con un gran 

margen de dlversif lcaclbn. 

Un ejemplo representativo de este tipo de empresas, es el 

- 70 



Grupo Alfa. A partir de 1974, el Grupo Monterrey sufre una 

reorganización; en ese momento se asigna a Alfa la empresa 

productora de papel y cartón TITAN y la acerera HYLSA. 

A partir de entonces, el crecimiento del Grupo fue tan 

Impresionante, que lo llevo a ocupar el tercer lugar en la 

lista de las grandes empresas (solamente PEMEX y SIOERMEX 

eran mayores que ALFA en 1980) y a ganar 100 lugares. en tan 

sOlo un año, (1979-1980) en el ranking de las 500 mayores 

empresas no norteamericanas del mundo. hecho por la Revista 

Fortune. 4/ 

Para 1981, el Grupo tenla partlclpaclOn en los siguientes 

sectores: mineral de hierro, minerales met41 leos no ferrosos, 

productos carnlcos y lkteos, empacado de frutas y legumbres, 

producción de celulosa, autopartes, turismo, construcci6n, 

resinas y plasticos. 

Tomando en cuenta a 1 conjunto sel ecc 1 onado de 1 a empresa 

privada, se verifica que en términos sectoriales. al Igual 

que Alfa, parecen haber seguido una estrategia de diversifica

ción de riesgos, ya que Incrementaron su partlclpaclOn en 

minerfa, construcción, bienes manufacturados tradicionales y 

no tradicionales. 

4/ Vease Revista Fortune, enero 1981. 
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Sin embargo. este proceso no los canso! id6 en ningún nuevo 

sector. Algunas de las empresas que ahora forman parte de 

importantes grupos nacionales (Cervecerfas Cuauhtémoc-Visa, 

Hylsa-Alfa) ya eran empresas lideres en sus respectivas ramas 

antes de que los grupos se constituyeran cuma ta les. Después 

de con sol ldado el proceso de formación de grupos, no se ha 

registrado ningQn caso en que éstos se hayan convertido en 

lideres de sector alguno o industria. Su presencia en sectores 

nuevos como maquinaria. alimentos o resinas sintéticas, no 

1 lega ser dominante; esto deja entrever que no se han 

registrado cambios importantes en las bases de funcionamient~ 

de los mismos, generando en forma crónica desequilibrios en 

términos de divisas. empleos e ingresos. pero ahara con una 

estructura industrial mas concentrada. y con un pequeílo 

nOmero de grupos nacionales substancialmente fortalecido. 

Tal parece que, la aceleración en el ritmo de crecimiento de 

Ja industria privada, no sufrió cambios importantes en su 

estructura de producción y que, en lo esencial. se concentran 

en las actividades en que tradicionalmente participaban: Cons

trucc i On, cerveza, vidrio y acero; de esta .forma. ún i e amente 

profundiza el patrón de industrialización adoptado. 

Para el periodo de auge, Ja industria paraestatal presentó 

los siguientes rasgos, que se contraponen. La presencia en Ja 

actividad productiva del Estado en 18 de las 20 ramas de la 
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lndustrla de transformación -a excepción del calzado y p!Asti

cos. lo que indica un elevado grado de diversificación por un 

lado, ya que por otro, el 83.7'11 del valor de la producción 

industrial del estado se concentra en sólo 4 de las 18 ramas 

industriales. que, son: industria metal meci!nica bAsica; pro

ductos de la refinación bAsica; equipo de transporte y alimen

tos. Ello permite calificar esta diversiflcaclón como 

marginal. 

Clasificando a la indu~tria en bienes de consumo final, Inter

medios (distinguiendo al interior de éstos a los derivados 

del petróleo), de consumo duradero y de capital, dentro de la 

producción industrial estatal, los bienes intermedios son los 

dominantes que participan con el 78.2'.t del valor de la misma 

(49.5'.t a los derivados del petróleo y 28.7\ a los restantes). 

La producción de bienes de consuma duradero y final es de 

9.3\ y 9'1: respectivamente, 3.5'.t en la producción de bienes de 

capital, mostrando de esta forma la estructura de la produc

ción industrial estatal. 

Durante el periodo 1977-1981, la industria estatal tuvo un 

crecimiento en el valor de su producción del 11'.t anual, 

contando 350 industrlaa; ahora, si se incluye a los derivados 

del petróleo, se alcanza un crecimiento del 17.0'.t. 5/ 

5/ V Informe de Gobierno de José L6pez ~artillo; en especial PP 130 a 260. 
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se canaliza la 

Estado (PEMEX. 

Cabe sellalar que. las indust.rias a las cuales 

mayor parte de la inversión industrial del 

SIDERMEX, C.F.E. y FERTIMEX), cumplieron hasta 

planes, entre cuyos objetivos mc\s importantes 

crecimiento de la capacidad de producción de 

1981 con sus 

estaban: El 

petroqutmicos 

b~sicos y el incremento en el número de estos productos que 

ya se pueden fabricar en el pals. 

Se puede concluir. que el Estado a través de sus industrias, 

suministro de insumos ·industriales por un lado, ya que por 

otro, la mayor concentración de sus actividades se encaminaban 

al sector petrolero . 

• COMPORTAMIENTO DEL DEFICIT EN CUENTA COMERCIAL 

Ya hemos descrito la deformación en el consumo durante el 

periodo de auge, el funcionamiento de los agentes en la 

producción manufacturera; a continuación se analizara el 

comercio exterior de los principales agentes. 

Para el sexenio del Lic. López Portillú, el sector privado 

(compuesto por empresas privadas y transnaclonales) Incrementó 

su déficit al variar su participación del 57'.i en 1976 a 68$ 

en 1981, disminuyendo el peso relativo del sector pGblico; a 

pesar de la expansi6n, de las importaciones en los sectores 
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productores de petr6leo y electricidad (ver cuadro 11.5). 

CUADRO 11.5 

PARTICIPACIO• DEL DEFIClT •AHUFACTURERO 
POR SECTOR 

Sector Público 

Sector Privado 

FUENTE: sanco de México. 

1976 

43.0 

57.0 

1977 

51.3 

48.7 

1978 

44.8 

55.2 

1979 

33. 1 

66.9 

1980 

35. o 
35.0 

1981 

32.3 

67.7 

Si desagregamos la balanza comercial de manufacturas por tipo 

de bien, presenta los siguientes rasgos: En el cuadro 11.6 

tenemos que los bienes de consumo sufren cambios cualitativos 

y cuantitativos, ya que durante el periodo 1976-1979 son 

superavitarlas, y a partir de 1980, deficitarias. Este cambio 

se expl lea en gran parte por el comportamiento del sector 

privado, no obstante que el sector público se comporta en el 

mismo sentido pues, en el periodo 1980-1981, se hacen grandes 

Importaciones de azúcar, leche en polvo y condensada. 
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CUADRO ll .6 

BALAMZA COMERCIAL DE BIENES 
DE CONSUMO EN MAMUFACTURAS 

1976 1977 1978 1979 

48.18 485.B 315.9 

1980 1981 

24.B -537.1 Sector Privado 

Sector PCibllco 

326.5 

3. 1 -4 .9 23.B 7.1 -652.5 -463.7 

FUENTE: Banco de México 

Por otra parte, el sector pCibl leo también disminuye su parti

clpacl6n en el déficit de bienes intermedios y de capital; 

cabe se~alar que la calda tiene su principal origen en los 

bienes de capital. 

Durante el periodo en estudio. las importaciones cree leron a 

ta.sas nunca antes vistas; ast. el sector privado alcanzó su 

m~ximo déficit en 1979 en los tres tipos de bienes, y es a 

partir de entonces. que comenzaron a disminuir, manteniendo 

altos valores (Ver cuadro 11.7). 

El sector pCiblico sujeta sus Importaciones a proyectos especi

ficas de necesidades mediatas, como se puede ver en el cuadro 

1 l. 7. 
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CUADRO 11.7 

INCREMENTOS EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
DEL SECTOR MANUFACTURERO 

1977 1976 1979 1980 1961 

IMPORTACIONES 

Sector Privado 
Bienes de consumo - 0.56 36.31 55.57 54.53 44.46 
Bienes intermedios - 8.53 36.02 54.20 44.67 17.71 
Bienes de capital -24.41 46.22 76.49 52.04 44.06 

T o T A L -13. 19 40.43 61 .03 46.06 29.03 
Sector P6bllco 

Bienes de consumo 32.34 0.34 120.35 743.60 -16.65 
Bienes intermedios -15.76 60.26 16.70 54.39 30.33 
Bienes de capital -21. 69 13.46 92.54 19.62 39.41 

T o T A L -17.36 50.62 42.07 62. 12 24.95 

EXPORTACIONES 

Sector Privado 
Bienes de consumo 25.26 14. 61 5.22 4. 12 -15. 41 
Bienes intermedios 19.93 10.60 - o. 13 9.90 -16.24 
Bienes de capital 27.30 15. 51 - 0.99 41.23 42.45 

T o T A L 22.49 12.52 1.96 9.65 -10.70 

Sector PClbllco 

Bienes de consumo 6.47 77 .30 51.63 35.31 30.65 
Bienes intermedios 16.69 86.51 73.61 -30.44 8.06 
Bienes de capital - 6.73 604.75 18.12 -49.74 84.34 

T o T A L 14.70 102.50 62.66 -19.27 19.26 

FUENTE: Banco de México 

En lo que se refiere a las exportaciones, reflejan un creci

miento muy bajo dentro del sector privado, sobre todo en 
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bienes intermedios. Cabe mencionar que tales bienes son la 

fuente principal de exportaciones manufactureras y que en 

bienes de consumo es donde hay una calda en el valor absoluto 

a precios corrientes; por su parte, los bienes de capital se 

comportan en forma c~ntraria, ya que sus exportaciones durante 

el pertodo en estudio tienen un mayor crecimiento. {Ver 

cuadro 1l.7). 

El crecimiento de las exportaciones en el sector privado, 

tiene lugar en bienes de capital y, algunos bienes intermedios 

en donde México no tendrta, en principio, ventajas comparati

vas debido a que se trata de bienes intensivos en capital y 

tecnologta; o la exportacibn cae en bienes de consumo donde 

supuestamente el "pais serta mAs competitivo en el mercado 

exterior. Este cambio cual!t.atlvo se debe a la presencia de 

empresas transnaclonales en las cuales predominan los bienes 

intermedios y de capital, as! como a los programas dlsenados 

por el 9?bierno, entre ellos se puede mencionar el decreto 

para el fomento de la industria automotriz. 

Es importante señalar que las exportaciones en este rubro son 

pequenas y no compensan en lo m~s m!nimo la calda de las 

exportaciones en otros bienes. 

'Como es sabido, las empresas transnacionales son filiales 

las grandes empresas y est~n integradas a la red que éstas 
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forman. ya sea en forma horizontal o vertical; trazAndose 

como objetivo necesario alcanzar economtas de escala. técni

cas, asl como aumentar su eficiencia global y diversificar el 

riesgo. 

Uno de los rasgos que caracterizan a la empresa transnacional 

es que tiende a. diferenciarse en los productos que opera, ya 

sea porque se instalen en un mercado al igop6l ice a porque 

busquen el poder por ese medio. 

La forma en que la filial se integra a la r"d depende de la 

forma en que opera, tomando como base la diferenciación 

tecnol6gica 1 ya que depende más de los procesos y componentes 

de la matriz o de la red que forma ésioa y por ende, sus 

lmporl;aclones tienden a ser mayores. 

La tmportanc i a que t tenen 1 as empresas transn ac tona les en e 1 

comercio exterior de manufacturas y en el déficit de este 

sector. es de gran relevancia, debido a que ha ido aumentando 

a lo largo del tiempo en el periodo de estudio. 

Durante 1978-1981, la lnversl6n extranjera crecl6 en forma 

desmesurada. El efecto Inmediato de este Incremento en la 

lnversl6n, fue el aumento en su escala de producci6n en lo 

que. concierne a la local izaci6n en la produce! 6n y el impacto 

en el comercio fue baslcamente el mismo que en tiempos pasados. 

ESTA 
s .u~ 

TESIS 
fiE LA 
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La empresa privada nacional exporta principalmente bienes de 

consumo; cabe señalar que estas exportaciones son sensibles a 

los cambios de demanda interna, ta competencía internacional 

o las medidas proteccionistas de otros pafses, por otra parte 

si consideramos que las exportaciones de bienes de capital y 

bienes intermedios est~n en manos de empresas transnacionales. 

la estabilidad de las exportaciones mexicanas estar~ en 

func!6n. en gran parte. de la estrategia global de las corpo

raciones multinacionales. 

A manera de ejemplo, citaremos una industria y un producto e1' 

los cuales la empresa privada nacional participa según el 

tipo de industria: 

Industrl a de alimentos, bebidas y tabaco. que representa 

el 25'1 del total de las exportaciones en donde la empresa 

privada nacional exporta el 77S (ver cuadro 11.8). 

Productos met~l lcos, maquinaria y equipo; constituye un 

total del 36% de las exportaciones y la partlcipaclon de 

la empresa privada transnactonal. son ZZ'l y 78%, respecti

vamente (ver cuadro 11.8) 

Como se puede observar, el e•presarlo nacional juega un papel 

Importante en aquellos rubros en que la base de exportación 

so.n los recursos naturales, la industria de madera y otros 

productos minerales no metAlicos. 
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CUADRO 11.8 

EXPORTACIONES OE MANUFACTURAS DE LA EMPRESA 
PRIVADA NACIONAL Y TRANSNACIONAL 

11.limentos, Bebidas y Tabaco 

Textiles, 11.rtlculos Vestir e 
Industria Cuero 

Industria de la Madera 

Papel, Imprenta e Industria 
Editorial 

Qulmlca 

Productos PUsticos y Caucho 

Fab. Otros Prods. Minerales 

no MeUiicos 

Siderurgia 

Mlnerometalurgla 

Productos MetUlcos, Maquin!_ 
ria y Equipo 

Otras Industrias 

FUENTE: Banco de Mblco 
(Cifras en millones de pesos) 

EPN 

463.9 

60.4 

56.5 

54.3 

24.6 

14.9 

78. 1 

27.4 

92.34 

192.6 

23. 1 

ET 

140.9 

104.a 

1 .2 

29.6 

256.3 

6.3 

21 .a 
23.7 

27.9 

686.6 

24.6 

'); de EPN en 
Sector privado 

76.7 

36.B 

9B.O 

64.7 

a.a 

70.0 

73. 7 

53.6 

27.9 

21.9 

48.3 

En resumen, las exportaciones de la empresa nacional privada 

son de aquellos bienes estandarizados de baja intensidad 
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tecnológica. Este tipo de bienes tiene que enfrentar graves 

problemas como son: La competencia internacional. fluctuacio

nes en su cotizaci6n (recursos naturales). estos actores 

representan barreras para la expansiOn de sus exportaciones. 

El sector pQbl leo exporta durante el periodo en estudio 

bienes de consumo (pescados y mariscos) y bienes intermedios 

(productos qulmlcos, algunas manufacturas, derivados del 

petróleo y petroqulmlcos). Es muy importante se~alar que las 

exportaciones manufactureras son pequenas. ya que para 1981 

ascienden a un valor de 500 millones de dOlares; ahora, si se 

Incluyen los derivados del petroleo la petroqu!mlca, este 

valor asciende a 1.Z88 millones de dólares. 

EL CRECIMlF."TO DE LA DEUDA 

- Factores Internos 

Durante el periodo de estudio, existió una Inadecuada expan

sl6n y canallzaci6n del crédito asl como una dolarlzación en 

el ahorro. 

A partir de 1975. la participación del crédito en el PlB se 

Incremento por encima de 6 puntos, la •ayor parte del crédito 

se canallz6 a los siguientes sectores: Comercio. servicio y 
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energéticos. el gobierno en menor medida y en forrnd escasa 

para las actividades primarias y la vivienda de interés 

social. obteniéndose efectos negativos para la producción 

manufacturera y la construcción. 

El crecimiento del crédito en esta fase expansiva fue discon

tinuo, ya que en el periodo 1977-1978 se mantuvo un incremento 

muy reducido. acorde con los lineamientos del FMl; de esta 

forma la autoridad monetaria (Banco de México) utlllzó todo 

el instrumental para contener el crédito (Ver cuadro 11.9). 

Dúrante 1979-1981, no se definió una tendencia en lo referente 

a la canalización del crédito. 

Crecimiento del 
crédito en 
términos reales 

CUADRO 11.9 

C R E D 1 T O 

1976 1977 1978 

14 .1 2.B 2.1 

1979 

20.4 

FUENTE: VI Informe de Gobierno del Lic. José López Portillo. 

1980 1981 

7.5 20.6 

La canalización de crédito hacia actividades productivas, fue 

suficiente, siendo inferiores al l'J, del PIB los saldos de las 
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carteras de crédito de los fideicomisos de fomento. Un rasgo 

peculiar es que, durante la fase de expansi6n del crédito, la 

participación de los fideicomisos disminuyó; como se puede 

ver, las autoridades monetarias y crediticias no utilizaron 

en forma plena la Banca de 2do. piso para ajustar el crédito. 

(Ver cuadro 11.9). 

FIRA 

FOGAIN 

FOME X 

FOllATUR 

FOllEI 

OTROS 

TOTAL 

CUADRO 11. 10 
CREDlTO DADO POR LOS FlDEICOMISDS 

197S 

O.SB 

0.03 

0.03 

0.04 

0.01 

0.04 

0.73 

1976 

O.SS 

o.os 
0.03 

0.06 

o.os 
0.07 

0.81 

1977 

0.60 

o.os 
0.03 

0.06 

0.06 

0.07 

0.87 

1978 

0.60 

0.04 

0.04 

o .116 

0.08 

0.11 

0.91 

1979 

O.S3 

o.os 
0.03 

0.09 

0.08 

0.07 

o.es 

FUENTE: Y 1 Informe de Gobierno del Lic. José L6pez Portll lo. 

1980 

0.44 

0.07 

0.02 

0.09 

0.09 

o.os 
0.77 

1981 

0.47 

o .14 

0.02 

o. 1 o 
0,09 

0.04 

0.86 

Otro rasgo que debo mencionar, es el aumento de los créditos 

en ~oneda extranjera. aumentando la demanda de divisas en 

forma Innecesaria y afectando la estabilidad del Peso. 
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En slntesis, la polltica monetaria y crediticia durante 

1975-1981, no favoreció los objetivos de desarrollo que 

requerta el pats. no sólo por su acción en términos coyuntura

les, sino porque en la etapa de menor crecimiento restringió 

la l lquldez, obstruyendo la actividad productiva y provocando 

presiones inflacionarias. En lo concerniente a la canalización 

del crédito, la derrama fue hacia las actividades rentables 

sobre las productivas, definiendo una estructura económica 

menos sólida. Por su parte, el Sanco de México instrumentó 

una polltica errónea. ya que no evitó la dolarización del 

crédito, no canalizó recursos hacia actividades prioritarias 

y lo mas importante, no utilizó su instrumental con el objeti

vo de actuar en forma antictclica. 

Otro factor que contribuyó a recurrir a endeudamiento externo, 

fue la captación de ahorro interno. Antes que nada, debemos 

senalar que uno de los objetivos de la polltica monetaria es 

elevar el ahorro interno y que éste sea captado por el Sistema 

Financiero, a fin de lograr un proceso sólido de intermedia

ción financiera. Haciendo un poco de historia, sei\alaremos 

que, durante 2 décadas antes de los setenta, la pol ltica 

monetaria habla cumplido sus objetivos. 

Sin embargo, el sistema enfrentó el problema de instrumentos 

con alto grado de liquidez que representa, en momentos de 

incertidumbre, retiros masivos de recursos. Al iniciarse la 
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década de los 70's era objetivo de la polltica monetaria 

seguir elevando el ahorro financiero. as[ como restarle 

liquidez. 

A partir de 1973, se presenta la desintermediación financiera 

debido a las fugas de capital, las cuales se agudizan en 1976 

y 1981 (ver cuadro II.11). 

Otro fenómeno que contribuyó a la des l ntermed l ac Ión fue un 

cambio en las carteras de inversión de los ahorradores, 

substituyendo activos financieros por activos reales como un 

medio de hacer frente a la creciente lnf lación. 

De esta for•a. 

financiera esta 

Fugas de capital 

se puede afirmar 

condicionada por 

y la creación 

que la deslntermediación 

los siguientes factores: 

de circuitos paralelos al 

sistema. financiero. para de esta forma preservar el poder 

adquisitivo de las carteras de lnversl6n. 

Es importante senalar que. la dolarlzaclón de la captación 

representa un prob 1 ema grave. pues el depositan te crea una 

obl igaclón en dólares para el sistema bancario por el total 

del depósito y. para Banco de Hé1.lco, por medio del encaje 

legal. bastante elevado para la economla. 

La polltica de altas tasas de interés tenla como objetivo, 

sostener un diferencial positivo entre las tasas nacionales y 
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las internacionales, tomando como punto de referenciá la tasa 

del mercado de eurod6lares. De esta forma, para 1981, las 

tasas internas estaban 20 puntos por encima del mercado de 

eurodólares (Ver cuadro 11.11). 

Dep6sltos 

A un mes 

A 3 meses 

A 6 meses 

A 12 meses 

A 24 meses 

11 Fugas de 
Capital 

CUA&RO 11.11 

RELACION ENTRE LAS TASAS DE INTERES 
Y LAS FUGAS OE CAPITAL 

1975 1976 1977 1978 1979 

3.5 2.9 3.4 2.6 5.4 

4.5 5.0 6.5 3 .1 4.2 

4.1 6.8 8.2 4. 1 4.2 

4.2 7.3 10.0 6.3 5.0 

11.0 8.6 7.4 

1,061 3, 198 981 600 l, 116 

FUENTE: Banco de México. 

1980 1981 

8.2 14.2 

9.8 20.3 

11. 1 21.4 

12.9 22.1 

16.2 22.2 

2,958 10,914.B 

En forma de conclusi6n, estas medidas no retuvieron el ahorro 

interno y sólo aumentaron las obligaciones en dólares para 

el sistema bancario y Banco de México, e Incrementando el cos

to de captación. 
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- Factores Externos 

Al entrar los paises industrializados en recesión, éstos 

canalizaron sus inversiones en las economfas en desarrollo 

principalmente por la vla financiera. Posteriormente, el 

cambio de la inversión directa en inversión financiera se vio 

fomentado por la recuperación de petrodólares depositados en 

el mercado de eurodivisas {y resultado ü su vez de las revalo

rizaciones cnerg~ticas registradas a partir de la crísis de 

1973) a través de la banca tr~nsnacional. 

Tal oferta de capitales encontró clientes ideales como México, 

y en especial a partir de los descubrimientos p<>troleros, 

beneficiandose de una corriente abundante d~ recursos externos 

sujeta a condiciones mAs o menos aceptables. 

Por su parte, la banca transnacional compitió por colocar esa 

oferta de recursos con México (uno de Jos paises mas promete

dores y seguros entre tas naciones en desarrollo); se le 

otorgaron condiciones inmejorables, por ejemplo; algunos 

bancos llegaron a aceptar diferenciales inferiores 0.51' 

sobre la tasa Libor. 

Las fuentes de endeudamiento se van haciendo privadas 

partir de los setenta, ya que anteriormente el financiamiento 

provenla de agencias oficiales, como el Banco Mundial, BID, 
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la Agencia para el Oesarrol lo Internacional; pero debido a 

que no ofrecen cantidades suficientes, que sus préstamos los 

realizan en monedas estables,. imponiendo al pais prestatario 

el riesgo por las instituciones prestamistas; y ademas, son 

pr~stamos para proyectos especlficos, con una supervisión 

constante, y la adopción de determinadas medidas de polltica 

económica, no siempre populares. 

las instituciones prlvadas sujetan sus créditos a tasas de 

Interés altas y flotantes con plazos de amortización a corto 

plazo, lo cual repercute en forma grave en la carga de la 

deuda. Ahora, desde una perspectiva macroeconómica, es ilícito 

que bancos transnacionales estén en posición (en forma indi

recta) de emitir su voto en la política económica que asegure 

el pago de la deuda, sea el caso, como la mayor apertura e 

lriternaclonalización de la economla, para garantizar la 

generacl6n de divisas que atiendan el pago de los compromisos 

financieros. Dentro de las fuentes de financiamiento privado, 

los bancos son las de mayor Importancia. Es importante senalar 

que tiene ventajas, sea el caso de un mayor costo del dinero. 

incluido el de la incertidumbre debida a la pr!ctica de tasas 

de Interés flotante. es tan sólo una de el las. Esta también 

la sujeción de la pólltica económica la voluntad de los 

banqueros y a su supervivencia en tiempos de sobre-exposlci6n, 

crisis Internacional y controles nacionales en sus patses de 

origen. 
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- Incidencia del Endeuda•iento en la Balanza de Pagos 

Si observamos el cuadro I 1 .. 12, los ingresos por exportaciones 

de petróleo se vieron apoyados por una pol!tica agresiva de 

endeudamiento externo. aumentando el monto de recursos que se 

utilizó en ta potltlca de transferencia. 

Para 1981. si se hace una adición del endeudamiento externo y 

tos ingresos petroleros, es igual a 34,549 millones de dola

res; esta cantidad es .3.2 veces las importaciones totales de 

ta economla durante 1977. Esta comparación da una idea de la 

importancia de los recursos inyectados a la economta en este 

ano. 

Endeudamiento 

Exportaciones 

Total 

CUADRO 11. IZ 

INGRESOS GENERADOS POR DEUDA Y 
VENTA DE PETROLEO 

1977 1978 1!179 

externo* 3,298 4, 142 5,739 

petroleras 1,014 1,906 3,863 

4,312 6,048 9,602 

FUENTE: Banco de México 
* Incremento 
(Cifras en millones de pesos) 
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1980 1981 

9,664 21,056 

10,033 13,493 

1 !I, 707 34,549 



Durante el periodo de auge, la sobrevaluacl6n del Peso fomentó 

1 a deuda externa, tanto de J sector púb 11 co como privado; 

influyó en forma conjunta con la expansl6n de la economla, en 

el crecimiento desmesurado de las importaciones. Debo mencio

nar que la sobrevaluaci6n abarató el precio de bienes de 

producci6n fo•entando la inversiOn; sin embargo, incremento 

el consumo de bienes suntuarios, viajes e inversiones en el 

exterior. 

Si observamos el cuadro 11.13, podremos observar los estragos 

que sufrieron las exportaciones; una continua calda (22.81 en 

1977 a 6.91 en 1981) asl como el estlo1ulo que recibieron las 

Importaciones (de -91 en 1977 a 541 en 1980). el mismo fenóme

no se produjo en la balanza de servicios y transacciones 

fronterizas. De esta forma, el déficit en Balanza Comercial y 

Cuenta C~rrlente fue deterlor6ndose a lo largo del auge 

petrolero. 
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CUllORO 11. 13 

BllLllMZll DE PllGOS 1977-1981 

1977 1978 1979 1980 1981 

Balanza en 
cuenta corriente•• -1 ,779 -Z,693 -4,865 -6.761 -lZ,544 

Exportacl6n de 
merca netas• 23.4 48. 1 45.1 74.0 2G.9 

Importación de 
mercanclas* 9.0 44. 3 51 .6 54.0 29.4 

Exportacl6n de 
otras mercanctas* 22.8 26.5 17 .8 7.4 6.9 

Balanza de 
mercanct as** -1,394 -1 ,854 ·3,Z05 -3,, 78 4,511 

Servicios* 

Exportaciones 1 .4 23.5 31 .2 3Z.5 15. 1 

Importaciones 1.7 26.8 40.0 47.7 44.1 

Transacciones 
fronterizas* 

Exportaciones - 10.2 66.Z Z3.2 Z4.7 25.2 

Importaciones - 34. 1 107.5 37.6 39.4 43.9 

Exportacl6n petr6leo 64.3" 93.B 112.3 151 .9 41.I 

FUENTE: Banco de México. 
* Tasa media de crecimiento 

*'* Cifras en millones de d6lares 
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Para contrarrestar el deterioro en el déficit, se incrementó 

la cuenta de capital, por citar ull- ejemplo: para 1980 dicha 

cuenta tuvo un movimiento positivo 9,799 millones de dólares, 

con los cuales se cubriO el déficit en cuenta corriente de 

6.761 millones de d6lares, ast como errores y omisiones por 

un monto de 1,961 millones de d6iares. Esto permit!O que la 

reserva en el Banco de México tuviera una variación de 1.077 

millones de dólares (ver cuadro li.14). 

CUADRO 11.14 

MOVIMIENTO OE LA CUENTA DE CAPITAL 

1977 1978 

Déficit en cuenta 
corriente/Pl8 2.62 3.62 

Capital Largo Plazo• 4,271 4,689 

Sector Público 3,872 4,063 

Sector Privado 399 626 

Ca pi ta 1 a Corto Plazo• -1,995 -1,435 

Pasivo Sector Público 950 -1,489 

Pasivo Sector Privado 118 529 

1979 

3.63 

4,593 

3, 147 

1,446 

72 

205 

1,492 

Ac ti YO 927 475 -1,769 

Errores y Omi sienes* 23 127 703 

Total Reservas Interna les.* 2,089 3,072 3,865 

FUENTE: Banco de México. 

•cifras en millones de dólares . 93 -

1980 

4.92 

6,476 

4,058 

2,418 

3,323 

68 

4, 120 

865 

-1,961 

4,855 



El hecho Importante a destacar, es que el financiamiento ex

terno fue apoy~ndose en forma creciente en el flujo financiero 

de capital. A pesar del enorme crecimiento de las exportacio

nes petroleras, fueron i ns uf ic feotes para contrarrestar el 

efecto de las importaciones en mercancfas, servicios y trans .. 

ferencias. que tuvo la sobrevaluaci6n del peso como en general 

la polftica de transferencias y subsidios al crecimiento. 

Es importante mencionar que. a pesar de que los movimientos 

de capital fueron positivos y contrarrestaron el desequili

brio en las variables reales, el desmedido crecimiento en el 

flujo de capital empezl! a generar su contrapartida en la 

balanza de factores. 

Hasta 1980, co•o se ve en el cuadro 11.14, Jos movimientos de 

capital pudieron compensar el desequilibrio en Ja balanza 

comercial y en la de bienes y servicios¡ sin embargo. estos 

movimientos de capital generaban nuevas presiones en la 

balanza comercial por medio del pago de intereses, la cual a 

su vez presionaba a que se generara un continuo endeudamiento. 

Este tipo de poli ti ca resultaba altamente costoso, debido al 

Incremento en las tasas de Interés internacionales; para 

1979, la tasa prime rate pasl! de 11.8 en enero a 15.3 en 

diciembre del mismo ano, finalizando en diciembre de 1980 a 

18.JS. 
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CAPITULO 111 

111.1 GESTACION DE LA CRISIS 

A un ano y medio de terminar su administraciOn el Lic. José 

LOpez Portillo, la economla muestra su vulnerabilidad ante 

factores externos¡ asimismo, la estructura productiva del 

pals presento serias Insuficiencias que agudizaron aun m!s la 

crisis • 

• CAUSAS EXTERNAS 

Considero principalmente dos: la calda en el precio del petro

leo y el incremento en las tasas· de interés; ya que por una 

parte se era monoexportador de hidrocarburos y por otra, el 

pals habla contraldo una fuerte deuda. 

- La Baja en el Precio del Petr61eo. 

Durante el periodo 1976-1982, el mercado del petrOleo presento 

rasgos muy peculiares, que en un principio favorecieron a la 

economla nacional, revirtiéndose en forma negativa para el 

pals posteriormente. 

Por el lado de la oferta, los productores se Integran en 3 

prl ne 1pa1 es grupos: Organ 1 zacl On de Pa 1 ses Exportadores de 

PetrOleo (OPEP); el bloque de paises socialistas y el grupo 

de Independientes. Para 1976 la partlclpaclOn en el mercado 

por parte de la OPEP era bastante hegemOnlca y contribula 
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con el 53.SS del total. En lo que concierne al grupo Indepen

diente y al bloque socialista, les correspondla el 24.9S y 

el 21.6S. respectivamente. Para 1982, la partlclpaci6n de 

los diferentes productores cambia: La partlcipaci6n de la 

OPEP se habla reducido a 35.7S, los Independientes Incremen

taron su partlclpacl6n al 37.2S y el bloque socialista pas6 

al 27.IS. 

Durante la primera mitad de los 70' los principales consumi

dores dependlan en gran parte de los suministros de la OPEP; 

lo que explica el Interés de aquéllos por la apertura de 

nuevas lreas productoras (Mar del Norte, México y Alaska) 

disminuyendo las importaciones del cartel. Ante esta polltl

ca, la OPEP redujo sus volOmenes de produccl6n para mantener 

el precio. 

Durante el periodo 1976-1979, la producción total alcanza su 

nivel mlxlmo de 62.7 MBD, lo que representa un crecimiento 

del 8.3'.t en este lapso; sin embargo, a partir de 1980 y 

hasta el primer semestre de 1982, la produccl6n muestra un 

descenso del 16'.t (ver cuadro 111.1). Entre las principales 

causas que expl lean el comportamiento del mercado, es Un las 

siguientes: 

En el primer periodo el grupo Independiente aument6 su 

produccl6n en 23.7S. México, Noruega y el Reino Unido 
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aumentaron su producci6n en casi 83'1., 44'1. y 540'1. respec

tivamente. Por su parte la OPEP •antuvo casi estable su 

producci6n {0.81' durante el perlado), mientras que el 

bloque socialista la incremento en un 131', baslcamente 

proveniente de la URSS. 

Durante el 2o. periodo 1979-1982, los independientes 

incrementan su producci6n en 6.7'1., que se explica 

principalmente por la polltlca de exportaci6n de crudo 

de México y el Reino Unido {los cuales participan con 

88.4'1. de dicho incremento), por su parte los exportado

res social lstas. se mantienen estables en el mercado 

mientras que la OPEP reduce su producci6n en un 361' con 

respecto a 1979. Como se observa, para 1982 la partici

pacl6n en el mercado fue mh equitativa, perdiendo su 

poslci6n de control la OPEP. 

Entre los principales factores que explican el comporta

miento de la oferta, se encuentran, la polltica seguida por 

los paises Industrializados {principalmente consumidores) en 

fomentar en nuevos productores independientes de la OPEP, 

para reduc 1 r su dependencia de ella. Cabe seila lar que Méx leo 

jug6 un papel Importante, ya que durante 1976-1982 su produc

cl6n fue de 1.82 y que el Cartel de la OPEP dlsmlnuy6 su 

produccl6n en un 601'~ aproximadamente con respecto a su 

producci6n maxima registrada en 1977. 
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CUADRO l ll. 1. PRODUCCION MUNDIAL DE CRUD0 1 1976-19822 

(miles de barriles dlarlos) 3 

1976 1977 1976 1979 1980 1961 1982 1976-1982 

TOTAL MUNDIAL 57 ,630 59, 706 60, 164 62,658 59,454 55,710 52.601 - 1.6 

Pal ses no OPEP 14,315 15,435 16,627 17 ,708 16,316 18,810 19,550 5.2 
Estados Unidos 6, 130 8,245 8,707 8,533 6,595 8,568 8,666 1.1 
Canada 1,300 1,320 1,313 1,496 1,424 1,285 l, 177 1.7 
México 800 981 1,209 1,461 1,937 2,312 2,616 19.7 
Noruega 280 280 356 403 526 501 535 10.8 
Reino Unido 245 768 1,082 1,568 1,622 1,811 2.034 35.3 
Otros 3,560 3,841 3,960 4,247 4,210 4,333 4,522 4.0 

li OPEP 30,685 31,225 29,807 30,928 26,690 22,667 18,776 - 8.2 
Arabia Saudita 8,345 9,017 8,066 9,251 ~.G31 9,629 7,068 - 2.7 
lr~n 5,685 5,663 5,242 3, 168 1,662 1,380 1,817 -19.6 
lrak 2,415 2,348 2,562 3,477 2,514 1,000 l, 150 -12.4 
Libia 1,935 2,063 1,983 2,092 1,787 1,140 783 -15.1 
Eml ratos Ar abes Unidos 1,935 1,998 1,830 1,831 1,709 , ,501 1 ;290 - 6.8 
Venezuela 2,295 2,238 2, 166 2,356 2, 167 2,101 1,676 - 5.2 
Nigeria 2,070 2,085 1,897 2,302 2,055 1,430 1,324 - 7 .4 
Otros4 5,805 5,813 6,061 6,451 5,365 4,486 3,648 - 7 .7 

Pal5es socialistas 12,395 13,046 13, 750 14,022 14,248 14,233 14,275 2.4 
URSS 10..170 10,700 11 ,215 11 ,A72 11,720 11,800 11,840 2.5 
China 1,735 1,874 2,082 2,122 2,026 2,024 2,025 2.6 
Rumania 310 293 274 246 230 232 230 - 5.0 
Otros 180 179 179 182 184 177 180 

FUENTE: lnternatlonal Energy Statlstlcal Review, E.U. 
1) Excluye liquides del gas 3) Promedio anual 
2) 1982, enero-junio 4) Incluye producclOn de la zona neutral 



Por Oltlmo, un factor que también influyó en la producción 

de la OPEP en 1980, fue la Inestabilidad pol!tlca del Medio 

Oriente (conflicto bélico entre Irak e lr~n), en conjunto 

ambas naciones redujeron su producción en casi 2.5 mil Iones 

de barriles en 1980 con respecto a 1979, lo que significó un 

decremento de 63i. 

Otro aspecto que también Incidió, fue el comportamiento de 

la demanda mundial. 

Para 1976, el consumo de crudo fue el siguiente: 59% paises 

desarrollados; 20% paises subdesarrollados y 21% a los 

paises del bloque socialista. 

Durante 1976-1979, el consumo de los paises Industrializados 

creció (ver cuadro lll.2); sin embargo, a partir de 1980, el 

consumo sufre una contracci6n. De esta forma, a partir del 

1er. semestre de 1982 el volumen de consumo de los paises 

Industrializados decay6 a una tasa del 2.7%. 

Cabe sei\alar que, ni el aumento en el consumo de los paises 

subdesarrollados contrarresto la calda de los paises desarro

llados. 
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CUADRO 1 JI .z 
TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE CRUDO 

SELECCION DE PAISES* 1976-1982 
(miles de barriles ~iarios) 

TASA DE 
ARO CONSUMO CRECIMIENTO 

1976 34,957 

1977 35,988 2.9 

1978 36,894 2.5 

1979 37,001 0.3 

1980 34,024 -e.o 
1981 31,987 -6.0 

1982 31,132 -2.7 

FUENTE: Internacional Energy Statistical Review, E.U. 
* Incluye a E.U., Canad~. JapOn, Austria, Bélgica. Luxemburgo, Dinamarca, 

Francia, Italia, Holanda, Noruega, Espana, Suecia, Reino Unido, Alemania 
Federal y Australia. 

Los motivos por los cuales se cayo Ja demanda fueron: 

- Las pol ltlcas seguidas por los paises desarrollados con el 

fin de reducir el consumo de hidrocarburos través de 

ahorro y conservaciOn, tales como Incrementos substanc Jales 

en Jos precios Internos; desalentando de esta forma su 
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consumo e i11crementando la eficiencia en su utllizaciOn. 

- Programas tendentes al desarrollo clentlflco y tecnolOgi

co de fuentes de energla alternativas a Jos hidrocarburos, 

baslcamente carbOn, hidroelectricidad, geotermla y otras. 

- En receslOn mundial, los patses desarrollados reducen sus 

niveles de producciOn, por Jo cual también disminuye la 

demanda de Insumos, entre los que destaca el hidrocarburo. 

- La Influencia de los Inventarlos en el mercado mundial, se 

liga en forma indirecta con la demanda presionando los pre

cios en el mercado debido a su manejo polttico. 

En lo que concierne al precio del petrOleo, a partir de 1973 

se incrementan. manteniendo aumentos moderados de entre el 

5 y 6S anual durante 1974-1978. Sin embargo, para 1979-1980. 

la OPEP reduce su oferta debido al confl teto bél leo entre 

1 ran e Irak, qu lenes redujeron su produce IOn en 4. 5 mi 11 o

nes de barriles diarios, acelerando de esta forma el precio. 

Es durante e 1 1er. trimestre de 1979 y e 1 de 1980, cuando 

Arabtan Light se Incrementa en casi 9SS. y el precio prome

dio de la OPEP paso de 13.9Z a ZB. 7Z dOlares l/. Los Inventa

rlos de los paises desarrollados crecieron en 301 mientras 

que el precio spot en Rott.erda11 lo hizo en 1ZOS; ambos en 

1/ Datos de Internatlonal Energy Statlstlcal Revlew, E.U.: varios nOmeros. 
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este periodo. Durante el 1er. trimestre de 1980 y 1981, los 

Incrementos en los precios son moderados (alrededor del 21'.I:); 

mientras, los inventarios alcanzan su mayor nivel en septiem

bre de 1980. Por su parte el precio spot alcanza su mhlmo 

precio en el 1er. semestre de 1981. 

Cabe senalar que a partir del 2' semestre del mismo ano, la 

tendencia del mercado se revierte. Los paises desarrollados 

pueden considerarse la principal causa, por lo siguiente: 

afectados en sus cuentas corrientes, intensificaron sus 

polftlcas de conservac!On, ahorro y substltuclOn de hidrocar

buros, 1 o que aunado a la reces IOn mund la 1, provoco que 1 a 

demanda disminuyera. Otros factores que también Influyeron 

fueron el desplome del precio spot y la reducclOn de los 

Inventarlos ante un exceso de oferta; los paises e•portadores 

redujeron sus precios, tendencia que se mantuvo a lo largo de 

1982 y los anos siguientes a pesar de que la OPEP redujo su 

producción. 

En p3rrafos anteriores se ha ana 11 zaoo la oferta y demanda 

del mercado petrolero; ahora anal Izaremos la vlnculaclOn de 

México con ese mercado. 

El pafs mantuvo durante 1976-1982 un proceso de lntegra

clOn en el mercado, debido al papel estratégico que le 
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dio la pol1tica económica al petróleo; de esta forma. en 

1976 participaba con el 1.4\ de la producción total mundial 

y para el 2o. semestre de 1982, ascendi6 al S\ de la produc

ción mundial, ocupando el 4o. lugar en el mundo. 

Durante dicho periodo, la tasa de crecimiento anual 

fue del 19.7\, una de las m~s altas en el mundo. 

Otros factores que explican mejor la vinculación del 

sector petrolero al mercado mundial son: la importancia que 

adquirió el petr6leo como pivote del desarrol io en nuestro 

pa 1 s, as 1 como e 1 hecho de no pertenecer a 1 a OPEP y su 

situación geopol!tlca; es decir, las relaciones pol1tlcas y 

comerciales con los Estados Unidos. Por estas razones. 

México aparecla como una nueva !rea productora alternativa 

al c~rtel, con lo que se vieron beneficiados sus integrantes 

pues disminuyeron su dependencia al diversificar sus fuen

tes. 

Si vemos el cuadro 111.3, los paises desarrollados 

importaron 19.9 millones de barriles diarios en 1977: 86.7\ 

de la OPEP, 12.4\ de otros exportadores y 0.9'1 de México. 

Para el ler. trimestre de 1982, de los 13 millones de barri

les diarios que importaban, México particip6 con el 5.8\. 
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ARO 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

19822 

CUADRO 111 • 3 
IMPORTACIONES DE CRUDO 

Selecci6n de palses 1 1977-19822 

(miles de b~rrlles diarios) 

IMPORfACIONES OPEP 
TOTALES OPEP MEXICO OTROS s 

19,909 17,266 177 2,466 86.7 

19,375 16,356 316 2,703 84.4 

20,097 16,550 435 3, 112 82.4 

17,036 13,638 571 2,829 80.0 

14,793 11, 102 694 2,997 75.0 

13,035 8,987 756 3,292 68.9 

1) Incluye a E.U., Canada, Francia, Japón, Reino Unido, 
e Italia. 

2) 1982, enero-junio (preliminar) 

FUENTE: lnternatlonal Energy Statistical Revie.,, E.U. 

MEXICO OTROS 
'/, '/, 

0.9 12.4 

1.6 14.0 

2.2 15.4 

3.4 t6.6 

4.7 20.3 

5.8 25. 3 

Alemania Federal 

Durante el periodo en estudio, la OPEP perdió 17.8 pun-

tos en la oferta de hidrocarburos, los cuales fueron cubier

tos por paises no inscribos en la OPEP, absorbiendo México 

mas de una cuarta parte. Este punto se complementa con nues

tra ubicación geopolltica con los Estados Unidos, ya que 

cualquier decisión en lo referente a polltlca petrolera se 

dificulta. Para 1976 se exportaba a los Estados Unidos el 

78S de las ventas totales de petroleo y, en 1980, el 50'1. 
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Sin embargo, aunque ha habido una reducción y considerando 

el acelerado crecimiento del volumen exportado, para 1982 

las ventas fueron 10 veces más que !as de 1976~ De esta 

forma, para junio ·de 1982 México desplaza a Arabia Saudita 

como principal exportador de petróleo a los Estados Unidos. 

En forma de conclusión, México ha adquirido un roll 

Importante en el fnercado petrolero; sin embargo, su polltlca 

petrolera externa no fue definida y ha provocado dificulta

des. Por ejemplo en 1977, para la fijación del precio, 

México se definió como Independiente de la OPEP, fijando 

sus precios por encima de los de la OPEP. En efecto, esto 

sucedió mientras la demanda era creciente; no obstante. 

para el 2o. trimestre de 1981 México redujo sus precios, 

presionando a 1 os otros exportadores a red u e i rl os también. 

lo cual provoco la lucha por los mercados. 
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- Aspectos de la Polltica Monetarista Adoptada por los Esta
dos Un idos. 

Otro factor que Incidió severamente, fue la polltica económi

ca Instrumentada por los Estados Unidos y, en si, el aspecto 

financiero. A continuaciOn se anal izart!n los aspectos mas 

Importantes de la polltlca económica de Ronald Reagan, as! 

como sus efectos en la economfa mexicana. 

Los objetivos que persiguió el programa económico del Presi

dente Reagan sori: lncr'ementar las tasas de empleo y del pro

ducto, asr como controlar la inflación mediante el manejo de 

la pol(tica fiscal y monetaria. para ast modular adecuada

mente la demanda agregada. Cabe subrayar que dichas poi fti

cas tienen un efecto Incierto para controlar la parte real 

de la economta (crecimiento, empleo. salarios reales, etc.); 

de esta forma, el fin de estas poi ltlcas es evitar que las 

variables no reales (salarios monetarios, precios, tasas de 

Interés y mercado, etc.) distorsionen la economla para mante

ner la tendencia hacia el pleno empleo. Como se puede ver, 

este programa pretende llevar a cabo, simult~neamente, creci

miento económico y establl ldad de precios, empleo y equll 1-

brlo financiero. 

El programa de recuperación económica durante la primera 

•dminlstracl6n Reagan se fundamento en cuatro puntos b!slcos: 
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- Reducción del crecimiento de los gastos pCíblicos, 

con excepci6n de los de defensa (a incrementarse 601. 

en tres anos). 

- La reducci6n de las tasas fiscales ( 101. anual durante 

tres anos) y del periodo de depreciaci6n de plantas, 

maquinaria. vehiculos y herramientas. 

- La reforma a la polltica de regulaci6n, para eliminar 

reglamentos innecesarios y reducir los gravAmenes im

puestos a la empresa privada y a los gobiernos esta

tales y municipales. 

- Una polltica monetaria que no permita el incremento 

del dinero a un ritmo mas acelerado que el de los 

bienes y servicios. 

Como se puede ver. el programa económico del Presidente 

Reagan tuvo importantes consecuencias para la economta 

mundial, especialmente para la de nuestro pals, por la gran 

dependencia que tenemos con los Estados Unidos. 

Al iniciarse la Administraci6n Reagan, el entorno 

econ6ml co 1nternac1ona1 presentaba 1 as s 1gu1 entes caracte

rl st i cas: Los mercados mundiales de capitales presentaban 

una sltuacl6n critica, ya que las tasas de interés eran 

exorbitantes; el comercio internacional dismlnula paralela

mente a la actividad de los paises industrializados y la 
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elevada infl.ac!On y el desempleo segutan siendo prioridades 

pollticas por resolver, a nivel mundial. "l Instrumentar su 

polltica monetaria el gobierno de Reagan, disminuyo en 

forma sensible la liquidez, lo cual proplc!O una reducciOn 

de la oferta real de dinero y del cr6dito; lo cual, aunado 

a una alta tasa de lnflaclOn, elevo aun mls las tasas de 

Interés en ese pats. "nte esta sltuaciOn, los demas paises 

Industrializados elevaron sus tasas de Interés para evitar 

movimientos de capitales, lo que dio como resultado que se 

acentuara la recesiOn en sus econo•las. Otra medida que 

adoptaron estos paises fue adecuar sus tasas de lnteres, lo 

que genero flujos de capitales; dando como resultado efec

tos desestabilizadores en los mercados cambiarlos y una 

revaluac!On de la paridad del dOlar frente a otras monedas. 

Es Importante senalar que la polltlca econOmlca del 

Presidente Reagan, en el 1er. semestre, se baso en principio 

en dos pilares (que estan contemplados en los cuatro puntos 

senalados anteriormente): Una polltlca monetaria fuertemente 

restrictiva y una polltlca fiscal expansiva que por un lado 

consistlO en reducir la tasa lmposltiva a las empresas y 

personas para est lmu 1 ar la 1 nvers l6n prl va da y el ahorro, 

que permitieran Iniciar la recuperacl6n. Sin embargo, mien

tras se apl lcaba un control cada vez •Is rlgldo en los 

agregados monetarios para reducir la lnflacl6n, el déficit 
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presupuestal continuaba aumentando. 

As!, a medida que se logra reducir la inflación que de 

12.4'1. en 1980 pasa a 8.9'1. en 1981, también la prime rate 

muestra una tendencia a disminuir en este lapso. aun cuando 

no presenta fluctuaciones muy err3iticas, pues de 21 .5" en 

enero se reduce 15 .. 75" en diciembre. En contraste, la 

polltica presupuestaria aplicada desde el inicio de la 

Administración Reagan, hace que el déficit lejos de reducir

se, aumente. a causa principalmente de dos factores: a) la 

baja relativa de los ingresos. fiscales a causa de las reduc

e Iones Importantes y b) el aumento en el presupuesto de 

defensa .. De tal forma que, mientras los primeros crecen de 

525.1 miles de millones de dólares en 1980 a 614.7 en 1981, 

el segundo se incrementa de 135.9 a 159.8 miles de millones 

de dólares en el mls•o periodo. 

Igualmente, en 1982 la inflación va cediendo mas r!pl

damente mientras Ja prime rate después de permanecer estable 

-a niveles aGn muy elevados- .. Es necesario resaltar que 

esta polltica de mantener las tasas de Interés a niveles 

reales muy altos, tiene como resultado Inmediato el encare

cimiento del crédito y, por ende, dificulta la recuperación 

económica, ya que se tiene una mayor utll lzación de la capa

cidad Instalada en lugar de realizar nuevas Inversiones 

tanto pllbllcas como privadas. Sin embargo, el razonamiento 
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de trasfondo es, que al mantener en esos niveles las tasas 

de Interés, se logra una fuerte fuga de capitales de los 

paises desarrollados y de los petroleros (principalmente 

capital de Arabia Saudita}, que le permitieron financiar su 

déficit presupuesta! sin necesidad de recurrir fuertes 

emisiones de moneda. 

De esta manera. para 1983 1 a prime rate se reduce en 

los primeros dos meses, y en los cinco posteriores permanece 

sin alteraciones, y para el d!a S de agosto se eleva en 

o.si, llegando a 11.a. Diversos elementos motivaron esta 

declslOn. En primer lugar, un factor de car~cter pol!tlco 

-pero no por éso menos Importante- fue el hecho de que, al 

llevarse a cabo las discusiones en las camaras para ratifi

car a Paul Yolcker como Jefe de la Reserva Federal, se 

mantienen constantes las tasas de Interés, pero igualmente 

a niveles reales muy elevados, es decir, la pol!tlca de 

tasas de Interés no ha tenido mucha aceptación precisamente 

porque ha dificultado la recuperaclOn; entonces, mantenerlas 

fijas no entorpecerla la ratlflcaclOn de Volcker, pero una 

vez lograda, ya se pod!a continuar sin modiflcaclOn la pol!

tlca de tasas de Interés y se eleva a o.si la prime rate. 

Dentro de los 

medida, resalta la 

factores económicos que motivaron esta 

persistencia del déficit presupuesta!. 

Algunos argumentan que la reducciOn de los Impuestos es la 
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responsable; otros, que la reducci6n en el ingreso real y en 

la producción, aunada a la inf.lación, fueron los causantes 

de la erosión del ingreso nominal. Sin embargo. por el lado 

de los egresos, el gasto en defensa y el pago neto de intere

ses producto de las elevadas tasas de interés y del aumento 

de la deuda, asl como el pago del seguro de desempleo, son 

los elementos que en mayor medida contribuyeron al incremen

to de los egresos fiscales. 

Para concluir, podrlamos senalar Que, internamente, este 

Oltimo aumento en la prime rate incrementa la captación de 

capital, a la vez que encarece el precio del dólar, mientras 

que para Jos otros paf ses desarrollados implica una fuga de 

capitales, haciendo mas diffcil su recuperación económica 

interna y, para los paises en vías de desarrollo. aumenta el 

precio de su deuda. 

En México se calcula que cada incremento de uno por ciento 

en la tasa prime, le cuesta alrededor de 850 millones de 

dólares para cubrir su deuda exterior, si se prolonga un 

ano. Al respecto, la Secretarla de Hacienda y Crédito PObli

co reveló, que su presupuesto para 1983 se basó en una pri

me rate de 14.SS, por lo que no fue tan perjudicial como 

parece; sin embargo, el costo adicional del servicio de la 

deuda externa afectó de alguna manera la posici6n de la 

liquidez del gobierno mexicano, inhibiendo en alguna medida 
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la tendencia hacia tasas de interés menores. Otro de los 

efectos del alza del Prime en la econom(a mexicana, es que 

al revaluarse el Dólar y mantenerse el Peso estable frente 

a esa moneda, el Peso ha subido de valor con respecto al 

Franco S~izo y todas las monedas importantes d'?l mundo. lo 

cual trae consigo las siguientes implicaciones: las exporta

ciones de México a Europa y JapOn se han encarecido; y las 

importacion~s provenientes de esos paises se han abaratado 

y se ha desalentado el turismo de esos paises. 

Ahora bien, la pregunta serla lpor qué las polltlcas 

adoptadas por Ronald Reagan tuvieron efectos en las economl

as de los paises en desarrollo?; sl•ple y sencillo: existe 

un sistema econOmico internacional independiente que marca 

un limite a la autono1Rla de las pol!tlcas econOmlcas nacio

nales •As alU de un cierto horizonte. Sin e1Rbargo, este 

hecho tan obvio no es aceptado expllcltamente por las nacio

nes desarrolladas en el •omento de formular sus pol!tlcas 

econO•icas. principalmente; ya que no sol amente existe una 

Interdependencia, sino ta1Rblén una asimetr!a muy marcada en 

el actual marco de interdependencia Internacional. Esta 

as111etr!a queda m~s que reflejada si se observa la forma en 

que las pol!tlcas econOmlcas de Estados Unidos Influyen y 

afectan al resto del mundo de manera slstem!tlca; cabe 

senalar que la lmplantaclOn de alguna medida econOmlca -rea

l izada por un solo pals nunca tiene un efecto correspondien-
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te sobre la economla norteamericana. La base de esta asime

trla puede identificarse en el campo de las finanzas inter

nacionales. La importancia financiera del vecino pa!s del 

norte continOa siendo desproporcionadamente grande en el ám

bito económico mundial. Esto continúa siendo cierto a m~s 

de una década de la desintegración del sistema de Bretton 

Woods. Por ende, en 1982, entre el 75 y el 80'.lo de todos los 

préstamos bancarios internacionales estAn denominados en 

d6lares; el 90'.lo del comercio mundial de petr61eo se real iza 

en dólares y por último, los bancos centrales del mundo 

tienen en d61ares alrededor del 75'.lo del total de sus reser

vas de divisas. 

La pronunciada desproporci6n entre los pesos financie

ros y económicos reales de Estados Unidos en la economla 

mundial otorga una incidencia excepcional a las pollt!cas 

monetarias de ese pals en el resto del mundo. y este hecho 

no puede ser explicado sólo en términos de los pesos econ6-

ml cos rea les. Aunque nunca na si do te6r le amente vH 1 da una 

dicotomia entre los sectores real y monetario. en el marco 

de un análisis económico la influencia directa de las poll

tlcas monetarias de Estados Unidos sobre los mercados finan

cieros Internacionales no es dificil de detectar aisladamen

te. aunque sea en términos generales. Sin embargo. al 

mismo tiempo, también operan mediante ajustes en el nivel 

de las actividades económicas de Estados Unidos y sus reper-
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cusiones en el resto del mundo y mediante el cambio de las 

posiciones f lnancieras de activos y pasivos de agentes 

econOmicos relevantes tales como naciones, compañlas, bancos 

etc. 

Ahora bien, como se originó el problema de la deuda 

internacional y sus efectos financieros en los paf ses subde

sarrollados bajo el 111onetarismo, esto se inicia, al menos 

desde mediados de los setenta, y se ubica en el fenómeno 

del reciclamiento, cuando los grandes bancos internacionales 

comenzaron a conceder préstamos substanciales a un puñado 

selecto de paises recientemente industrializados, en vlas 

de desarrollo, despulis de \a primera crisis del petróleo 

(1974). Aunque •ucho se aplaudió (inclusive en los paises 

desarollados) a estos bancos debido a su manejo de la deman

da internacional, •edlante la transferencia de poder de 

compra, bajo la for•a de prlistamo comercial a estos paises 

en desarrollo, el cli•a de la opinión comenz6 a ca•blar a 

ralz de la crisis de deuda polaca (1981) y la subsiguiente 

crisis mexicana de 1982. Esto trajo como consecuencia que 

los bancos fueran reprochados en los circulas pollticos 

(especialmente en los Estados Unldos), debido a sus prlista

mos imprudentes y supuestas violaciones del principio de 

una prktlca bancaria saludable, en tanto que otros culparon 

a los paises en vlas de desarrollo por solicitar préstamos 

de manera irresponsable. 
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sin embargo, no se puede poner en te 1 a de duda que esa 

enorme deuda pendiente, en forma particular con relación a 

las fuentes privadas de financiamiento, ha sido una poderosa 

banda de transmisión mediante la cual los efectos del mone

tarismo tuvieron un Impacto casi Inmediato en los paises en 

vlas de desarrollo, altamente endeudados. 

Debido al contenido Ideológico del monetarismo, el cual deja 

que las fuerzas de mercado operen con la m4s mtnima inter

vención estatal, tomando este enunciado desde el punto de 

vista financiero; esto se tradujo en una tendencia hacia la 

privatización del mercado de crédito Internacional. Como 

resulta do, 1 os flujos no canees ion a les aumentaron como por

centaje de los recursos netos transferidos a los paises en 

vtas de desarrollo. 

El Impacto de la amplia ldeologla, aparte de los parametros 

especlficos de la situación financiera Internacional, en 

términos de las altas tasas de Interés y un dólar sobrevalua

do (resultado de las practicas monetarlstas). generó agu

das repercusiones financieras en los paises endeudados. El 

efecto mh .relevante es el crecimiento de las tasas de 

Interés, es la gran presión que aplican en términos del 

costo de pago de la deuda pendiente. En términos generales, 

cada punto porcentual que crece la tasa de oferta lnter-ban

carla del mercado de Londres (LIBOR), tuvo fuertes repercu-
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slones; esto se debe·a que el pago de intereses Incrementado 

debe compararse. no en relaciOn con el préstam.o total. sino 

en relación con el nivel existente de pago de servicio de 

deuda por parte del pafs interesado. La banca Internacional 

define como el factor de carga frontal. al au1Wento en los 

intereses o en un acortamiento del perlado de vencimiento 

de un adeudo. SI observamos el cuadro 111.4. (columna 5) este 

factor de carga frontal (casi 6.21) para los grandes presta

tarios, en co•paraciOn con el promedio. de los paf ses en 

vfas de desarrollo en su totalidad (3.5 a 4t). Esto slgnlfi~ 

ca que cada incremento de 11 en los intereses incrementa el 

pago Inmediato de servicio de deuda (carga frontal) entre 6 

y 71 para los paf ses IWh endeudados (ver cuadro 111. 4). El 

factor de carga frontal es coao una medida de elasticidad 

que relaciona el caablo de porcentaje con el cambio de 

porcentaje; por lo tanto no cuenta con unidad alguna. 

Otro factor que ha creado presión es la contracción 

del vencimiento ae présta1Wos a los paises en vlas de desa

rrollo. en su pro11edlo (cerca de ocho años a principios de 

los 70's en 5.6 anos a inicio de 1980). La presión resultan

te que representaba la carga de un servicio de deuda Inme

diata. en particular a los grandes prestatarios. en favor 

de los bancos Internacionales. llevó a aquéllos a confiar 

en el crédito a muy corto plazo. recurriendo al mercado 

lnterbancarlo a través de las sucursales extranjeras de sus 
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propios bancos. En particular, esto ocurri6 al tiempo que 

las tasas de interés subieron y las exportaciones perdieron 

su dinamismo, en el punto de la recesión. En el caso de 

México, para 1982 tenla préstamos no identificados interban

carios a muy corto plazo, por casi 10 billones de dólares. 

Dichos fondos pagaderos de inmediato Implican no sólo reduc

ción en la estructura de vencimiento de la deuda, sino que 

también contribuyen a crear un cliRla de incertidumbre finan

ciera. 

También incide en f!=Jrma negativa la continua revolua

ci6n del dólar, la cual genera una tendencia a incrementar 

la carga del 

otro efecto 

servicio de la deuda aun mAs; por otra 

de dicha revaluaci6n del d6lar es lo 

parte, 

masiva 

fuga de capitales que provoca. Pongamos el caso de México, 

conforme el Peso perdla valor frente al d6lar, los particu

lares que se hallan en posesión de riqueza optan por la com

pra de dólares como reserva de valor y no invertir esa 

riqueza en moneda nacional. Cabe seftalar, que en Mexico no 

existen las medidas legales necesarias para controlar 

dicha fuga de capitales de manera efectiva. Puede decirse 

que esta fuga ha sido masiva y ciertamente, cuantitativamen

te mas Importante que los pagos de Intereses. 
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cur.DRO 111.4 

CllRGr. FROMTr.L 
(cifras en millones de dólares) 

(1) (2) (3) 
Pago de inte Pago de lnte Estimación 
reses adlcio reses como l" de "carga 
na!, debiáo lntere- Total de de deuda pen frontal"• 

a calllblos ses pa- servicio diente a fi~ es decir, 
del a; en la gados - pagado - nes del ai'lo ( ( 1):(3)) 

LIBOR en 1983 en 1983 anterior X 100 

Brasil 900 8,200 12,600 11.5 7.1 

Mbxtco 750 8,300 10,600 13.9 7.1 

Venezuela 350 2,000 4,000 12.0 B.B 

Argentina 300 3,100 7,600 11.4 3.9 

Corea del Sur 300 2,000 4,300 8.9 7.0 

Chile 150 1,600 2,400 11.7 6.3 

Mtgerta 150 900 2,200 11.3 6.8 

Indonesia 90 1,400 3,100 6.9 6.4 

Flllptnas 90 1,100 1,900 9.0 4.7 

Pero 80 1,000 2, 100 11.0 3.8 

Total de los 10 
pal ses en vtas <le 
desarrollo 3,160 29,600 50,800 10.6 6.2 

Total de todos 
los paises en vlas 
de desarrollo 3,500 3.5 

4,000 46,782 99, 194 8.7 4.0 

FUENTES: - OCDE, 1983, Revtew of Development. to-operation, 
- Euromoney, octubre 19B3, pp. 66-73; 

pp. 213-217; 

- Sistema de tnfonlll! de deuda del Banco Mundial y Deuda externa 
de los paises en desarrollo, OCDE. 
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A manera de conclusión, hay que señalar Que, el acelerado 

crecimiento de la economia durante el periodo de auge, es de 

car!cter externo, y por ende, la poi ltica adoptada por el 

Presidente Reagan incidió en forma aguda, ya que, al incre

mentarse las tasas de Interés y disminuir el precio del cru

do, se 1 imitó el financiamiento externo, asi como los ingre

sos por concepto de exportaciones petroleras. 

Dentro de este marco. es importante destacar. que la pol fti

ca seguida por los Estados Unidos afectó nuestra economla; 

no sOlo por las altas tasas de interés sino también por la 

calda de las exportaciones mexicanas causadas por la recest6n 

en el mercado de los Estddos Unidos. 

Ante todo, es importante senalar que, el PIB de los Estados 

Unidos creci6 durante el periodo 1979-1981 a una tasa del 

1.6'1 anual; mientras que la tendencia era de 4.5'1. Durante el 

mismo periodo, México creció al 8.5'1 con una tendencia del 

6.S:r:. La calda en el PIB de la Unl6n Americana lmpllcO la 

contracción de su comercio exterior con nuestro pa{s, a 

través de un proteccionismo comercial con las siguientes 

caracterlsticas: 

Restricciones no arancelarias; éstas consisten en acuer-

dos de ordenación de mercado, ! Imitaciones voluntarias 

de 1 as exportaciones y de 1 os precios de lmportaciOn 

- 119 -



de referencia. Con esto, los patses desarrollados pretenden 

Implantar una nueva división Internacional del trabajo con

forme a sus intereses estratégicos. 

Un estancamiento de la reestructuración industrial interna

cional, de esta forma los paf ses desarrollados elevan sus 

barreras comerciales para defenderlos de importaciones 

competitivas procedentes de paises en desarrollo. 

Las acusaciones de productores norteamericanos acerca del 

uso de subsidios a las exportaciones de manufactura proce

dentes de México fueron mas frecuentes y los fallos, por 

ende, contrarios a la posiciOn de México; esto es debido, 

en parte, a la decisión de no ingresar al GATT en aquél 

entonces y a la no aceptaclón subsecuente de los códigos 

de conducta, en especial el Código de Subsidios y Derechos 

Compensatorios, lo que dio oportunidad a los Estados Uni

dos, de acuerdo a su legislaciOn, de establecer aranceles 

compensatorios a las Importaciones de paises no signatarios 

sin tener que recurrir a la prueba pa!s. 

Las exportaciones hacia los Estados. Unidos cayeron, de un 

7D.3S en 1979, a ss.2,; en 1981 2 '. como res u 1 ta do de 1 o 

anteriormente expuesto; esto orll ló al gobierno mexicano a 

21 Datos del Anuario Estadistica del Comercio Exterior de los Estados 
Unidos Mexicanos 1979-1981. 
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promover 1 as exportaciones. diversificando su estructura y 

mercados en otros paises • 

• CAUSAS INTERNAS 

Ya hemos analizado los factores externos que Incidieron en 

la crisis económica del pa!s: por su parte, el crecimiento 

que registró la econom!a en 1981 fue del 8'1. Sin embargo se 

empezaba a gestar la crisis manlfest!ndose en agudos desequi

librios, entre los que destacan: las relaciones comerciales 

del pals y el de las finanzas pGbllcas. 

-Déficit Co•erclal 

En lo que se refiere al comercio exterior, la producción de 

bienes' exportables se rezaga respecto a la producción tot.al. 

SI vemos el cuadro 111.5 podemos detectar que, mientras el 

PlB crec!a al 7.9'1 la exportación de bienes y servicios lo 

hacia al 6.Z'I en 1981, sufriendo una tendencia contracclonls

ta durante el periodo en estudio. Esto, como resultado de la 

insuficiencia de la estructura productiva para responder a 

una demanda agregada (que crec!a en forma acelerada) y m•nte

ner a los niveles anteriorj~ las exportaciones. 
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CUADRO 11I.5 
EVOLUCIOll OE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECO-ICAS 

c o N C E p T O 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Producto Interno 
Bruto 4.2 3.4 8.2 9.2 8.3 7.9 -0.2 

Exportación de 
bienes y servicios 16.6 14. 7 11.6 12.1 6.1 6.2 2.7 

Demanda agregada 3.9 2.2 9.3 11.0 10.8 9.5 5.8 

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales, S.P.P. 

Por otra parte, la substitución de importaciones durante 

el perfodo de auge se fue limitando por las crecientes impor

tdciones que requerfa el aparato productivo, la e)(pansión 

acelerada de la producción petrolera asf como la liberaiiza

CiOn de importaciones. Si vemos el cuadro 111.6, durante el 

periodo de auge 1978-1979, la elasticidad producto-importa

ciones se incrementa, hasta 1981. 

CUADRO II I. 6 

ELASTICIDAD PRODUCTO-IMPORTACIONES 

e o N c E p T o 
Elasticidad producto
impor~aclones 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

-0.33 0.37 0.31 0.26 0.34 0.005 

FUENTE: Sistema de Cuentas Nacionales, S.P.P. 
Nota metodológica. Para sacar la elasi:fcldad, se dividió el crecimiento 

anual del PIB _en\~2 e! de las importaciones. 



As!, para 1981, el desequilibrio externo presentaba las 

siguientes caracterlstlcas: 

El crecimiento de las exportaciones no petroleras se re

zago en demasla con respecto a las de los hidroca1·buros. 

(Ver cuadro 111.7). 

Por otra parte. el super4vit en la balanza de servicios 

no financieros fue contrayéndose hasta arrojar un déficit 

en 1961 (ver cuadro 111.7). De tal forma, este superavlt 

dejO de cubrir el déficit de la balanza comercial. 

Para financiar el déficit comercial se recurrió a la 

inversión extranjera y al crédito externo¡ de esta forma, 

al incrementarse, también lo haclan las utllldades, Inte

reses y otros pagos por su uso. 

Otros factores que incidieron también en la balanza de pa

gos y por ende, en 1 a estructura productl va de 1 pal s, fue

ron: 

La creciente dlnlmlca de la demanda agregada, la cual 

exigla a la industria nacional (tanto pObllca como pri

vada) que respondiera de la misma manera -no hay que 

olvidar que la producciOn industrial nacional tiene un 

alto grado de contenido importado-; por lo que para 

operar y crecer requerla en gran medida, de importaciones. 
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CUADRO 11I.7 

BALANZA DE PAGOS ANALITICA 
(Millones de dOlares) 

1977 1978 1979 1980 19B1 19B2 

Balanza comercial -1 054.7 -1 B54.4 -3 162.0 -3 17B.7 - 4 510.0 6 5B4.5 
Exportación 4 649.B 6 063. 1 B 817.7 15 307.5 19 419.6 21 006. 1 

De PEMEX 1 031.1 1 B6B.3 3 975.0 10 430.0 13 305.3 15 622.7 
Otras 3 61B.7 4 194.8 4 842.7 4 868.5 6 114.3 5 373.4 

lmportac!On 5 704.5 7 917.5 11 979.7 18 486.2 23 929.6 14 421.6 
Sector privado 3 587.6 5 001.4 7 9B5.4 11 732.4 15 107.7 9 112.2 
Sector pQbl leo 2 116.B 2 916.1 3 994.3 6 753.8 8 B21.9 5 309.4 

Oro y plata no monetarios 167.5 174.9 336.2 871.0 423.3 291.6 
Balanza comercial, con oro y plata - 887.2 -1 679.5 -2 825.8 -2 307.7 - 4 OB6.7 6 876. 1 

Balanza de servicios no financieros 233.5 373.3 432.6 6BB.2 3B1.1 908.7 
Turismo 407.5 602.0 750.5 626.0 1B8.4 61B.2 
Transacciones fronterizas 714.9 731.9 673.5 592.6 1B5.7 572.5 
Servicios por transformación 344.6 452.3 637.6 771.7 976.3 831.8 
Transportes diversos 45.9 106.4 - 301.0 - 53B.3 7B9.0 - 791.6 
Fletes y seguros 318.0 - 419.7 - 610.0 - 944.B - 1 124.0 - 619.7 
Otros servicios l/ 67.4 112.6 1B2.0 181.0 1B1.5 297.5 

Balanza de servJcios f inancleros -2 112.9 -2 583.1 -3 705.7 -5 414.9 - 8 365.1 10 750.3 
Inversiones 41.1 188.7 360.3 483.6 B35.5 721 .7 
Intereses sector pQbllco -1 542.3 -2 023.1 -2 888.4 -3 957 .6 - 5 416.0 -7 791.3 
Intereses sector privado - 431.6 - 548.5 - 848,9 -1 478.9 - 2 907.2 -3 OB8.3 
Regallas 180.1 - 200.2 - 328.7 - 462.7 B17.4 - 592.4 

Transferencia neta E_/ 170.2 196.4 223.9 274.6 288.6 280.8 

Balanza en cuenta corriente -1 596.4 -2 693.0 -4 875.8 -6 760.8 -12 544.3 -2 6B4.7 
Cuenta de capital -2 276.0 3 254. 1 4 521.3 9 798.9 21 859.6 6 079. 7 

A largo pi azo 4 271.3 4 689.0 4 593.5 6 476.2 11 696.2 8 197.7 
Sector pClbl leo 3 872.4 4 063.2 3 146.7 4 05B.5 8 656.6 7 077. 1 
Sector privado 399.0 625.B 1 446.8 2 417.7 3 039.5 1 120.6 

Inversiones extranjeras directas 327.0 385. 1 781.8 1 071.8 1 1B8.7 602.7 
Compra de empresas extranjeras 1.0 20.6 39.6 9.5 
Pasivo con el extranjero 103.9 259.9 755.6 1 488.2 1 860.9 589.9 
Operaciones con valores 30.9 1.5 51.0 - 132.0 10.0 72.0 

A corto plazo -1 995.3 -1 434.9 72.2 3 322.7 10 163.4 -2 11B.O 
Pasivo (neto) -1 067.7 - 960.1 696.6 4 187.9 12 695.5 - 697.3 
Sector pClbl leo - 949.7 -1 489.4 205.5 67.8 9 267.7 -1 439.0 
Sector privado 118.0 529.3 1 491.1 4 120.1 3 428.5 741.7 
Activos (neto - 927.6 - 474.8 -1 768.7 - 865.2 - 2 532.1 -1 420.7 

Derechos especiales de giro 70.0 73.5 69.6 
Errores y omisiones 22.5 127.0 - 703.4 -1 960.8 - 8 372.7 -6 579.6 
VariaclOn de la reserva del Banco de 

México. 657.1 434.1 418.9 150.9 012.2 -3 184.7 

l/ El rubro Otros servicios Incluye los siguientes conceptos: alquiler de pellculas, 
becas, misiones dlplomAtlcas y reaseguros. 

E_/ El rubro Transferencia neta incluye los siguientes conceptos: aportaciones de organis
mos Internacionales para asistencia técnica; comisiones para la erradicaciOn de plagas; 
derechos de pesca de carActer deportivo; donativos de carActer privado o de institucio
nes gubernamentales; pensiones; contribuciones a organismos lnternactonales; recauda
ciones de oficinas consulares, y remesas familiares (env!os monetarios directos). 

FUENTE: Banco de México, Informe Anual (varios años). 



El fuerte incremento en las importaciones de mercanctas, ya 

que la producción Interna no satisfac[a las neceslda-

des internas; de esta forma, en 1979, las 

alcanzaron 386 millones. Para 1981, esta 

2,493, lo que significó un incremento del 

anos. 

importaciones 

cifra fue de 

545. 91 en dos 

La contracción en el super!vit por concepto del turismo y 

transacciones fronterizas, para 1981 fue de 306 millones, 

que comparada con ·1979 en que fue de 1,217, representó 

una calda del 751. 

- Déflclt del Sector PObllco 

Otro factor interno que incidió para gestar la crisis fue el 

déficit del sector público. 

La causa del desequilibrio de las finanzas públicas fue el 

crecimiento del gasto e inversión respecto a los ingresos 

(ver cuadros 1.6 y 1.7 ). Cabe sena1ar que durante este 

periodo se presentaron las siguientes caracterlstlcas: Cuan

tiosos subsidios, est[mulos a la Inversión privada y rezagos 

en los precios y tarifas de los bienes y servicios del sec

tor público. 
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Durante 1981, el déficit del sector público se incremen

to en 14.7S como porcentaje del PIB; hay que hacer hincapié 

que durante este a~o se dio la calda en el mercado petrole

ro ast como el incremento en las tasas de interés. Estos 

factores traen como resultado una calda en los ingresos por 

concepto de exportación e incremento por pago de intereses y 

crédito caro. La forma en que se financió el déficit en 1981 

fue a través de deuda externa. contratada a corto plazo. De 

esta forma la deuda contratada en 1980-1981 fue de casi 

20,000 millones de dólares y m~s de la mitad se contrato a 

corto plazo. La dln~mica del crecimiento de la deuda obedeció 

a cubrir la fug• de capitales, que en 1981 registró una 

cifra de 11,000 millones de dólares¡ como se observa, el 

gobierno del Lic. L6pez Portillo se endeudó a corto plazo y 

altos costos para enfrentar los resultados de una polltlca 

de libertad cambiarla. Con esta polltica, el funcionamiento 

de la economla se vio entorpecido pues por un lado, parte 

de 1 gasto púb 11 co se comprometer! a a 1 pago de intereses. y 

por otro, las divisas generadas por la venta de crudo se 

canallz~rlan también para el mismo fin. 

111.2. POLITICAS INSTRUMENTADAS PARA ALIVIAR LA CRISIS 

Ante la Inminente crisis en que se vela envuelto el 

pats, la Administrac!On saliente instru11ent6 pollticas 
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econ6micas con el fin de atenuar su coste social y el colapso 

econOmico. 

- 10 de julio de 1981 

Las medidas tomadas en esta fecha, tuvieron como principal 

objetivo mejorar la balanza de pagos y reducir el déficit de 

las finanzas p6bllcas. 

En lo referente a mejorar la balanza de pagos. las medidas 

adoptadas fueron las siguientes: 

Continuar con la libertad cambiarla, devaluando la moneda. 

Reto11ar el control de las importaciones; de esta forma, 

el 801 de ellas estaban sujetas a p~rmiso previo. 

Incrementar los subsidios y apoyos a las exportaciones. 

El raptdo incremento en las tasas de interés nacionales. 

Por su parte, la polltlca adoptada para reducir el déficit 

fiscal consistió en: 

Reducir en 4$ el presupuesto anual de cada entidad del 

sector p6bllco; y 

dictar una serie de medidas de caracter administrativo 

para evitar futuras ampliaciones al presupuesto y, de 

esta forma. asegurar la reducci6n programada. 
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Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Por su 

parte el gasto pQbl ico ejercido durante 1981 se increment6 

en 18.4'1. con respecto al presupuesto original; el déficit de 

las finanzas pGblicas, por consecuencia, se incrementó en 

14.7i; y se aceler6 el crecimiento de los precios. 

A pesar de haber disminuido el crecimiento de las importacio

nes en el segundo semestre de 1981, el déficit registrado en 

ia balanza comercial fue de 4,510 mlliones de d6lares. El 

déficit en la balanza ~e pagos fue de 12,544 millones debido 

al incremento en el pago de intereses de la deuda externa. 

En lo que concierne a la polttica monetaria. tanto el incre

mento en la tasa de inter"és para depósitos en moneda nacio

nal, como el desliz devaluatorio, provocaron el crecimiento 

de los depOsitos en moneda extranjera; de esta forma, para 

finales de 1981, el rengl6n de errores y .omisiones (fuga de 

capital) fue de 8,372.7 millones. 

- 19 de febrero de 1982 

Para esta fecha, el Gobierno lnstrument6 nuevas pol !ticas 

econ6mlcas, las cuales persegutan deprimir la demanda agrega

da mediante una contracci6n del presupuesto y un incremento 

en los ingresos a través de aumentos 

bienes y servicios que producla el 
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polttlc·a continuó incrementando las tasas de inter~s as! 

como el aceleramiento del ritmo de devaluación. El objeto de 

estas medidas era sanear las finanzas pGbl icas, mejorar las 

relaciones comerciales con el exterior y, disminuir el 

proceso inflacionario. 

Este segundo programa lo configuraban siete puntos, que se 

detallan a continuación: 

Una reducción del 31 en el presupuesto. Esto se aplicó en 

aquellos programas que tentan menores presiones dentro de 

las prioridades gubernamentales. que en este caso eran 

los proyectos Industriales no petroleros y de bienestar 

social; de esta forma se restrlngla la capacidad de res

puesta del pals y se reprlmla el bienestar de los gru

pos de bajos Ingresos. 

Liberación de aranceles y permisos previos. El lncre11ento 

en los precios de las Importaciones no presentó un control 

sobre las Importaciones, sino mAs bien un desaliento, por 

lo que al reducirse los aranceles, las Importaciones po

dtan mantenerse en altos niveles. 

Corrección sahrlal rezagada. De esta forma se trataba 

que el peso de las medidas tomadas recayera en la clase 

trabajadora y as!, hacer menos gravosa la situación de 

las empresas. 
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Apoyo a las empresas pGbllcas y privadas. Con esta medida 

se favorecta la concentración, ya que al darse en forma 

generalizada se ayudaba a la gran empresa. 

Control de cambios. Esta medida era incierta, pues daba 

amplios margenes de ganancia a la Iniciativa privada para 

que justificara cualquier aumento en los costos en fun

clOn de la devaluaciOn. 

Aumento en las tasas de interés para mantener su competi

tividad con el exterior. Mediante esta aiedida se buscaba 

evitar la fuga de capitales, lo cual resulto ser ineficaz, 

pero si en cambio resulto tener un alto costo para la 

economta. 

Sistema de deslizamiento cambiarlo. La fljaciOn de la 

paridad se daba entre el deslizamiento para cubrir el di

ferencial entre la inflaciOn interna y externa. esta 

medida no cumpllO sus fines, pues per11ltla una creciente 

especulaciOn debido á la garantla de una ganancia espera

da. 

La polltica instrumentada tanto en el lo. y 2o. prograwta se 

basa en un problema de caja, m&s que de tipo estructural, se 

pensaba que el incremento en la tasa de interés y la revalu•

clOn contrarrestarlan la dolarlzaciOn del sistema bancario 

asl como la fuga de capitales. Los resultados de dicha poli-
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tica fueron: las empresas vieron incrementados sus costos: 

financieros debido a dos factores; la devaluación que afectó 

los costos para las que estaban endeudadas en moneda nacio

nal. y el alza en las tasas de inter~s que repercutió también 

en los costos. Considerando el creciente endeudamiento 

externo ast como el alto contenido importado de 13 producción 

nacional. provoco crecientes presiones sobre los costos, lo 

que aunado al alto margen de ganancia de la iniciativa 

privada Incrementaba los precios. 

El resumen, la conjugaci6n de la pDlltica de restricci6n, 

-ca•biarla y financiera- dio co•o resultado acelerar la In

flación a través de los costos e Iniciar una recesi6n en la 

actividad econ6•1ca en general. 

En el mes de marzo los representantes de los sectores empre

sarial y obrero optaron por que fuera la Secretarla del 

Trabajo y Previsión Social la que fijara los incrementos en 

los salarios. De esta forma el 19 de marzo se dieron a cono

cer y eran: 301. a 1 os que no excedieran de 20 ,000 pesos 

11ensuales; 201' para los que perclblan Ingresos entre 20 y 30 

•il pesos y 101' para quienes tuvieran Ingresos superiores a 

30,000 pesos; esta medida causo descontento entre los empre

sarios, quienes declararon en forma in•edlata que el Incre

mento dado ocasionarla problemas financieros a muchas empre

sas. Para la iniciativa privada lo ideal era que los incre

mentos fuesen pagados conforme a la capacidad económica y 

financiera de cada empresa. 
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Esta actitud de los empresarios ante la situación económica 

del pals levantó polémicas, como por ejemplo, la declaración 

hecha el 24 de marzo por el llder de la CTM: "No tienen 

palabra, vergOenza, dignidad ni patriotismo; son unos irres

ponsables que provocan el desbordamiento y la inquietud de 

la mayorta, causantes adem~s. del desequilibrio económico 

ocurrido en el pals. 

Como medida para atender las fricciones entre el sector 

privado y obrero, el secretario de la SEPAFlN presentó el 24 

de marzo un plan de apoyo fiscal y financiero; sin embargo 

los empresarios no quedaron muy de acuerdo. 

Como se puede ver, este programa profundizó t agudizó los 

problemas estructurales del aparato productivo, ast como 

también recrudeció las relaciones entre empresarios y obre

ros. 

Durante el mes de abrl 1, los resultados obtenidos por 1 a 

polltica Instrumentada mostraba ser Inadecuada. Un hecho que 

hay qu_e destacar es el campo de el gabinete económico. en 

especial, los responsables de la pól ltica monetaria: al 

Secretario de Hacienda y Crédito Pfibllco y al Director del 

Banco de México, en quienes m.Ss que una actitud de 

reorientar el proceso, era una entrega deJ poder a Ja nueva 

administración. 
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La actitud de la clase obrera era en favor de un control de 

cambios y detener la especulación bancaria. La antigua 

demanda de la izquierda de la nacionalización bancaria 

empezó a ser discutida en todos los niveles. 

Como respuesta a la posición obrera, el 20 de abril el 

Director del Banco de México pub! icó un estudio sobre las 

"inconveniencias del control de cambios 11
, el cual consistta 

en los siguientes puntos: 

En lo que toca al control de cambios integral: 

Se trata de un pals cuyas costas deshabitadas, propicias 

para el contrabando. son de gran extensión. Ademas, com

parte una frontera de mc1s de 3,000 kilómetros con una na

ción que no tiene control de cambios y cuya moneda es la 

de mas amplio uso internacional. Estos factores plantean 

diferencias importantes respecto de otros paises, que 

estan rodeados -total parcialmente- de naciones que 

practican el control de cambios dispuestas a cooperar en 

.la detección de las violaciones a las normas cambiarlas. 

Dentro del personal bancario hay pocos elementos versados 

en operaciones internacionales y el entrena.r:niento de aqué

l los toma largo tiempo. 

El entrenamiento del personal aduana! también requerirla 

de un tiempo considerable. 
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La dlverslficaciOn de la lmportaclOn es enor11e tanto por 

Importadores como por bienes. 

El turismo y las transacciones fronterizas juegan un papel 

muy destacado en nuestra economfa. 

Existe dentro del pals un co11ercio considerable de oro y 

plata. 

Este documento si tu aba al Banco Centra 1, ante 1 a si tuac iOn 

que vivla el pals; la escasez de divisas se agudizaba por la 

fuga de capitales, el control de cambios, teniendo co1Ro fin 

establecer un mecanismo de racionalizaci6n en el uso de 

divisas para evitar quedarse sin divisas para cubrir las 

!aportaciones necesarias. 

- Abrl l de 1982 

Durante este mes la Secretarla de Hacienda y Crédito PQbl leo 

dio a conocer en el Diario Oficial un paquete de nuevas y 

adicionales 11edidas mediante las cuales el Gobierno enfrenta

rla la crisis econOmica. Este paquete de nuevas medidas 

consistla en: 

Ajuste presupuesta!.- ReducciOn del gasto presupuesta! en 

es, buscando disminuir en 31 el déficit fiscal. 

Control presupuesta!.- La Secretarla de Hacienda y Crédito 
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POblico vigilara la 

re al 1 za das por 1 a 

evoluciOn semanal de las erogaciones 

Tesorerta de Ja federación para que 

éstas no excedan lo proyectado. 

- Aumento Ingresos pObl leos.- Ajuste 

del sector pObllco para elevar en 

pesos Jos Ingresos pObllcos. 

de precios y tarifas 

150 mil millones de 

Endeudamiento pObllco.- Se limitaba al endeudamiento neto 

externo a 11,000 millones de dólares y se señalaba que el 

crédito neto que proporcionara el Banco de México al go

bierno federal. no rebasarla la captación neta de recursos. 

ReducclOn de la liquidez.- ta circulaclón de billetes se 

incrementarla SOio en la misma proporc16n que aumentaran 

las reservas internacionales. y se mantendr(a la creación 

de depósito de regulación monetaria. 

Sector externo.- Se proponta reducir en 6,000 millones las 

Importaciones de mercanclas para reducir el déficit en 

cuenta corriente entre 3 y 4 mil mill.ones de dólares sobre 

los niveles de 1981. El Banco de México intervendrla en el 

mercado cambiarlo para evitar la sobrevaluación del Peso. 

Tasas de Interés.· Respecto a las tasas pasivas, se sugerla 

una polttlca que responderla a Ja evolución de las tasas 

externas y a Jos movimientos del tipo de cambio, estable-
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ciendo una prima favor de la inversión en pesos. En 

tasas activas se sej"jalaba que ·se seguirtan relacionando 

~on el costo porcentual promedio. 

Con estas medidas se pretend!a controlar la demanda agregada 

para disminuir la Inflación, lo cual reflejaba que el problema 

era debido al acelerado crecimiento y la creciente interven

ción del Estado, y se dejaba que las fuerzas del mercado 

continuaran determinando el proceso. 

La reducción del B'J: en el gasto pObl!co, debilitaba el creci

miento de la demanda, pues la intervención en el estado 

representa el 421 de 1 a act 1 vi dad económica. Con esta acción 

se operaba negativamente sobre la Ley de la oferta-demanda, 

ya que una disminución de ésta aumentaba los costos unitarios, 

incrementando en forma directa los precios. 

Otros factores que incidlan en forma <lirecta en el proceso 

inflacionario eran: Los ajustes en los precios y tarifas del 

sector pQblico, el aumento en el costo promedio de captación, 

lo cual elevaba el costo del dinero y el desliz cambiarlo. 

El peso de la poi !tic a de ajuste recayó en la participación 

del Estado en la econom!a y los resultados fueron graves, 

pues se dio un deterloramiento de la situación econ6mlca-pol!

tlca; as!, para finales de abril, el Indice Inflacionario se 

vio incrementado, la captación decreció. el financiamiento se 
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habia retrafdo y hablan disminuido las reservas internaciona

les den el Banco de México. 

Ante esta grave situación. la Banca por su parte, continuaba 

incrementando sus utilidades; con la pol ftica instrumentada 

permitla a las instituciones tener un creciente margen entre 

venta y compra de divisas; y si a esto se auna el fortaleci

miento de la captaclOn a travl!s de altas tasas de interl!s. la 

poslclOn de la Banca era sOl ida. La respuesta de la Banca a 

cambio de esto, era especular, remitir divisas al exterior y 

contraer crédito. 
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CUADRO 111.8 
INDICADORES DE CORTO PLAZO 

Abrl 1 Mayo 

Industria Manufacturera (Va-
rlaclOn 'I'. respecto a Igual • 
periodo de 1981) 

Producción 3.9 3.2 

OcupaclOn 2.2 1.8 

Indice Nacional de Precios 
al Consumidor 

(variaci6n mensual ~) 5.4 5.6 

Indice de poder adquisitivo 
de los salarios. mfnimos 
(octubre 1976-100.00) 83.9 79.6 

CaptaclOn bancaria 
de pesos) 

(mil Iones 

Moneda Nacional -19,073 -7,203 

MexdOlares - 1,900 21,319 

CETES -30,772 -2,564 
CPP ('!'.) 34.39 36.26 

Tasas activas (S) so.oc 56.60 

Reservas Internacionales (mi-
llenes de dolares, variación 
respecto a diciembre) -2,805.0 -839.8 

Tipo de cambio 
{pesos por dólar) 46.37 47.17 

Fuga de capl tales 
(mi llenes de d6lares) 

FUENTE: Banco de lll!xico, Indicadores EconOmlcos • 
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Junio 

2.4 
1.4 

4.8 

15.3 

49,763 
7,454 

2,774 

39.59 

64.70 

-2,977.7 

48.05 

Segundo 
Trimestre 

2.4 

1.4 

32.0 

75.3 

23,487 

26,873 

-30,562 

-2,977.7 

5,467 .o 



Si observamos el cuadro 111.11, las cifras nos Indican que 

la crt.sis continuaba avanzando. Por su parte. la producción 

manufacturera mostraba tendencias hacia la baja. Lo mismo 

sucedla en la ocupaciOn. La inflación al segundo trimestre 

registro un 32'.t. La captación en moneda nacional se estanca

ba. y la dolarizaciOn por su parte, continuaba aumentando. A 

lo anterior se sumaba la elevación de las tasas de interés y 

la devaluaclOn continua del Peso; lo que reforzaba la lnfla

ciOn derivada de un aumento en la desconfianza y acentuaba 

la fuga de capitales, que se refleja en una dlsminucl6n de 

las reservas internacionales, como se puede apreciar en el 

cuadro. 

Un punto Importante es que, durante los meses de mayo y 

Junio, el Fondo Monetario Internacional habla real izado 

consultas con los titulares de Hacienda y Crédito P6bllco y 

Banco de México; el 25 de Junio este organismo mandó un 

reporte en el cual senalaba que el deterioro en los precios 

y el déficit en cuenta corriente era debido al excesivo 

gasto p6bllco. Dicho organismo reco•endaba -para alcanzar el 

equilibrio externo- modificar el rit•o de la tasa de cambio. 

Esta opln!On fue convirtiéndose en la explicación oficial de 

la sltuac!On económica que vlvla el pals. 

Para el mes de agosto, la sltuacl6n del pals se habla dete

riorado como nunca antes. El 1 de agosto, la Secretarla de 
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Industria y Comercio anunci6 un aumento del 30% en los 

precios del pan, la tortilla, los combustibles y la energla 

eléctrica, como parte del ajuste posde,,_·aluatorto; con esta 

medida el Estado pretendla reducir su déf ! c ! t fiscal y 

reducir 1 a inflaciOn. Sin embargo, 1 os resultados fueron 

contrarios, ya que esta medida presionaba el nivel de los 

precios que para fines de ju 1 to era de un 54i; se puede 

afirmar que no fortaleclan las finanzas pQbllcas y si se 

aumentaba la lnflaciOn. 

La fuga de capitales fue severa, lo que trajo como resultado 

la falta de liquidez en la economla. Ante esta s!tuaciOn, el 

5 de agosto, la Secretarla de Hacienda y Crédito PQblico 

establecerla un sistema de cambio dual. Con esta pol ltica se 

rompla el esquema de irrestricta libertad cambiarla; asimismo 

se racionalizaba el uso de divisas. Con esta medida se 

el !minaba el financiamiento a la especulación a través del 

Estado. 

Esta medida ocasiono descontento en la Iniciativa privada, 

la cual a través del Consejo Coordinador Empresarial, Confe

deración de camaras Industriales y la Confederación de 

CAmaras Nacionales de Comercio, declararon lo siguiente: 

"Las disposiciones de la Secretarla de Hacienda, me

diante las cuales SI' estableció la doble valorización 
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del Peso, no resolverAn la crisis económica, ni evi

taran la futa de capitales; en cambio. acrecentaran 

el malestar financiero de las empresas. con efectos 

consecuentes en la disminución de empleos y de la 

producci6n derivadas del cierre de fAbricas. Adema.s 

propiciaran la corrupción en la asignación de las di· 

visas para la importaciOn." 3/ 

El tipo de cambio libre se cotizó en el transcurso del 6 de 

agosto, entre 77 y Bit pesos; y el Banco de México fijó la 

paridad preferencial 49.13. Se continuó con la pol!tlca 

tradicional de elevar las tasas de Interés, la especulación 

continuaba. El diferencial entre compra y venta generaba una 

ganancia al sistema bancario. Es importante senalar Que la 

especulación se cubrla con recursos oficiales, con el fin de 

crear la estabílidad en el mercado. En las primeras semanas 

de agosto, los ahorradores hablan retirado mas de 136 mi !Io

nes de dólares de sus cuentas bancarias, de esta forma, la 

situación se tornaba cada vez m~s dificil en este mes. La Se

cretarla de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, 

informaron Que los depOsitos bancarios en moneda extranj_era 

se pagaran, conforme io dispuesto en ia Ley Monetaria, 

precisamente en moneda nacional. A fin de que esta medida no 

3 f Diario Uno Mas Uno dei 6 de agosto de 1982. 
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dé lugar a condiciones desordenadas en el mercado de cambios, 

éste permanecer~ cerrado temporalmente. 

Las obligaciones que tienen los bancos en dOlares, as! como 

las que tienen con los cuentahablentes que deseen hacer 

retiros de sus depOsltos en dicha moneda, seran pagados en 

moneda nacional al tipo de cambio correspondiente al cierre 

del mercado de hoy, es decir, 69.50 pesos por dOlar. 

De esta forma el Estado pretendl a detener la especu 1 ac i On, 

sin embargo, debido a la preslOn de los banqueros. el lunes 

16 de agosto las autoridades financieras del pals anunciaron 

que se estaba negociando ya un acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional con el fin de tener apoyo financiero de su 

organismo mediante un convenio de facilidad ampliada. 

Al dla siguiente, 17 de agosto, la Secretarla de Hacienda y 

Crédito P6bllco anuncl6 las acciones que tomarla para aumentar 

el flujo de divisas, las cuales eran: 

AmpllaciOn de las exportaciones de petróleo a un nivel de 

m!ll6n 700 mil barriles diarios, destinados, en su 

mayor parte a Estados Unidos. Del Fondo de Establllzacl6n 

Monetaria de la Secretarla de Hacienda estadounidense, 

México obtuvo un pago anticipado por mil millones de 

d6lares, que quedaron acred 1 ta dos en la cuenta del Banco 
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de Mexico, en el Banco de la Reserva Federal d~ Nueva 

York. 

Para las importaciones mexicanas de granos y alimentos se 

obtuvo, en un organismo de apoyo a las exportaciones esta

dounidenses, una linea de cr"édito por mil millones de 

dólares. 

Se acordó una linea de crédito de 1,500 millones de dóla

res con el Banco Internacional de Pagos~ 

Se iniciaron conversaciones con el Fondo Monetario Inter

nacional para utilizar los recursos que en calidad de 

miembro le correspondlan a México. 

, Se tomaron medidas para evitar que la situación financiera 

de la iniciativa privada se deteriorara, y fueron las 

siguientes: 

- Asignación de 30 mil millones de pesos para créditos 

preferenciales a las empresas, especialmente medianas y 

pequenas, con problemas de liquidez por el cambio de pa

ridad. 

- Reducción en la tasa de Imposición hasta por 50\ a las 

nuevas inversiones. 

- No se cobrarlan las retenciones del impuesto sobre la 
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renta a las empresas, lo que equivaldrta a un crédito 

fiscal de 30 mil millones de pesos. 

- Est1mulos a las exportaciones y una adecuación de los 

aranceles~ 

Sin embargo, a pesar de las medidas tomadas, la sltuacl6n 

empeoraba y los banqueros continuaban Leneficl!ndose. Hay 

que destacar un hecho muy importante: 1 a compra-venta de 

divisas dej6 una utilidad de 18 mil millones de pesos y casi 

9 mil millones eran resultado de las operaciones cambiarlas. 

CUADRO 111. 9 
INDICADORES DE CORTO PLAZO 

Industria Manufacturera 
(varlacl6n S respecto a Igual 
periodo de 1982) 
Produccl6n 
Ocupac 16n 
Indice Nacional de Precios al 
Consumidor (Variacl6n mensual S) 
Indice de poder adquisitivo de 
los salarios mlnlmos 
(octubre 197~·100.0) 

Captacl6n Bancaria (millones de 
pesos) 
Moneda Nacional 
Mexd6lares 
CETES 
CPP (%) 

Tasas ·activas (S) 

FUENTE: Banco de México 144 

Julio 

0.7 
1. o 

5.2 

75.8 

42,389 
11. 995 
34,847 

43.25 

69.00 

Agosto 

-0.1 
0.4 

11. 2 

68.1 

134,040 
-93,874 
-23,605 

46.42 

75.70 



Si vemos el cuadro 111.9, se observa que la producción habla 

decrecido 0.1 en el mes de agosto con respecto a jul,Jo. las 

reservas internacionales hablan disminuido en 3,016 millones 

de dólares, la inflación continuaba aumentando. 

El 1 de septiembre, el Lic. José López Portillo en su último 

informe de gobierno toma la resolución de nacional izar la 

banca privada; todos ·los bancos, con excepción de los tres 

mixtos, el National Clty Bank (único extranJero) o las 

oficinas de representación de bancos extranjeros. Las accio

nes de esos bancos pasan a manos del Estado. 

Las razones reales que hubo tras la decisión del Presidente 

López Portillo de nacionalizar la banca privada, en el momen

to en que tuvo lugar y la forma sorpresiva y teatral en que 

se anunció, llevando en su presentación muestras muy el.aras 

de improvisación poco experta, quizAs sean conocidas alguna 

vez. Por ahora todo ciudadano es libre de tener su propia 

interpretación: berrinche por frustración, cortina de humo 

para ocultar o distraer la atención de uno situación de 

descalabro económico; manera de descargar sobre un grupo de 

personas ajenas a la admlnlstraci6n pública la responsabili

dad por la situación económica del pats, etcétera, son todas 

ellas tesis frecuentes y conocidas. (Podr!a decirse que 
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cualesQuiera de esas interpretaciones. Que no son excluyentes 

entre s~ ... es compatible con la afirmaciOn de un alto funcio

nario poC'os dfas después de la nacionalización. de que soto 

habla habido un cambio en la propiedad de las acciones y que 

todo segu(a igual.) A veces se sugiere. como complemento. 

que un grupo de personas allegadas al Presidente vio en la 

pa s ! 6n de éste y 1 a s 1tuacl6n econ6m l ca la oportun l dad para 

sei"íalarle una salida e introducir al mismo tiempo un nuevo 

mecanismo de control de la economfa que, aunque de utt l idad 

incierta en aquel entonces, podrfa ser de inter~s tener a 

mano en un futuro. 

La exposlcl6n de Motivos del Decreto Exproplatorlo, afirma 

que la expropiaci6n de "los bienes de las instituciones de 

crédito privadas• (no dice siquiera en esa oportunidad, 

naclonal!zacl6n de los bancos, o exproplacl6n de las acciones 

en manos privadas) eran un instrumento para sal ir de la 

crisis, para mantener Ja paz pQbllca, para que el crédito 

negara a la mayor parte de la poblaci6n, etcétera, por lo 

que obviamente, tampoco puede tomarse como buena gura de tos 

fines perseguidos, o de los cambios de estructura o actuaci6n 

que se tuvieron en mente, si es que los hubo (a veces surgen 

dudas). En realidad la Exposlcl6nd e Motivos, aunque muy 

i~teresante, no es muy esclarecedora. 

146 -



Considerando: Que el servicio pQblico de la banca y 
del crédito se habla venido concesionando por parte 
del Ejecutivo Federal, a través de contratos adminis
trativos, en personas morales constituidas en forma de 
sociedades an6nimas, con el objeto de que colaboraran 
en i.a atención del servicio que el Gobierno no podta 
proporcionar integralmente; 

Que la concesiOn por su propia naturaleza. es 
temporal, pues sólo puede subsistir mientras el Estado, 
por razones econ6mtcas. administrativas o sociales, no 
se pueda hacer cargo di rectamente de la pres tac i 6n del 
servicio pQbllco; 

Que los empresarios privados a los que se hab[a 
concesionado el servicio de la banca y del crédito en 
general han obtenido con creces ganancias de la explo
taciOn del servicio, creando ademAs. de acuerdo a sus 
intereses. fen6menos monopOlicos con dinero aportado 
por el pQbl ico en general, lo que debe evitarse para 
manejar los recur~os captados con criterios de interés 
general y de dlversificacl6n social del crédito, a fin 
de que llegue a la mayor parte de la población produc
tiva y no se siga concentrando en las capas mas favore
cidas de la sociedad; 

Que el Ejecutivo a mi cargo estima Que, i::n los 
momentos actuales, la Administraci6n P0blic3 cuenta 
con los elementos y experiencias suficientes para 
hacerse cargo de la prestación integral del servicio 
pOblico de la banca y el crédito, considerando Que los 
fondos provienen del pueblo mexicano, inversiont~td y 
ahorrador, a quien es preciso facilitar el acceso dl 
crédito; 

Que el fenómeno de falta de diversificación del cré
dito no consiste tanto en no otorgar una parte impor
tante de créditos a una o varias personas determinadas, 
sino que lo que ha faltado es hacer llegar crédito 
oportuno y barato a 1 a mayor parte de 1 a pob l ac i 6n, lo 
cual es posible atender con la colaboracl6n de los 
trabajadores bancarios y contando con la confianza del 
pQblico ahorrador e inversionista; 

Que con el objeto de que el pueblo de México, que 
con su dinero y bienes que ha entregado para su admi
nistración o guarda a los bancos, ha generado la 
estructura econOmica que actualmente tienen éstos. no 
sufra ninguna afectac i On y pueda continuar recibiendo 
este importante servicio pQblico y con la finalidad de 
que no se vean disminuidos en lo mas m!nlmo sus dere
chos, se ha tomado la decisiOn de expropiar, por causa 
de utilidad pObllca, los bienes de las instl~uclones 
de crédito privadas; 

- 147 



Que la crisis económica por la que actualmente atra
viesa México y que, en buena parte, se ha agravado por 
la falta del control de todo el sistema crediticio, 
fuerza igualmente a la expropiación, para el manteni
miento de la paz pública y adoptar las medidas necesa
rias para corregir trastornos interiores, con motivo 
de la aplicación de una pol!tica de crédito que lesiona 
los intereses de la comunidad; 

Que el desarrollo firme y sostenido que requiere el 
pats y que se basa en gran medida en la planeaci6n 
nacional, democrHica y participativa, requiere que el 
financiamiento del desarrollo, tanto por lo que se 
refiere a gasto de inversión pública. como el crédito, 
sean servidos o administrados por el Estado, por ser 
de interés social y orden pC.bl ico, para que se manejen 
en una estrategia de asignación y orientación de los 
recursos productivos del pats a favor de las grandes 
mayor tas. 

Que la medida no ocasiona perjuicio alguno a los 
acreedores de las instituciones crediticias expropia
das, pues el Gobierno Federal, al reasumir la responsa
bilidad de la prestación del servicio público garantiza 
la amortización de operaciones contraldas por dichas 
instituciones; 

Que con apoyo en la leglslaciOn bancaria, el Ejecu
tivo, por conducto de la Secretaria de Hacienda y Cré
dito Público, realizara las acciones necesarias para 
la debida organizac!On y funcionamiento del nuevo 
esquema de servicio crediticio, para que no exista 
ninguna afectación en la prestación del mismo, y 
conserven sin menoscabo alguno sus actuales derechos 
tanto los empleados bancarios como los usuarios del 
servicio y los acreedores de las instituciones: 

Que la medida que toma el Gobierno Federal tiene 
por objeto facilitar salir de la crisis econOmica por 
la que atraviesa la Nación y, sobre todo, para asegurar 
un desarrollo económico que nos permita, con eficiencia 
y equidad alcanzar las metas que se ha señalado en los 
planes de desarrollo; he tenido a bien expedir el 
siguiente ••• • 

Como quiera que sea, la decisión de nacionalizar Ja banca, 

expropiar a los accionistas de los bancos privados, tuvo un 

éxito extraordinario (la mala imagen popular de los grandes 

bancos y banqueros. cuando menos. es universal y la oposición 
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a algo que los ~castigue'' no suele ser una actitud de masas), 

y bajo la influencia de esa realidad. o por convicción 

profunda, no importa, la administración que llegarla al 

poder tres meses después desechó expresamente toda 

rectificar la decisión. y se dijo insist.entemcnte 

nacionalización, o estatificaci6n. era irreversible. 

l dea de 

que la 

Pero el 

nuevo gobierno consideraba que existta una banca bien cimen

tada, con pre$tigio inte~nacional "que tiene como sustento 

fundamental la confianza del pueblo mexicano" (cosa esta 

Gltima que se compaginaba mal con el entusiasmo por su expro

piación para que funcionara adecuadamente), y en cualquier 

caso dio claras muestras de preferir conservar lo existente 

con las menores modificaciones posibles aunque sin decepcio

nar demasiado a los muy extrovertidos partidarios de actitu

des radicales. Algunos cambios. según los expertos, e_ran 

deseables desde antes de la nacional izaci6n, otros ventan 

impuestos por ella y, sobre todo, como era obligado, la 

administración entrante trata de sacar de una situación que 

no habtd buscado, el máximo provectlo para sus fines. 

Un primer resultado de esta actitud fue la Ley Reglamentaria, 

de 1 30 de d l c l embre de 1982, donde se esta b 1 ece de manera 

m~s precisa que en el decreto de expropiación Qué es lo que 

se pretende que hagan los bancos nacionallzados, ahora llama

dos Sociedades Nacionales de Crédito, destacandose en todo 
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ello su función de canal izar recursos de acuerdo con los 

planes del gobierno (los bancos ser3n parte del Sistema 

Nacional de PlaneaciOn). Aunque en una oportunidad, tanto en 

la Exposición de Motivos como en la ley misma, se señala 

(art. 4• v) que los bancos evitar3n la concentración de 

recursos en personas o grupos. y en otra. en la Exposición 

de Motivos (en realidad se trata de la exposlci6n que hizo 

el Ejecutivo justificando el proyecto de Ley ante el Congre

so. y que no fue publ !cada en el Di arlo Oficial), se dice 

que las Sociedades Nacionales de Crédito canallzar3n éste al 

mayor nQmero de usuarios de todo el pais y de todos los 

sectores y actividades, desaparecen los muy ingenuos popu

llsmos del decreto exproplatorio. Aun en el caso de esta 

última cita de la Exposición de Motivos se anade que en 

estos créditos multitudinarios los bancos no deben 11 descuidar 

su solidez financiera ni apartarse de las sanas prkticas y 

usos bancarios". El criterio de que deben atender m!s a la 

viabil !dad y beneficios generales de los proyectos que a las 

garantlas que otorguen, no pasa de ser una repetición del 

que se venia sustentando y promoviendo oficialmente entre la 

banca desde bien antes de que apareciese la banca múltiple, 

y no digamos la naclonallzacl6n. Según la Ley (art. 5•): 

"los programas de las sociedades nacionales de crédito 

deberan formularse conforme a los lineamientos y obje-
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tivos del Sistema Nacional de Planeación 11
• Pero esta 

dlsposic16n y el interés muy insistente que se advierte 
en la Exposición de Motivos y en la Ley por la 11 buena 11 

orientación de los financiamientos de las Sociedades 
Nacionales de Crédito contrasta no sólo con la ausen
cia, en estos momentos. de un plan, sino incluso con 
la de alguna Indicación sobre cual es el mecanismo a 
través del que los bancos Influyen en la ploneaclOn y 
cu~I es el de coordinación entre los bancos (los 
Sociedades) y las autoridades planeadoras. Es m~s. una 
vez que se conozca e 1 Plan, 1 a actuac i On armOn i ca de 
la banca podrla exigir algún mecanismo adicional de 
coordlnacl6n entre ellos. Lo principal, a mi modo de 
ver, es que, al menos en el texto de la Ley, en ningOn 
momento se menciona que deba existir ningOn contacto 
de los bancos con la Secretart a de Programac i6n y Pre
supuesto. No creo que todas estas ''dudas'' puedan 
descartarse por el hecho de que, según la ExposlclOn 
de Motivos, "cada instituc:i6n mantendrA su autonomta 
de gestiOn, dentro del marco establecido por el presen
te ordenamiento". 

(Serla facll hacer aqui varias consideraciones sobre la expe

riencia hlst6rlca con la banca estatificada, tanto en paises 

socialistas como capitalistas -digamos en Francia o Italia-, 

es decir sobre si hay en el la o no algún popul lsmo, y/o su 

ortodoxia relativa y/o su conservadurismo y/o su polltizaci6n 

-en el mal sentido de la palabra-, pero probablemente pocos 

considerarlan que esas experiencias no serían aplicables, 

pues "México es diferente". y sobre todo no serta tema que 

perteneciese a estas p~glnas.) 

La primera parte de la Ley de la ExposlclOn de
Motivos contienen, entre otros puntos de 1nt.erés, los 
pertinentes al ajuste de los bancos o los planes de 
desarrollo, y vale la pena aprovechar la oportunidad 
para conservar aqul el comienzo de la segunda, o de la 
11 exposiciOn 11 con Que el Ejecutivo presentó a la CAmara 
de Diputados el proyecto de Ley Reglamentaria, que no 
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ha sido -que yo sepa- difundido entre el público. 
Estas exposiciones de motivos suelen expresar con mc1s 
vigor que las leyes mismas las actitudes y preferencias 
de las autoridades: 

"El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los 
Estados de la República, en su calidad de Constituyente 
Permanente. establecieron en el articulo 28 de nuestra 
Constitución Polltica que el Estado prestar~ el servi
cio público de banca y crédito. 

"De esta forma se garantiza que esta actividad, 
fundamentada en el manejo de los ahorros del pueblo 
mexicano y que por muchos a~os se concesionO a particu
lares, serc\ prestada en beneficio de la colectividad, 
asegurando el carkter social que todo servicio públi
co debe tener. 

''La iniciativa de Ley que someto a la consideraci6n 
de su soberanla tiene por objeto, cumpliendo con el 
mandato constitucional, e:;tablecer un marco legal que 
provea los elementos necesarios para garantizar que el 
servicio público de banca y crédito se siga prestando 
por el Estado, en tanto se establece un régimen jurldi
co integral que comprenda a las instituciones que en 
la actualidad conforman el sistema bancario nacional. 

"Lo anterior permitirc1 que la operación bancaria y 
crediticia se constituya en un poderoso instrumento de 
rector(a econOmica. y que, al orientarse a la consecu
ciOn de los grandes objetivos nacionales. coadyuve a 
la construcción de una sociedad mc1s libre, justa, par
ticipativa e lgual!tarla. 

ºAl efecto se propone reestructurar a las institu
ciones de crédito, con base en la sólida infraestructu
ra humana, técnica y financiera con que cuenta la 
banca mexicana, como consecuencia de las medidas 
adoptadas por los gobiernos emanados de la Revolución 
mexicana. En la actualidad contamos con una banca bien 
cimentada, con prestigio internacional y que tiene 
como sustento fundamental la confianza del pueblo mexi
cano. 

11 Resulta necesario orientar el crédito a las priori
dades del desarrollo nacional, evitando especulaciones 
y desviaciones, y apoyar a la producción, distribución 
y consumo de los bienes y servicios requeridos por la 
poblaciOn. 

"Para ello, someto a e~a soberanfa la presente 
Iniciativa de Ley Reglamentarla, que contiene una 
serie de medidas que permitlran encauzar y orientar el 
papel· que el Estado desempe~ara en la prestac!On del 
servicio pfiblico de referencia. 

"Por otra parte, se establece el marco jurldlco que 
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permitir~ adecuar la estructura. organización y funcio
namiento del sistema bancario a la satisfacción de las 
necesidades y demandas de las mayorras nacionales. de 
manera tal que contribuya a la consecución de ·tos si
guientes objetivos: 

"1. Coadyuvar de manera mi1.s efectiva y eficiente 
por vta del financiamiento, al desarrollo nacional 
independiente, equilibrado y autosostenido del pals y 
a la creciente generación del empleo. 

11 2. Integrar al Sistema Bancario Nacional en el 
Sistema Nacional de PlaneaciOn. de manera que contribu
ya mas eficazmente al desarrollo nacional. 

11 3. Apoyar a la descentralizaciOn y el desarrollo 
regional balanceado. 

''4. Fomentar el ahorro de los mexicanos, y la 
permanencia del mismo, con instrumentos al alcance de 
los pequei"los ahorradores y de los demAs grupos y con 
rendimientos atractivos y justos. 

''5. Canalizar el ·crédito y otros apoyos financieros 
a los sectores y areas prioritarias del desarrollo 
nacional. en la cantidad requerida, evi~ando su concen
tración y abatiendo los costos de intermediación. 

"6. Apoyar el desarrollo del mercado de capitales y 
de instrumentos de financiamiento de largo plazo. 

11 7. Sa 1 vaguardar el ahorro del pCib l i ca con 1 a m~ s 
escrupulosa honestidad, acorde con los principios de 
·la renovación moral de la sociedad, dandole mayor 
transparencia a su operacion. 

"8. Contrib1Jlr al Programa Inmediato de Reordena
miento Económico, apoyando la recuperación del aparato 
productivo y los cambios estructurales que la economla 
requiere. 

''En el nuevo esquema, cada ahorrador e inversionis
ta seguira gozando de la mas absoluta libertad para 
seleccionar el banco con que prefiera realizar sus 
operaciones; también, cada institución mantendra su 
autonomla de gestión, dentro del marco establecido por 
el presente Ordenamiento. 

ºA.st pues, las medidas que se proponen podrfan ser 
clasificadas dentro de los siguientes grandes rubros: 

"1• Modificaciones a la estructura y objetivos del 
Sistema Bancario Nacional en el contexto de un Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo. 

''29 Creación de una nueva persona jurtdica de dere
cho público, bajo la cual deber~n constituirse las 
instituciones de crédito. 

"3• Protección de los intereses del público. 
11 En·e1 primer rubro, dentro del concepto de servicio 

públ leo de banca y crédito, se señalan las lnstltuclo-
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nes a través de las cuales habra de prestarlo el 
Estado, sus carac1:erfsticas, los objetivos que perse
guirAn. y las poltticas bAsicas para su funcionamiento 
y operación. 

"Al efecto, se se~ala que las Sociedades Nacionales 
de Crédito, nueva persona de derecho pOblico q"ue se 
propone crear, estarAn facultadas para realizar opera
ciones y servicios bancarios en los términos de la 
propia Ley y de las demas disposiciones aplicables. 

"La nueva persona de der.echo pObl 1co, denominada 
Sociedad Nacional de Crédito, bajo la cual deberan 
constituirse los bancos nacionales antes mencionados, 
reOne caractertsticas que permitirAn ajustar la organi
zación y funcionamiento de los mismos al sentido 
social que caracterizarA los servicios bancarios nacio
nales. 
Mas adelante se añade: 

" ••• las nuevas Sociedades Nacionales de Crédito 
promoverAn el ahorro interno y la inversión ofreciendo 
la m4s amplia gama de instrumentos acordes a los reque
rimientos del pGblico, retribuyéndole adecuadamente 
para incrementar la permanencia de los recursos que le 
sean confiados y mejorar su manejo¡ canalizar crédito 
al mayor número de usuarios de todo el pals y de todos 
los sectores y actividades, fundamentalmente los consi
derados como prioritarios, promoviendo que el financia
miento se otorgue sin descuidar su solidez financiera 
ni apartarse de las sanas practicas y usos bancarios, 
atendiendo m~s a la viabilidad y beneficios generales 
de los proyectos, que a las garanttas que se otor-
guen. 11 4 / 

La Ley Reglamentarla se extiende considerablemente sobre la 

estructura del capital de las nuevas Sociedades Nacionales 

de Crédito, estableciendo los limites porcentuales totales 

de las tendencias de acciones (certificados) fuera del 

Gobierno Federal, las de la serle B: no mAs de 34'1 del 

total. Fija en U. del total los limites mhlmos de tenencia 

Individual (sOlo de nacionales) dentro de ese 34S, y senala 

quiénes pueden adquirirlas. Establece que se buscar~ la 

4 I Diario Oficial del 31 de dicletnbre de 1982. 
154 -



sificaci6n de los tenedores, tanto por su carc1cter como 

geografica, etcétera. (Esto no bastó para evitar la acusación 

de que, con la Ley Reglamentaria, se estaba devolviendo la 

banca al sector privado.) 

Otro aspecto de la nueva estructura, de enorme importancia y 

que no esta nada claro. es el de la medida en que las Socie

dades Nacionales de Crédito podran o deberan competir entre 

si por recursos del pOblico y por el financiamiento de los 

proyectos mas rentables o jugosos, y en consecuencia cuáles 

son las expectativas de dividendos para los accionistas. Si 

bien en la Ley Reglamentaria no hay ataque a las altas 

utl 1 ldades que con anterioridad lograron varios bancos. en 

especial los mayores. en diversos informes previos puede_ 

encontrarse el criterio de que las utll ldades de los bancos 

tendrlan por objeto mejorar su capit•llzacl6n, de que sus 

ganancias debertan ser moderadas, pues las altas significan 

que estan cobrando por sus servicios mas de lo que debertan, 

etcétera, y no es seguro que esas tesis hayan desaparecido. 

(Es facil la broma de que si los accionistas de la serie "B" 

no tienen realmente influencia en la actuación del banco, 

dada la minarla en que se encuentran y que no saben qui za 

quién es su representante en el Consejo Directivo, y al mis

mo tiempo no pueden esperar buenas uti l ldades, ¿para qué 

compraron las acciones?). 
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Pero en cualquier caso, hasta ahora, la nacionalización de 

la banca no ha afectado a su estructura y funcionamiento. 

Sin duda hay muchas ideas de cosas que hacer. pero en reali

dad son las mismas que se ventan barajando desde hace tiempo 

como posibles mejoras de la banca múltiple privada. La nacio

nal izaciOn aparece en muchos casos, quiz~ la mayor la, como 

una oportunidad para introducir reformas que son independien

tes dt! ella y en las que no hay nada de revolucionario. Se 

podr~ probablemente lograr en menor tiempo lo que ya se 

deseaba hacer; de ello son buen ejemplo las ideas respecto a 

fusiones de bancos pequenos (demasiado pequenos para poder 

ser eficaces, pues no tienen suficientes econom[as de escala) 

entre sl o con otros mayores. 
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CAPITULO IV 

IV.t LA NUEVA ADMINlSTRACION 

En diciembre de 1982, el Lic. Miguel de la Madrid tomó 

posesión~ La economta mexicana presentaba una situación de 

crisis sin paralelo en su historia. por una parte. la infla

ciOn alcanzaba niveles cercanos al 100I., por otra parte, el 

crecimiento económico en ese año habta sido negativo cerca 

del o.si. Et sector pGblico presentó un déficit pGblico equi

valente a casi el tBi del PlB. Las reservas del Banco de 

México eran casi nulas y la inversión tanto pública como 

privada llablan llegado a nivel cero. El déficit en cuenta 

corriente, a su vez, ascendla a mas de 2,700 millones de 

dólares, pesar de que la contracción económica las 

devaluaciones de 1982 hablan generado un super~vit comercial 

de m.!s de 7,000 mi 1 lones de pesos, en un contexto en que la 

deuda externa era de alrededor de 80,000 M de dólares, y 

presentaba una estructura de vencimientos que no solo hacia 

imposible seguir aumentt1ndola, sino que se acercaba al pals, 

peligrosamente, a la cesación de pagos. 

Finalmente, la credibilidad en la moneda nacional y en el 

sistema f lnanciero, habla pr!ctlcamente desaparecido durante 

1982, en un proceso de especulación que impllcO una creciente 

fuga de capitales y un fuerte proceso de deslntermediaclOn 
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financiera, por lo menos hasta agosto. 

En su discurso inaugural, el Lic .. De la Madrid prometió 

acciones drastlcas. El se encomendó a si mismo la batalla en 

contra del populismo financiero (irresponsabilidad fiscal 

del sector pObli~o). y de la corrupción oficial -la cual 

habla ayudado a la banca rota del pals durante la anterior 

administración- .. Por supuesto, el nuevo gabinete ya estaba 

comprometido con un programa de austeridad riguroso, bajo 

los términos de un compromiso de ayuda con el Fondo Monetario 

Internacional que habla sido negociado por la administración 

de L6pez Porti 11 o. Cuando se anunciaron 1 os acuerdos con 

dicho organis•o. habla un clima general de escepticisn10 

acerca de la habilidad del gobierno para cumplir con las 

especificaciones, en especial con las concernientes a la 

reduccl6n del dfficit gubernamental • 

• LA POLITICA SEGUIDA POR EL NUEVO GOBIERNO 

La presente adminlstraci6n implemento un paquete de medidas 

econ6•icas: El Plan Inmediato de Reordenacl6n Económica, y 

el Plan Nacional de Desarrollo. que tenlan como obJetivo 

respectiva11ente: superar la crisis a corto plazo. y obtener 

·un ca•bio estructural evitando que el crecimiento económico 

a •edlano plazo presente los desequll ibrlos que provocaron 

la actual crisis. 
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El Plan Inmediato de Reordenacl6n Econ6mica tenla como fines 

espec!flcos: una vuelta gradual a la libertad cambiarla; 

procurar un tipo de cambio real, para lo que resulte indis

pensable; controlar la !nflaci6n; Incrementar el ahorro 

pGbl ico y privado y, lo mas importante, hacer mas indepen

diente la planta productiva y revertir los efectos de la 

crisis sobre el empleo. 

El PIRE era un programa de establlizaci6n, que concibió la 

establ 1 ídad como el mantenimiento de un conjunto de precios 

relativos que despejan los mercados y que, por tanto, renun

cia al racionamiento como método para lograr la estabilidad. 

De esta forma, en los mercados donde el Estado juega un 

papel relevante, el PIRE trato de fijar un precio realista, 

en que la oferta Iguale la de1aanda, y por lo mismo, pueda 

mantenerse estable sin generar presiones que lo obligaran a 

modificar su polltlca continuamente. ,Un ejemplo palpable, es 

el caso del mercado cambiarlo y del crédito, la polltlca que 

se adopt6 estA -aparentemente- dispuesta a pagar los cos

tos desestabilizadores Iniciales de sus medidas, a cambio de 

poder mantener un prec lo rea 11 sta en el medl ano pi azo, con 

el fin de revertir la especulacl6n y desarticular las tenden

cias e invertir e Importar mAs all4 de las posibilidades del 

pals. En lo que concierne a los •ercados de bienes, conclbl6 

al desequilibrio co'"o un desajuste entre la oferta y la 
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demanda, en el cual el exceso de demanda, mantenido artifi

cialmente por el déficit público era el principal causante 

de la inflaciOn; esto es, el Estado por sus propias pecul ia

ridades institucionales dentro de la sociedad. es capaz de 

ignorar las señales de mercado y mantener o aumentar su 

demanda de bienes. pesar de la inflación .. Por eso es 

preciso que el Estado reduzca su demanda para lograr la 

estabiiizaci6n de los precios. 

En lo que se refiere al mercado de trabajo, la intervención 

del Estado tuvo como fin. apoyar el funcionamiento del 

mecanismo de precios .. Si la organización de los trabajadores 

impide que el salario real reaccione al exceso de oferta. ta 

poi atea salarial logra que se produzca el movimiento apro

piado en el precio del trabajo. 

El Plan Nacional de Desarrollo ublc6 cuatro !reas de proble

mas estructurales que tienen que ver con: 

Desequilibrios del aparato productivo y distributivo. 

Insuficiencia del ahorro interno. 

Escasez de divisas. 

Heterogeneidad en el Ingreso. 

Para resolver estos desequil ibrlos. el PLANADE propuso seis 

lineas de orlentacl6n estratégica: dar Prioridad a los aspee-
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tos sociales y redistributivos del crecimiento; reorientar y 

modernizar el aparato productivo y distributivo¡ descentrali

zar en el territorio las actividades productivas. los inter

cambios y el bienestar social; adecuar las modalidades de 

financiamiento a la prioridad de desarrollo; preservar. movi

lizar y proyectar el potencial de desarrollo nacional y 

fortalecer la rectorta del Estado, estimular al sector 

empresarial e impulsar el sector social, que sirven de marco 

1 a apl lcaclOn de medidas concretas en los campos de la 

polltica económica general, polltica social. polltica secto

rial y regional. 

En lo que concierne a Jos desequilibrios del aparato produc

tivo y distributivo, el PLANADE analiza, el sector primario, 

secundario y terciario. 

En la presente Investigación, tendra sus directrices en el 

sector Industrial, ya que es el sector mas dinamlco de Ja 

economla, y por el énfasis que propone el Plan en el cambio 

estructural. 

En el diagnóstico, el PL~NADE señala tres problemas fundamen

tales que son: 

Falta de Integración de la Industria nacional. 

El sesgo antlexportador de la misma. 

Falta de concertación entre los agentes que intervienen 
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en la industria. 

Estos rasgos son los que. a juicio del Plan, generaron los 

problemas en la Balanza de Pagos, de capacidad de financia

miento interno y de resurgimiento de la inflac!On, que 

obligaron a la contracción de la economla; en lo que respecta 

al tipo de relaci6n con el sector externo, el Plan senala 

una serie de factores causales, que en CHtima instancia, 

tienen que ver con el surgimiento y fomento estatal de una 

estructura de precios relativos distorsionada. 

As!, la falta de lntegracl6n tendrla su origen en una estruc

tura de protecci6n que favorece la producci6n de bienes de 

consumo en detrimento de los bienes Intermedios y de capital, 

al elevar artificialmente la rentabilidad relativa del 

primer conjunto. Esta polltlca, al combinarse con una polltl

ca cambiarla que tenderla slstemitlcamente a sobrevaluar el 

Peso, habrla conducido a alentar las Importaciones y deses

tlmular las exportaciones. A estos elementos se anadirla la 

polltlca de precios relativos de los factores: en particular 

los subsidios ·al uso de capital han desestlmulado el uso de 

la mano de obra. Esta polltlca, ademas de contribuir a pro

fundizar el problema del empleo, habrla ! levado a la Indus

tria a Importar mas y exportar menos. Por Oltlmo, el Plan 

senala que el tercer aspecto, habrla contribuido a agudizar 

el ·problema de la artlculaci6n con el sector externo: en el 
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caso del Estado, al no canal izar adecuadamente su demanda 

potencial a la industria nacional y al fomentar indiscrimina

damente Los subsidios a las empresas paraestatales, lo cual 

dificult6 su capitalizaci6n; en el ~aso de la inversi6n 

extranjera, al no vincularse con la base productiva nacional. 

y por otra parte el sistema financiero, al promover una 

estructura de f 1 nanc !amiento orientada a la prov 1s16n de 

recursos de corto plazo, y fomentar asf el recurso al endeu

damiento externo. 

Para superar los problemas estructurales descritos brevemente 

en el p!rrafo anterior. el Plan propuso la adopci6n de una 

serle de medidas tendentes a modificar la estructura de los 

precios relativos. para que por esta vla, se fomente una 

aslgnacl6n de recursos mas eficientes. As!, a lo largo del 

Plan se insiste en que la polltlca cambiarla mantendra per

manentemente un tipo de cambio realista que permita conservar 

la ventaja que se obtuvo, en materia de precios relativos 

con el exterior, con las sucesivas devaluaciones. 

Esta polltlca fue concebida como uno de los principales 

Instrumentos para lograr, de manera conjunta y equl l lbrada, 

una promocl6n diversificada de exportaciones y una substltu

ci6n de Importaciones. Respecto de la polltlca comercial, 

los cambios que anuncio el Plan apuntaban en el sentido de 

generar una reorlentaci6n del crecimiento vla modlflcaci6n 
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del sistema de precios relativos en una d!recci6n que tiende 

a eliminar las distorsiones que la pol!tica comercial intro

dujo en los Qltimos dos decenios. As! se substituy6 el 

sistema de protecciOn, mediante permisos previos por un 

sistema de aranceles, lo cual obl !garla a los productos 

aumentar su eficiencia y contribu!r!a a eliminar el sesgo 

antiexportador de la industria. El uso de los permisos pre

vios se concentrara en las ramas de bienes intermedios y de 

capital para fomentar la substituc!6n de importaciones, con 

lo cual se revertir! la situaci6n anterior. Sin embargo, el 

Plan dej6 claro que la protecci6n es una medida temporal y 

que tendera a racionalizarse gradualmente. 

Aunado a las medidas anteriores, el Plan propuso apoyar la 

reorientaci6n del aparate industrial hacia la producci6n de 

bienes comerciales por la v!a fiscal y de crédito selectiva, 

si bien dentro del marco general de una pol!tica de tasas de 

interés altas para fomentar el ahorro, y una serie de medidas 

tendentes a hacer mh eficiente y !gil el comercio exterior 

en sus aspectos no directamente productivos, as! como utili

zar la capacidad de demanda de las empresas pQblicas para 

fortalecer el mercado interno de bienes Intermedios y de 

capital. 

Este segundo conjunto de medidas tendra, sin embargo, un 

impacto forzosamente limitado en comparaci6n con los anterio-
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El segundo desequ i 1 i brio estructural que el PLANADE busca 

superar, es el que se refiere a la insuficiencia del ahorro. 

Esta insuficiencia resulta, siempr~ segOn el Plan. de la 

falta de dinamismo del ahorro, tanto público como privado, 

frente a un crecimiento de la inversión como proporción del 

producto, para real izar proyectos de muy larga maduración y 

cada vez de una mayor intensidad de capital, asf como debido 

a la creciente participación de la construcciOn residencial 

privada. Tanto el PIRE como el PLANADE senalan la falta de 

flexibilidad en el manejo de las tasas de interés como prin

cipal factor en el rezago del ahorro privado. En el caso del 

ahorro pQbllco, el crecimiento del déficit es visto como 

resultado del rezago en las polfticas tributarias y de 

precios y tarifas, asf como del crecimiento excesivo del 

gasto corriente. los subsidios, y en algunos casos, la inver

s 1 On. 

En funclOn de un diagnostico de este tipo y de la conciencia 

de las dificultades crecientes para recurrir al ahorro 

externo, el cual, adem~s ha implicado un nivel de endeuda

miento externo que ha hecho ev !dente 1 a vu 1nerabl11 dad de 1 

esquema de financiamiento del desarrollo apoy•do excesivamen

te en dicho endeudamiento, el Plan propone una serle de 

medidas que pretenden -nuevamente por la vla de un cambio en 

la estructura de precios e Ingresos relativos- Inducir un 
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proceso de arbitraje tanto del sector p6blico como el priva-. 

do. 

En contra del financiamiento externo y en favor del ahorro 

Interno. En este campo, el PLANADE se limita a consolidar 

las medidas adoptadas por el PIRE. 

As! el cambio en el precio de las divisas frente al Peso. 

después de 1983, por medio deslizamiento de la paridad, se 

añade una pol ltlca de tasas de Interés que ofrecieran un 

rendimiento real que fomente el ahorro privado. En la lógica 

del Plan. estas dos pollticas se manejar~n en forma congruen

te de tal suerte, que no existan posibilidades especulativas 

de arbitraje entre el 11ercado Interno de capitales y el 

mercado de divisas. 

De esta manera. lmpll c 1 ta mente se asume que el contro 1 de 

flujos de capitales se harl por medio del mecanismo de los 

precios relativos, y por lo mismo, se excluyen los métodos 

directos de control, con lo cual se 111antiene, a medJano 

plazo, el enfoque del programa a corto plazo. 

En lo referente al ahorro p6bllco, después de la contracción 

del déficit la polltlca instrumentada en 1983 y 1984 por la 

vla de la reducción del gasto y el aumento en los precios y 

tarifas del sector póbllco. se esperaba •antener -a mediano 
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plazo- niveles del déficit pGblico de aproximadamente 41 del 

PlB. Una vez lograda la meta para ese indicador en 1984, una 

pol!tica de mantenimiento de los precios relativos del 

sector paraestatal, aunada a la reducción directd como 

resultado de la recuperación del nivel de actividad a partir 

de 1985, permitir~ alcanzar el objetivo de un déficit bajo. 

De esta manera se pretende, al igual que en el caso del 

ahorro privado, mantener a mediano plazo el cambio introduci

do en los precios e ingresos relativos. En este caso, la 

polltica fiscal Impedir~ que se erosionen los precios relati

vos del sector pGblico y los ingresos tributarios indirectos, 

lo cual aunado a una polltica de gasto corriente restrictiva, 

permitira financiar la mitad de la Inversión presupuesta! 

durante 1985-1988. 

La estrategia para superar el problema estructural de escasez 

de divisas se deriva 16gica111ente, de las 2 anteriores: es 

decir, se pretende que la reorientaci6n de la producci6n 

hacia bienes comerciales, genere un superávit comercial de 

alrededor de 3.SS del PlB durante 1985-1988, lo cual, dados 

los requerimientos de divisas para enfrentar el pago de las 

obligaciones financieras con el exterior, implicarla un 

déficit de alrededor de 1.51 del PIB en el mismo periodo. 

Esto a su vez, Implicarla una tendencia a la disminuci6n de 

la deuda como proporci6n del PIB. Sin embargo, para garantl-

- 168 -



zar el cumpl imlento de estas metas, se requerla el éxlto de 

las polltlcas de tasas de interés y de tipo de cambio en su 

cometido de aumentar la propensión al ahorro y de canalizarlo 

en su totalidad al mercado interno. 

Ahora bien, hemos visto las bases fundamentales de la pollti

ca econOmica del Lic. De la Madrid, que se puede resumir en 

el siguiente parrafo: 

"Un curso moderado de reactivación económica. evitando 

los extremos de deflación ulterior y de presupuestos 

de austeridad de corte fondomonetaristas." 

El rasgo mas peculiar de la estrategia del régimen, es un es

fuerzo para reestructurar la economfa al mismo tiempo que 

continOa proponiéndose una versión modificada de su programa 

inicial de establlizaciOn económica. 

El economista norteamericano Clark Reynolds describió esta 

estrategia ante la Biblioteca CRS del Congreso de los Estados 

Unidos, de la siguiente forma: 

"La idea es ponerle mucha atención al equilibrio 

global de la cuenta de capitales, la balanza de pagos, 

etc., y al mismo tiempo, modificar el patrOn de produc

¿ion· hacia actividades m~s intensivas de trabajo, 

hacia las manufacturas orientadas a la exportación, y 
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hacia la producci6n fuera del ~rea de la Ciudad de Mé

xico, éso es realmente innovador; -continCia el econo

mista;: No creo que ningCm pals latinoamericano haya 

intentado combinar la estabilizaci6n macroecon6mica 

con el cambio estructural. 

RESULTADOS DEL 1ER. AAO OE LA ADMINISTRAC!ON OEL LIC. MI

GUEL DE LA MADRID. 

Ante todo esto. sin embargo los resultados fueron bastante 

alarmantes y perjudiciales a nivel econ6mico y social. Para 

1983 el PlB sufrl6 un decremento del 4.7<¡ (ver cuadro 4.1), 

por su parte el rubro de manufacturas y de construcci6n tuvo 

una calda del 7.zo¡ y 14.3'1L, y la demanda Interna se redujo 

en to<¡. 

En lo que se refiere al desempleo, se increment6 del 6.8'¡ en 

19BZ a 12.4'.' en 1983, lo que significa que habla en 1983 

tres millones de personas sin empleo. 

Como se puede ver, hubo una dr~stlca calda en la actividad 

econ6mica y una vasta ampliaci6n del desempleo, que provoca

ron duros estragos en las mayorlas populares. La profundidad 

de la crisis econ6mica, indicada por los hechos senalados no 

tiene precedentes. 

El programa econ6mico y financiero del nuevo gobierno (anal!-
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CUADRO IV .1 

PRINCIPALES INDICADORES EC-ICOS DE llEXICO, 1981-1983 

(TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL) 

191!1 191!2 1963 

Producto interno bruto B.O -0.5 -4.7 

Producto interno bruto 
per cáp ita 5.3 -2.7 -6.9 

Va lar de las exportaciones 
de bienes y servicios 23.1 -5.6 - l. 5 

Valor de 1 a importación 
de oienes y servicios 30.6 -34.9 -41. 9 

Precios al consumidor. 
diciembre a diciembre 28. 7 98.8 80.8 

Oferta'monetaria (circulan 
te y cuentas de cheques) - 32.8 62.1 42.0 

Salarios Mlnfmos 
(promedio anual) 30.9 52.1 55.4 

Tasa de desempleo 
abierto (1) 2.5 6.8 12.4 

Gasto gubernamental total . 64. 1 101.7 72.9 

Déficit gubernamental 
total (1) 30. 3 44 .1 30.8 

Déficit del sector público 
como 1 del PIS 14.5 17.6 8.7 

FUENTE: Secretarla de Programación y Presupuesto 
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zado en p~rrafos anteriores) es en esencia, una continuaciOn 

de 1 as poli ti cas di se~ada s e instrumentadas partir de 

1982, en otras palabras, se trato de mayores dosis del mismo 

remedio: reducci6n de la demanda agregada, polftlcas para 

incrementar los precios en moneda nacional de las exportacio

nes (y el encarecimiento de las INportaclones). 

Si hacemos un poco de historia, el documento enviado en 

diciembre de 1982 la H. Clmara de Diputados, titulado 

ncriterios generales de polttica econOmica para Ja iniciativa 

de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos 

de la Federaci6n para 1983", se fijan Metas en los objetivos 

se~alados en el cuadro lV.2. 

CUADRO 11.2 
METAS DE LA IUEVA ADMlllSTRAClOI 

1982 1963 

1 1 

Déficit fiscal/PIB 17 .6 8.5 
lnf laci6n 98.8 so.o 
Déficit externo 3.6 2.2 
PIB -0.5 o.o 
Desempleo abierto 8.D B.O 

FUENTE: Secretarla de Programaci6n y Presupuesto 
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Si hacemos !.!"ª comparación de las variables macroeconómicas 

entre 1982 y 1983, el gobierno pretendla para 1983 una 

considerable disminución del déficit presupuestarlo, desace

lerar el ritmo de crecimiento del nivel medio de los precios; 

por otra parte se pretend[a disminuir el déficit de la 

balanza de pagos, a una proporción de 2.2i del PIB, que 

llevarla el nivel absoluto de ese déficit a un monto suscep

tible de ser financiado, segCin lo esperado y programado en 

términos de flujos de divisas. Otras metas eran que el PIB 

fuera el mismo de 1982 y el desempleo se mantuviera los 

niveles del año anterior. 

Transcurrido el 1er. semestre, la nueva administración 

publ lc6 el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual fueron 

cambiadas, en parte, las metas señaladas .. Por lo anterior, 

se previó una inflaclOn de 75.S a un BOS y un decrecimiento 

del PIB entre 2 y 4 por ciento. 

Observando el cuadro IV.3, de las metas fijadas solo se 

cumple la relativa al déficit de las finanzas pGbl leas, un 

sobrecumpllmlento al déficit en cuenta corriente, pues se 

obtuvo un superh i t. En 1 o que respecta a i as metas de I a 

inflaclOn, PIB, no se cumplieron. 

Gracias a una poi ltica fiscal restrictiva, se alcanzó el 

déficit fiscal fijado, mediante la instrumentación de tres 
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principales medidas que fueron las siguientes: 

Incremento en el grado de ajuste como en la frecuencia en 

que fueron incrementados los precios y tarifas de los bie

nes y servicios que produce el sector público. 

Incremento a los impuestos indirectos, especialmente al 

l. V .A. 

Contraccl6n en términos reales del Gasto PGblico, aqul 

hay que subrayar que 1 a lnvers i6n fue m6s afectada que el 

gasto corriente. 

CUADRO IV.3 
COMPARATIVO EMTRE METAS PROPUESTAS Y 

METAS ALCANZADAS 

1983 (~) 

Programado Real 

Déficit fiscal/PIB 
lnflaci6n 
Déficit en cuenta 
corriente 

PIB 
Desempleo abierto 

8.5 
so.o 

2.2* 
o.o 
a.o 

FUENTE: Secretarla de Programacl6n y Presupuesto 
* Superlvlt como proporci6n del P!B 

8.7 
B0.8 

5.5* 
-4.7 
12.4 

Hay que tener bien presente que este sobrecumpl !miento fue 
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alcanzado (como proporción del PIS) ya que el producto 

Interno fue inferior al programado (ver cuadro 4.3). 

En lo referente a la lnflaci6n, la polltlca antinflacionaria 

fue contraer la demanda agregada, que en 1983 fue del 10'1.; 

esto a través de la pol ltlca fiscal descrita anteriormente 

asl como también de una pol!tica de depresi6n de los sala

rios; al respecto, la participación de los salarios en el 

ingreso nacional presentan una tendencia, de tal manera Que. 

para 1976 dicha partlclpacl6n ·fue del 40.3t. En 1981 se 

contrae a 37.4'1:, a 35.8 en 1982 y para 1983 es del orden del 

30.0S. 

Las medidas que impulsaron la lnflacl6n, desde luego, no 

ten!an el prop6sito de hacerlo, sino que ten!an sus propios 

objetivos. En efecto los principales impactos recibidos por 

los precios fueron los de las devaluaciones de 1982, el 

ajuste al alza de los precios y tarifas de los bienes y 

servicios generados por el sector p6bl ico y el incremento de 

los Impuestos 1.ndlrectos. Por lo que se refiere a las deva

luaciones. impactaron directamente a los costos mediante las 

importaciones, el incremento en el tipo de cambio influye de 

manera determinante en la configuraci6n de las expectativas 

inflacionarias. Por su parte, Ja polltica fiscal incremento 

Jos ingresos para contraer el déficit p6blico, mediante el 

aumento de Precios. tarifas e impuestos indirectos; hay que 
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subrayar que es un proceso muy inflacionario. sin embargo 

ofrece menores problemas de orden polltico con los empresa

rios. La fuerza inflacionaria de estas medidas fue mayor que 

los efectos inflacionarios de la contracción de la demanda 

agregada y asl la meta fue cumplida; esto nos indica Que en 

el diseño de la pol ltlca econ6mica continúa atribuyéndose a 

1 a pres l 6n de la demanda sobre los prec 1 os un pape 1 que no 

tiene. y debido a ello, en el programa de estabilización 

probablemente se sobrestimaron los efectos de la contracción 

programada de la misma. 

Las metas sobre producto interno y empleo no se cumplieron 

debido, principalmente, a la combinaci6n del cumpl imlento de 

la meta financiera para el déficit fiscal con el lncumpli-

11lento de la meta para la inflacl6n, as! como también al 

mantener unas proporciones de aumento a los salarios nomina

les que fueron programadas para una lnflaci6n menor que la 

efectivamente alcanzada. 

En efecto. el mantenimiento pr~cticamente a ultranza de la 

polltica diseñada de salarios nominales, frente a una lnfla

ci6n substancialmente mayor a la prevista, se tradujo forzo

samente en una reducción de los salarios reales mayor a la 

orogramada y, por tanto, los efectos depresivos de esta poll

tica salarial sobre la demanda fueron también mayores a los 
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programados; también el mantenimiento a ultranza de la meta 

financiera para el déficit pObl ico, frente a una inflación 

substancialmente mayor a la prevista, tuvo efectos depresivos 

reales sobre la demanda agregada. mayores a los programados. 

A lo anterior hay que sumar el efecto depresivo sobre el 

producto interno resultado de la reducción del ingreso 

nacional, proveniente a su vez de la polttica devaluatoria. 

Un efecto inmediato de la devaluación, es que introduce un 

efecto adverso sobre los términos de intercambio con el exte

rior y, adema.s, aumenta el valor de los intereses sobre la 

deuda externa y otros pagos al exterior. El efecto combinado 

de todo e 11 o, fue una contracción de 1 a oferta global de 

s.a, resultante de una calda en el PIB de 4.7\ y una dismi

nución de 41.9\ de las importaciones (ver cuadro 4.1). la 

polltica deflacionarla se tradujo, en particular, en una 

calda de 14.3'l en el producto real de la industria de la 

construcción y una reducción de 7.3'l en el caso del producto 

manufacturera, lo cual contribuye a expl lcar la ampl !ación 

del desempleo abierto. 

El amplio sobrecumplimlento de un déficit externo en super&

vlt fue, finalmente, resultante del incumpl !miento de las 

metas para el producto y para la Inflación, combinado con el 

cumplimiento de la meta financiera para el déficit pObllco. 

Si se considera sobre todo que, mientras el valor de las 
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exportaciones disminuyó 1.si y el de las importaciones lo 

hizo en 41.9i,• se concluye que la explicación principal del 

super~vit en cuenta corriente tuvo su origen en una polftica 

deflacionista con efectos profundamente recesivos, substan

cialmente mayores a los programados. 

En resumen, tengamos presente nuevamente. en primer lugar. 

que el contexto internacional se torno sumamente adverso a 

la economfa mexicana .. En un breve periodo a la contraccf6n 

de Ja actividad econ6mica y del comercio internacional, -

con sus efectos generales negativos sobre la demanda y el 

precio de ma 1tip1 es productos de exportación mexicanos se 

sumaron, uno uno: La especialmente grave calda en la 

demanda y en el precio del petróleo; el aumento de las 

practicas proteccionistas en los paises industrializados, 

visiblemente en Estados Unidos; y el alza persistente en Ja 

tasa de interés de 1 os mercados financieros i nternac i ona 1 es 

hasta llegar a los niveles mas altos desde los anos treinta; 

todo el lo convergió con el fin del ciclo de auge Interno, 

que se resume adecuadamente en el arribo al umbral en que el 

déficit en cuenta corriente de balanza de pagos, se hace fi-

* En particular, las importaciones totales del sector pOblico disminu
yeron 21.41 en 1983, y las del sector privado, en 61.SS. 
Desde el punto de vista de su estructura, las importaciones de bienes 
de consumo, en ese año. se redujeron en 63.4'%, las de bienes interme
dios en 36.SS y las de bienes de capital en 59.6i. 
(CEPAL). 
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nancleramente Insostenible debido de origen a un ritmo de 

aumento de las importaciones ostensiblemente superior al 

i ne remen to de las exportaciones y a 1 a tasa de cree imiento 

del producto. Si de tales condiciones surge una creciente 

especulación monetaria y cambiarla, y si a esto se Instrumen

ta una polltica financiera, monetaria y de tipo de cambio 

que exacerba esos fenómenos y el pals entra en el periodo de 

especulación, convulsión financiera y fuga de capitales mas 

grave de su historia, y si en sttuaci6n tan grave de pronto, 

dr!sticamente se cierra la llave del financiamiento externo, 

ninguna polltlca económica puede impedir una calda vertical 

de la actividad decon6mlca (el producto crece 8'1 en 1981, y 

disminuye O.SS en 1982), ni puede evitar tampoco instrumentar 

una poi ltica de ajuste que reduzca el déficit en cuenta 

corriente de balanza de pagos a un nivel financlable, debién

dose alcanzar esto, ademas, en corto plazo. Financlable, por 

supuesto, no es una proporción fija o predeterminada; esU 

sujeta a la renegoclaci6n de la deuda en términos de perfil, 

plazos de gracia, tasas de Interés, etc., Jo cual es parte 

decisiva de las divisas que habr! disponibles en un periodo 

dado. 

Dicho esto, reiterando y esquematizando, es claro que segOn 

la polltlca de ajuste del nuevo gobierno, para 1983 el pals 

habrla estado en condiciones de financiar un déficit externo 
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equivalente al 2.21 del productc Interno. Esa proporci6n de 

2.21 del déficit suponia dos cosas: de una parte que habla 

habido, o estaba habiendo en proceso .. una ciert3 renegocia

ci6n de los compromisos de deuda de 1983, y de otra, que el 

producto interno programado para 1983, serra del mismo 

tamano que el de 1982. El volumen de gasto pObl leo programa

do, su vez, tenla que ser consistente con el nivel de 

producto interno sena 1 ado; con el volumen de importaciones 

(bienes de capital, materias primas) que ese producto exig!a; 

con la meta (dada la polttlca de Ingresos pObllcos dlsenada) 

de déficit flscal/PIB que se buscaba (junto con la pol(tica 

de salarios) y con una contracci6n de la demanda que reducirl 

a la lnflaci6n a 501. Pero si la lnflacl6n, en lugar de so 

rebasa el 801 y se mantiene, a grosso modo, la mJsma polt

tica para el déficit fiscal y para los salarlos, es claro 

que ello tendra efectos recesivos mayores a los programados. 

Los salarlos reales seran aun mas castigados, la disponibili

dad de bienes y servicios ser! inferior a la programada, el 

dese11pleo aumentara sensiblemente, las Importaciones caer!n 

mucho mas alU de lo esperado y por tanto, en lugar de un 

déficit aminorado en balanza de pagos, obtendremos un supera

vlt prohijado por la recesi6n profunda. 

Lo verdaderamente importante a destacar, es el Incumplimien

to de tales o cuales metas financieras, sino que ese hecho 
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implico 

debido a 

en México, 

1 a fuerte 

en 1983, un elevad!simo costo socia 1, 

contrae e i On de 

aumento del desempleo, 

bienes y servicios, todo 

la calda 

lo cual 

Jos salarios reales, al 

en la disponibilidad de 

causo terribles estragos 

-en algunos casos irreversibles- como son los que se infrin

gen sobre todo a la poblaciOn infantil de menor edad. 

El programa econOmico de corto plazo para 1984 y 1985, esto 

es, el restablecimiento de los equilibrios financieros en el 

cual se habla empenado·el programa de ajuste y estabilización 

comprometido en el Convenio de Facilidad Ampliada firmado 

con el Fondo Monetario Internacional, depend!a de certidum

bres precarias y de mGltiples incertidumbres. Parece evidente 

que, en efecto, en el plano mtis general, estaba sujeto a la 

evolución de la economla internacional en el lapso referido: 

las condiciones y posibilidades de renegociaciOn de la 

deuda externa; la marcha y dirección de los conflictos 

poi ltlcos y las tensiones sociales en nuestro pals; y a la 

administración del programa mismo y sus relaciones internas. 

La evoluciOn de la poi itica gubernamental en Mé~ico, desde 

1982, muestra que el instinto de conservación de la Uite 

poi ltica se manten la fuerte. Cuando De la Madrid asumió el 

cargo, se temta que el régimen se socavara a si mismo persi

guiendo ciegamente su programa ortodoxo de estabilizaciOn 

económica para satisfacer los acreedores externos de 
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México, fuera el que fuere el costo social. Esto no sucedió. 

El sector público demostr6 la habilidad para apretar su pro

pio cinturón sin perder contacto con las realidades sociales 

del pats. Parece improbable que el Lic. De la Madrid tratara 

de abatir aun mh la inflación por medio de la austeridad 

gubernamental y la contracci6n del salario. E! pQbl leo en !o 

'general, también demostrO una tolerancia extraordina.ria en 

relación a las consecuencias personales de los esfuerzos de 

apretón de cinturón del gobierno. 

El periodo de De !a Madrid dependió, no sólo de sus propias 

habilidades pol!ticas y administrativas, sino también de un 

nGmero de variables externas sobre las que la administración 

tenla poco o ningQn control. El precio del petróleo es una 

de estas 11 cartas cal ientes 11 ª Dado el nivel de exportaciones 

petroleras de México para 1984, una baja de un dólar por 

barril le costaba al erario unos 560 millones de d6lares. 

Las tasas de iOterés en Estados Unidos son una fuente aun 

mayor de incertidumbre y de posible desastre fiscal· para 

México. 

A este respecto, México es m3.s vulnerable que otros patses 

1 at i noamer i canos importantes, por ej emp 1 o Brasil, dado que 

una proporción mayor de su deuda externa total esU sujeta a 

tasas de Interés variables que son sensitivas a los cambios 

de la tasa preferencial estadounidense. 
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La cooperac!On de la comunidad financiera internacional 

también era esencial para la recuperación econOmica mexicana. 

En ·Septiembre de 1984 la deuda externa total del pals, pú

blica y privada, era de unos 96 mil millones de dólares. En 

ese mes se l leg6 a un acuerdo con los bancos internac lona l~s 

acreedores del pals, que permlt!O reestructurar 48,500 

millones de dOlares de préstamos que venclan entre 1984 y 

1990; esto Incluye 23,000 millones de deudas externas ya 

reestructuradas en 1983, y 5,000 millones de dOlares de 

dinero fresco prestado a México desde entonces. Los pagos de 

amortlzaclOn del capital de estos créditos fueron distribui

dos a lo largo de 10 a 14 anos, y tan sOlo 1,750 millones de 

cap 1ta1 ten lan que ser pagados durante 1 os O 1 timos cuatro 

anos de la admlnlstraciOn de De la Madrid. Los pagos de 

amortizaclOn del capital de la deuda externa total de 96,000 

millones de dOlares, totalizaron 8,360 millones de dOiares 

en el periodo 1985-1988, contra los 46,500 millones que 

deblan pagarse antes de la reestructuraclOn. Adem~s. las 

tasas de Interés cargadas a la proporclOn reestructurada de 

la deuda, fueron reducidas a un promedio de 1.125 puntos 

porcentuales sobre 1 a tasa 1 nterbancaria de Londres ( Li bor); 

que es inferior a la preferencial de Estados Unidos •. Estos 

términos fueron altamente favorables en relaclOn a los 

estandares bancarios internacionales y, fue el mejor que 

habla logrado un pals latinoamericano que haya experimentado 
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una crisis de deuda externa. Pero cerca d~ la mit.ad de la 

deuda externa de México, d0n no debla ser reestructurada en 

términos que tendr~n que ser negociados. Y sin refinancia

miento ulterior, los pagos de intereses de la deuda externa 

insoluta fueron aproximadamente 11 mil millones de dólares 

al año durante los siguientes cuatro años, lo que representa

ba m~s de dos tercios de los ingresos petroleros del pols. 

Ademáis de la reestructuraci6n de la deuda 11 vteja 11
, México 

debla asegurarse de créditos substdnciales nuevos par3 

financiar proyectos de desarrollo que han sido pospuestos 

durante la crisis económica. Mucho del dinero fresco que los 

bancos comerciales estadounidenses concedieron a México 

desde 1982, son "préstamos involuntai'"ios" -préstamos hechos 

para proteger las obligaciones existentes al permitirle 

México mantener el servicio de la deuda-. 

E,n el Ambito de la polltica Interna, el comportamiento de 

los trabajadores y sus cuadros directivos. estuvieron mas 

ocupados en preservar los empleos existentes en un principio 

que en resarcirle a los salarios reales las mermas sufridas. 

También la reforma polltlca continuo. El gobierno se vio 

sometido a presi6n creciente para expander la apertura 

electoral, y especialmente, para extenderla a tas elecciones 

estatales. El punto fue procurar la renovación y la reestruc-
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turaci6n del sistema politice sin desestabilizarlo. Las 

expectativas populares sobre la liberación polltlca permane

cieron siendo modestas, por lo menos al ser comparadas con 

las de paises como Brasil y Argentina. 

Como la mayorla de los analistas politices de México han 

concluido, la campaña de De la Madrid contra la corrupción 

gubernamental no fue suficiente para la enorme tarea de 

relegltimar al sistema politice mexicano. Si bien la "renova

clOn moral 0 debi6 ser ·llevada adelante, una apertura electo

ral slgnlficativa era también necesaria para restablecer el 

apoyo al régimen. 

La polltica exterior de Estados Unidos, especialmente respec

to los movimientos revolucionarlos de América Central, 

»ra critica para el mantenlmlento de un el ima viable para 

la reforma polltica en México. Mas precisamente, el aconteci

miento que por si mismo podrla genuinamente trastocar la 

ecuación polltica en México hoy en dla, es una intervención 

milita:"' estadounidense, con tropas de tierra, en uno de los 

paises centroamericanos. El gobierno mexicano, junt,o con la 

mayorla de los demas gobiernos de las naciones latinoamerica

nas, se verla obligado a condenar la intervención estadouni

dense. y el clamor subsecuente que se producirla en el pals 

fortalecerla a los elementos mas reaccionarios de la polltl

ca mexicana, aquellos que favorecerfan el fortalecimiento de 
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las fuerzas armadas y del nivel de represión pol!tlca. La 

oposición polltica de izquierda. con toda probabilidad. 

permanecerta dividida, desorganizada e ineficiente. El 

resultado neto serta un sistema poi ttico mucho menos estable 

y una economla debilitada por una fuga de capital incrementa

da, y por una disminución del ingreso por concepto de turismo 

extranjero .. 

Finalmente. ¿qué puede apuntarse sobre las consecuencias de 

largo plazo del programa de reestructuración económica de De 

la Madrid?. Cabe se~aiar que, el diagnóstico del Lic. De la 

Madrid sobre los problemas económicos del pals era incorrec

to; sus poltticas debieron permitirle a México crecer en el 

fut.uro de manera menos espasmódica, para romper el ciclo de 

''freno y arranque" ( 11 boom and bust''). 

Sin embargo. las fluctuaciones en el precio del petróleo, 

asl como en las tasas de interés, vinieron a disminuir su 

margen de maniobra. 

cambios estructurales 

De la Madrid, argumentando 

que su régimen emprendió 

que 

sobre 

los 

Ja 

economra mexicana, son una precondición esencial para un 

desarrollo m3s igualitario en el futuro. Pero de modo igual

mente persuasivo, se podr(a sostener que las consecuencias 

distributivas del enfoque de De la Madrid, d~ndole un juego 

m!s libre a las fuerzas del mercado, desmantelando la ''econo

mfa ficcJOn" de los subsidios pOblicos al consumo, etc., 
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pueden tener un sesgo aun ma.s clasista que los resultados 

del modelo de desarrollo al que pretende reemplazar. En ese 

caso, será decisión de los sucesores de De la Madrid el 

pagar los elevados costos polfticos de intentar seriamente 

una redistribución del ingreso en una etapa de concentración 

de la riqueza nacional más avanzada, y sin una "bonanza 

petrolera" ni una grave crisis econOmtca que dé una base 

para tales polltlcas. 
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COllCLUSIONES 

Can base en la investigaciOn realizada, la estrategia 

por la cual opt6 la admlnlstrac16n del Lic. José López Porti

llo-se fundamentó en un modelo mono-exportador de hidrocarbu

ros. En este punto hay que se~alar, las caracterlstlcas del 

petroleo como recurso natural propiedad del Estado y como 

mercancla de exportación, fueron determinantes en el creci

miento econOmico: 

Los fuertes incrementos en las ventas del petróleo consti

tuyeron una importante fuente de ingresos para el sector 

pGblico, los cuales se transfirieron a la economta median

te el ejercicio presupuesta! del gobierno. 

Por la transferencia mencionada en el p;¡rrafo anterior y 

por su car3cter de mercancfa de exportación, la transfor

mación del petrOleo en otros activos se realiz6 por la 

vfa del sector externo, esto es, mediante la importación 

de bienes y servicios. 

Estos recursos adicionales recibidos por el sector 

p6bllco tuvieron un doble efecto: 

.. Aumento el tamaño relativo del sector p6bl leo en la econo

mla. Esta fue una evoluclOn econOmica consecuente con la 

mayor participaci6n del petróleo en el PIB. 
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Si bien aumentaron los ingresos por las exportaciones de 

hidrocarburos, las dem~s percepciones del sector pOblico 

se rezagaron notablemente. As!, de 1978 a 1981., los ingre

sos en términos reales del sector pO.bl ico por la ex.porta

ciOn de PEMEX, se incrementaron mas de 5 veces, los pre

cios de los servicios pObl leos y de los bienes producidos 

por empresas del Estado para consumo interno sufrieron 

una calda Importante, 

El no haber aumen·tado los precios y tarifas se tradujo 

en incrementos en los subsidios reales otorgados a distintos 

sectores de la economia. As!, al evitar presiones inflaciona

rias de efecto inmediato, posponiendo el aumento de precios 

y tarifas, en realidad se estaba fomentando un mayor consumo 

present.e (y menor inflación dparente) a costa de uno menor 

en el futuro (y mayor inflaclOn posterior), ya que se estaba 

difiriendo un ajuste acumulado en el nivel de precios. Esto 

fue factible en virtud de la utlllzaciOn Intensa de la deuda 

externa y de la base monetaria como fuentes de financiamien

to. Por lo tanto, esta polltlca propicio una tendencia hacia 

un mayor desequilibrio estructural de las finanzas del sector 

pObllco. 

Como resultado del comportamiento del consumo, asl como 

de la Industria durante el .boom petrolero, l!stos tuvieron 

efectos negativos en la balanza comercial del pals. Al res
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pecto cabe se~alar, que el sector privado siguió una pol!tica 

de gasto sumamente activa. A partir de 1978 la expansión de 

la capacidad productiva de este sector marchó a un ritmo sin 

precedentes, al tiempo que el consumo de la poblaciOn aumen

taba a tasas elevadas como resultado del aumento de la masa 

salarial derivado del crecimiento del empleo. Para dicha 

expansión este sector requirió de altas importaciones (en el 

caso de sus exportaciones fueron muy inferiores), por lo 

cual esto incidió en la balanza comercial. 

A diferencia de lo acontecido en periodos anteriores, 

el Incremento de la actividad del sector pObllco no se refle

jO en una reducciOn relativa del gasto del sector privado, 

sino que la expanslOn de ambos se realizó en forma simulta

nea. Esto fue posible, principalmente por las facilidades de 

financiamiento externo que existieron a lo largo de todo el 

periodo. La mayor apertura hacia el exterior, que se dio mas 

por un incremento de las Importaciones ante la magnitud de 

los recursos petroleros, que como resultado de una polltica 

comercial combinada con la sobrevaluaclOn del tipo de cambio, 

ampl 10 la magnitud del desequl l lbrlo externo. A pesar de la 

aparente mejora en los términos de Intercambio, la economia 

se hizo mas vulnerable respecto de las perturbaciones prove

n lentes de 1 resto de 1 mundo y menos ef 1 c lente para generar 

divisas en sectores distintos del petrolero. 
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