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Se afirrnara sin duda que 10s poderes reales en esta sociedad nunca contempiaran, ni mucho 

menos implementaran, ninglin esquema que tenga como proposito una distribution del ingreso y la 

riqueza mas igualitarios. Esto es cierto ahora, per0 itiene que ser siempre asi? Se reporta que 

Joseph Kennedy, el fundador de la dinastia Kennedy, afirmo en medio de la Gran Depresibn, cuando 

las cosas estaban en su peor momento, que el w n  mucho gusto cederia la mitad de su fortuna si 

pudiese eslar seguro de que la otra mitad estaria segura. Nunca las wsas llegaron a ese extremo, 

per0 iquien sabe como estaran en el futuro? 'Estaria dispuesta la clase capitalista como un todo, in 

exlremis, a ceder la mitad de lo que tiene para salvar la otra mitad? Tengo la sensacion de que el 

destino del sistema de la empresa privada puede depender de la respuesta a esta interrogante. 

Paul Sweezy 

La education constituye la clave para poner el desarrollo al servicio del hombre e impedir que 

este termine siendo un esclavo de las necesidades del desarrollo. 

Miguel Kast 

Lo importante es no dejar de hacerse preguntas, 

Alberf Einstein 
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A traves de la historia han surgido diferentes acepciones para identificar la riqueza y el avance 

de las economias como evolucion, progreso. crecimiento y desarrollo. A su vez. se ha dado igual 

numero de posiciones encontradas entre 10s diferentes pensadores y escuelas sobre la delinicion o la 

vision de estas acepciones. La escuela mercantilists (siglo XV hasta principios del siglo XVIII) 

consideraba el comercio y la acumulaci6n de metales preciosos, resultado de una balanza comercial 

favorable, como fuentes de poder y riqueza. Los fisibcralas (mediados del siglo XVIII) afirmaban que la 

riqueza provenia del pmduil net o excedente del sector agricola unicamente, el cual se reproducia a 

traves de un circuit0 economico de manera armbnica que se dernostraba en la Tableau 6conomique de 

Franqois Quesnay entre 10s terratenientes. 10s agricullores y la clase esleril. 

A rnediados del siglo XIX, surgio la idea de llamar al avance del sistema econbmico como 

evolucion econornica. Este nombre obedecio a la teoria evolucionista danviniana de la bpoca, que suponia 

mutaciones de orden natural, espontaneo y gradual en lo?. seres vivos, de forma que se aplico la idea 

del orden natural a la economia tomando como base la competencia entre las empresas. La escuela 

clasica teorizo sobre el crecimienlo economico. que estaba deterrninado por la renta de la tierra y el 

capital. 

Algunas decadas despues, dentro de la escuela neoclasica, se origin6 la nocion de progreso 

econornico la cual sustentaba la lncorporacion de la ciencia y 10s avances tecnologicos a las actividades 

productivas para obtener expansiones permanentes en la produccion. Posteriormente, esta corriente 

introdujo el instrumental microeconomico, donde se hacia enfasis en la consecucion del crecimiento a 

traves de un equifibrio general del sistema economico en su conjunto. A partir de la tercera decada del 

siglo XX, con la Revolucion Keynesiana, se traslado un mayor peso del analisis economim al nivel 

macro, tomando mayor importancia el aumento del ingreso nacional y del ingreso percapita. 

La discusion formal del desarrollo econorni~o no surgio en sentido estricto sino hasta despues de la 

Segunda Guerra Mundial, como resultado de la busqueda de analizar la economia, no solo desde el 

punto de vista cuantilativ~, sin0 tambien desde el ~~a~iIativ0. que no habia sido incluido en 10s modelos de 

crecimienlo. Este pensamiento eslructuralista permeo principalmente en 10s paises del llamado Tercer 

Mundo debido a la necesidad de explicar sus relaciones desventajosas con respecto a 10s paises 

industrializados y superarlas. 

Durante el siglo XX, 10s modelos economicos que subyacen en las politicas economicas 
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implemenladas en Mexico fueron en lo esencial, modelos de crecimiento cuyas diversas etapas 

buscaron primordialmente el increment0 del PIE, de la inversion y de la acumulacion de capilal, al igual 

que la estabilidad inllacionaria y el equilibrio de la balanza de pagos. Por otm lado, si bien en 10s planes 

nacionales de desarrollo y en la politica economica aparecieron objelivos de salud, educacibn. 

distribucibn del ingreso y empleo -entre otros que se consideran importantes para el desar ro l l~  bstos 

mas bien aparecen como ariadiduras, quedandose la mayoria de dichos planes en el logro de las rnetas 

de corto plazo. 

La necesidad de entender el por que las politicas y modelos economicos destinados a fomentar el 

crecimiento en Mexico no han producido el bienestar generalizado de las grandes masas del pais ha 

sido la razbn principal para realizar esta investigacion. Conviene tener una vision mas amplia del 

significado del desarrollo para entender 10s efectos negativos de las pollticas de ajuste aplicadas en 

Mexico a partir de la decada de 10s ochenta. En esle sentido, es necesario analizar 10s efectos de dichas 

politicas sobre el aparato productivo y la satisfaccion de las necesidades basicas. No es posible hablar 

de politicas econamicas exitosas cuando ha habido un agudo deterioro en 10s niveles de vida de la 

poblacion, aun y cuando se haya logrado con aquellas, reducciones en el nivel inflacionario y del delicit 

publico, per0 acornpanadas de magras tasas de crecimiento de la ewnomia. 

De esla forma la investigacion perseguira tres grandes objetivos: 

lnvestigar las diferencias de wncepcion entre 10s terminos crecimiento ewnomico y desarrollo 

economico y enunciar las posiciones de las diferentes corrientes de pensamiento econ6mico. . Estudiar la transition en Mexico del modelo economico proteccionista al rnodelo de liberalizacion 

economica, a la luz del desempefio de las politicas economicas aplicadas de 1940 a 1997. . Definir las caracteristicas del modelo de apertura economica en Mexico y realizar el analisis 

comparativo de 10s indicadores de desarrollo economico para 10s periodos 1970-1982 y 1983-1997. 

En el capitulo I se trata la teoria del crecimiento economico abarcando a 10s principales 

pensadores de las escuelas clasica, marxista, neoclasica marginalista, keynesiana, neoclasica 

contemporanea, poslkeynesiana y de crecimiento endogeno. Asimismo. teniendo la teoria del desarrollo 

su nacirniento en Latinoamerica, se estudian las aporlaciones de la escuela cepalina y de la 

dependencia, asi como las criticas a sus planteamientos. Tarnbibn se hace menci6n de las posiciones 

mas recienles sobre el desarrollo economico, como son el neoestnrcturalismo y la economia 

ambientalista. 

En la primera parle del capitulo II, se analizan las politicas ewnomicas aplicadas en Mexico 

dentro del marc0 del modelo sustitutivo de importaciones de 1940 a 1982. En la segunda parte. se 

aborda el analisis de 10s indicadores de desarrollo duranle el periodo 1970-1982. 



El capitulo se inicia con una revision de la politica economica, ahora del modelo de apertura 

aplicado de 1983 a 1997: en tanto que se finaliza con la cornparacion del desernpeiio de 10s indicadores 

de desarrollo de este period0 con el anterior. 

Se anexan dos apendices: el primero, justificara la selection de indicadores de desarrollo para 

esta investigacibn y el segundo sera estadistico. Cabe mencionar que 10s indicadores de desarrollo se 

limitaran al ambito socioeconomico dejando para in~esti~aciones alternas 10s wncernientes a politica. 

cultura y rnedio ambiente que en conjunto describirian mejor el fenomeno del desarrollo. 

La investigacibn parte de las siguientes hipolesis centrales: 

El desarrollo es un proceso mas complejo que el crecimiento economico dado que el primero incluye 

elernentos tanto economicos como sociales, politicos, culturales y de medio ambiente. Busca el 

bienestar de la poblacion a traves de una mejor estructura organizativa, tecnologica, laboral y del 

capital, al igual que de una mejor distribucion del ingreso y de las oportunidades socioewn6micas del 

grueso de la poblacion. 

La parte medular de 10s programas y politicas economicas aplicados en Mexico desde 1940, han 

estado dirigidos a lograr el crecirniento del PIB, de la inversion y la acumulacion de capital. ademas de 

alcanzar el equilibria interno (nivel de inflacion) y externo (balanza de pagos). Como tales, el modelo 

de sustitucion de irnportaciones y el de apertura ewnomica neoliberal son esencialmente modelos de 

crecimiento y, por ende, han desatendido el logro de un desarrollo real e integral en Mexico. . Los indicadores de desarrollo economico en Mexico han sufrido una tendencia negativa desde la 

implernentacibn del rnodelo de apertura economica en 1983, profundizando 10s niveles de pobreza y 

marginacion de grandes sectores de la poblacion, no pudiendo abatir el subdesarrollo que sigue 

vigenle. Por lo tanto, las caracteristicas particulares de este rnodelo por si solas, son insuficientes 

para superar dicho estado subdesarrollado. 



1 DOCTRINAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO 

1.1 LOS FUNDADORES 

1.1.1 La escuela clbica 

El pensamiento economico clasico aparecio a finales del siglo XVlll proponiendo la idea del libre 

mercado y la libre produccion. Esta escuela consideraba que, aunque cada individuo o unidad 

productiva buscaban la satisfaccion de sus propios intereses, existia un orden natural de la economia 

conocido como la mano invisible. Este mecanismo suponia que si la economia operaba sin intewenciirn 

del Estado, se arribaria al equilibrio del sistema economico. El proceso de crecimiento para los clasicos 

era una lucha enlre el progreso tecnico y el aumenlo de la poblacibn. El progreso tecnico solo era 

posible si habia inversion, la cual dependia de la tasa de ganancia, que a su vez, estaba determinada 

por la productividad del trabajo y la tecnica. 

El sistema clasico establecia que el valor de la produccion se componia de 10s salarios, por una 

parte, y de las ganancias, por la otra. Si las ganancias aumentaban, habria mas inversion y si habia mas 

acumulacion, habria un mayor avance de la tecnologia. Estos avances harian mas barata la produccion 

provocando el descenso de 10s precios de las mercancias. De esta manera, aumentaria el poder 

adquisitivo con un consecuente aumento de la poblacion. Pero, si este aumento demografico era mayor 

que el avance tecnico, no habria crecimiento. Por este rnotivo se mantenian 10s salarios a1 nivel de 

subsisfencia. 

A esta corriente pertenecieron autores como Adam Smith. David Ricardo. Thomas Malthus y 

John S. Mill. Para esta escuela el factor fundamental del crecimiento econ6miw era el valor mntenido 

en el trabajo y su especializacion. Los pensadores mas destacados de esta corriente. Adam Smith y 

David Ricardo, consideraban que la acumulacion de capital conducia al crecimiento economico. Smith 

consideraba que el proceso de crecimiento resultaba de la division del trabajo, la cual disminuia 10s 



tiempos de produccion al especializarse 10s obreros, y provocaba el mejoramiento de las herramientas e 

instrumentos produclivos. Pero en el largo plazo, disminuiria el dinamismo de la economia llegando 

inevitablemente a un estado eslacionario caracterizado por la disminucion de las tasas de beneficio del 

mercado y el agotamiento del avance tecnologico. Este estado constituia el punto maximo de la 

produccion y de la utilizacion de los factores productivos en la economia. Smith justificaba el arribo al 

estado eslacionario por el tamaho del mercado local. el cual consideraba wmo la limitante a la 

expansi6n. Para salir del estancamiento, proponia el libre cambio internacional, lo que permitiria 

expandir el rnercado y poder aumentar la acumulacibn de capital. 

A diferencia de Smith, que consideraba que la economia se dirigia aceleradamente al estado 

estacionario, Ricardo consideraba que la aproximacion al mismo seria mas lent0 en la medida en que se 

pudiera incorporar mas tierra al cultivo, aunque las nuevas tierras obviamente serian de rnenor calidad. 

Su modelo establecia que la escasez de las tierras y la consecuente disminucibn de la rentabilidad 

marginal de estas detenia el crecimiento. Para evitar tat estado. el propuso la implementacibn de 

politicas que favorecieran la innovation tecnologica a1 igual que la libre importaci6n de granos mas 

baratos. 

Un importante punto sobre la escuela clasica, es que consideraba que solo el lado de la oferta 

podria provocar cuellos de botella en la economia, ignorando a la demanda. Declaraban que era 

necesario un mayor ahorro para la formacion de capital que ampliaria las capacidades productivas de la 

sociedad, aunque fuera a expensas del consumo. 

La corriente clasica daria paso al enfoque marginalista neoclasico con un importanle intermedio. 

Karl Man. En cuanto al crecimiento. Man  hizo uso del marc0 analitico clasico para definirlo. Al igual que 

sus antecesores. sus trabajos tambien determinaron que la acumulacion de capital, a traves del ahorro. 

era necesaria para que se diera el crecimiento economico. Sin embargo, para M a n  la competencia 

entre capitalistas obligaba adoptar tecnicas que requirieran un mayor wmponente de capital en la 

funcion de produccion, provocando el aumento del ej6rcilo industrial de reserva (desempleados). Por otra 

parte, establecio que la distribution del ingreso entre el capitalists y el proletariado se haria mas 

regresiva al paso del tiempo. a causa de la apropiacion cada vez mayor de la plusvalia por parte del 

primero. Asi, se provocaria un menor consumo por la disminucion de 10s salarios reales, afectando la 

demanda de las mercancias. Lo anterior causaria la baja de las tasas de ganancia apareciendo las crisis 

ciclicas que finalmente derrumbarian al sistema capilalista a traves de la revolucion armada. 



1.1.2 La escuela neoclisica marginalisla 

Hacia finales del siglo XIX surgio el pensamienlo neoclasico, teniendo como punlo central el 

analisis de la asignacibn de 10s recursos productivos dentro de un rnarco que se podria considerar como 

microeconomico, estafico y parcial.' Microeconomico, porque el analisis neoclasico partia del 

comportamiento de las empresas y de 10s consurnidores bajo ciertos supuestos eslablecidos. Estatico. 

debido a que 10s estudios se enfocaban a siluaciones de equilibrio y no a procesos de ajusle. Parcial. 

porque se analizaba lo que sucedia en un sola rnercado cuando todas las variables estaban dadas, 

except0 el precio y la cantidad del bien producido en el mercado. Esta escuela introdujo el estudio del 

producto, la utilidad y el costo rnarginales dentro de la teoria microeconornica, de ah1 el nombre 

marginalistas. 

Contrariamente a M a n  y a 10s economistas clasicos, quienes analizaron el sistema desde el 

punto de vista de las relaciones de produccion y de la distribucion del excedente, 10s marginalistas 

neoclasicos rechazaron este enfoque para concentrarse en cuestiones como la oferta, 10s precios, el 

consumo y la maxirnizacion de la utilidad? Asirnismo, centraron su atencion en el analisis de la fijacion 

de precios de bienes individuales y de 10s factores productivos en mercados competitivos perfectos que. 

en consecuencia, asegurarian la igualdad entre la oferta y demanda en todos 10s mercados de la 

economia. 

Dado que sus rnodelos planteaban el equilibrio en la economia, se desechaba la idea de 

"excedente" de la produccion. Un ejemplo de lo anlerior lo constituyen 10s analisis de Leon Walras y 

Wilfrido Pareto, que establecian que el equilibrio de una economia se lograba cuando 10s precios hacian 

igualar la oferta y la demanda de 10s factores en todos 10s rnercados logrando, por tanto, la optimization 

del sisterna. 

Alfred Marshall fue el principal exponente de esta corriente. Segun el. la evolucion economica3 se 

caracterizaba por ser, en primer lugar, un proceso gradual que avanzaba de manera lenta, per0 segura. 

En segundo lugar, era un proceso ascendente donde, contrariarnente a 10s clasicos, el estado eslacionario 

se podia evitar al compensar la limilacion de 10s recursos naturales escasos con el fomento a la 

innovacibn lecnologica. Por liltimo, era un proceso armonico donde la economia creceria de manera 

propotcional a cada increment0 de 10s faclores de la produccion. Asi es como se justificaba el uso del 

instrumental parcial y estatico en el analisis de la economia, que 81 consideraba que se caraclerizaba 

' Sunkel, Osvaldo. Elssbderorrollo li~linonrnericnno y In l c ~ r i n  rlclrlrsnrrollo. p. 204. 
No rue casual erte rurgimiento de ideas quc alejaban l a  aencibn de lar rclacioner rociales y praluctivar dado el ermpor 

ruscilado a panir de la publicuci6n dc Ins obrar dc M a n  al igual quc algunor aconccimicntor como la  Comuna dc Paris en 

1871. 
' Obrervcae quc este aulor uliliza el I fmino e~~ol~ccidn cc.co,rrimicrr quc, como ya re mencion6. corrcrponde u la tcnninologia 
neoclisica. 
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por no lener cambios bruscos, al igual que la naturaleza. Marshall serial6 olros determinantes del 

crecimienlo como la facilidad para acceder a 10s mercados y la capacidad de la economia de generar 

ahorro. 

Finalmente. Joseph Schumpeter es considerado como el irltimo pensador de esle periodo. Su 

inclusion en este inciso. aunque discutida, es importante debido a la aportacion de este autor en cuanto 

al crecimiento' y a1 papel del innovador. En su obra Desenvolvimiento economico (1912). destacaba al 

innovador, es decir, el inventor o promotor que iniciaba y rewnocia las mejoras tbcnicas para la 

produccion y lograba que se pusieran en practica, cuyas acciones "... reinan rentablemente un dia solo 

para ser absorbidos sus beneficios a la manana siguiente por competidores que 10s imitan"? 

Critic6 a la doctnna lradicional de la forrnacion de capital porque se centraba de una forma 

excluyente en el ahorro y en la inversion. "ocultando, por tanto, el hecho de que el desarrollo wnsiste 

primariamente en el empleo en forma distinta de 10s recursos existentes ... sin que importe si aurnentan o 

no dichos rec~rsos'.~ Para Schumpeter, 10s cambios que lograban el crecimiento podian ser la 

introduccion de un nuevo producto, un nuevo metodo de produccion, la apertura de un nuevo mercado. 

aprovisionamiento de nuevas materias primas o la creacion de una nueva organizacion industrial. 

Ademas de lo anterior, era necesario el impulso al sistema de credito, a la banca, a1 empresario y a1 

innovador. 

' Aunque Schurnpeter provcnia de la ercuela aurtriaca. sus puntos de vista divergieron del marginalirmo. At  rnirrno tiempo, 
rnvnejabo dcntru dc su inrtntrnental te6rico e l  concepto dc rlcsen~alvimienro mjs que crecimiento. El  dercnvolvirnicnto no en 
un fen6meno que pudicra cxplicane cxclurivamcnte a partir de la teoria econ6mica dcbido a quc la economia ertaba afectada 
por lor cambios dcl mundo que lo rodeuba. El desenvolvirnienlo conristia, entoncer, cn unn writ de carnbios erpontincos y 
dircontinuos alterando e l  equitibrio existenle con anterioridad. 
'Sarnuclror~. Paul. Ec,>nomir,. MrGraw-Hill. p.979. 
' Galindo, MA. Crerimienro econd~nicu, p. 110. 



1.2 LOS PENSADORES DEL SlGLO XX 

1.2.1 La tradition keynesiana 

A principios del siglo M, la economia mundial aun se regia por el capitalismo mlonialista 

wracterizado por una constante competencia por la ampliacibn de mercados. Competencia que 

desembocaria en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). causando graves trastomos monetarios y 

financieros en el ambito internacional en 10s aiios subsiguientes, traduciendose en la Gran Depresion en 

10s paises capitalistas, una decada despues. Esla depresion se caracterizb par una constante 

subutilizacion de 10s factores productivos, incluyendo la mano de obra, y una disminucion sin precedente 

del comercio internacional. 

En Inglaterra. John M. Keynes cuestiono en 1936, 10s modelos neoclasicos que buscaban el 

equilibrio general. Critic6 10s estudios de 10s economistas neoclasims en el sentido de que carecian de 

un enfoque macroeconomico, al enfatizar solo el comportamiento micro, y 'cuando se pretendia hacer 

un analisis mas representativo del funcionamiento de una economia, aquello se transformaba en un 

sistema de infinitas ecuaciones y variables".' Keynes hizo a un lado la idea del equilibrio y el pleno 

empleo 'espontaneos" y, en su lugar, frat6 de identificar las razones que determinaban 10s distintos 

niveles de empleo posibles. Si bien, para este pensador el crecimiento se determinaba en parte por la 

oferta agregada, el principal reto era la delerminacion correcta de la demanda efecfiva. que es el nivel de 

demanda que haria pleno us0 de la wpacidad productiva de la ewnomia. La demanda efectiva y, par 

ende, la produccibn se podian elevar al incrementar la inversion en la economia. Por lo tanto, propuso el 

aumento del gasto publico para alwnzar el pleno empleo de 10s recursos, ya que la igualdad neoclasica 

ahorro-inversion, nose cumplia en la realidad del sector privado. 

Keynes no establecio propiamente una teoria de crecimiento, ya que su analisis se centraba en 

las problematicas del corto plazo. En su opinion, el crecimiento se realizaba en el largo plazo, que era 

inherentemente inestable. Sin embargo, sus conlemporaneos. Roy Harrod y Evsey Domar, si 

propusieron teorias de crecimiento basadas en sus ideas y tambien del polaco Michal Kalecki.' Harrod 

afirmaba que el estudio de Keynes servia para averiguar c6mo "arrancar el tren" (lograr la reactivacion 

de la ewnomia y el pIen0 empleo), mlentras que su objetivo era el 'mantener la velocidad del tren" 

(crecimiento a largo plazo). 

Con Harrod. empezo el analisis de las leorias modemas de crecimiento; introduciendo en su analisis 

' Sunkel, Op. cir.. p.222. 
V~ontcrn~orinco dc Kcyncr. Michal Kvlecki desarrolla lmbajos sobre la demand3 efectiva, independientemenfe del 
Il~gando 0 conchsioner sirnilarer. Para una exposicMn dc s a  modelo veasr cl libro de Manuel Aguilera V. Una lecrtrro 



wnceptos y metodos keynesianos macroeconbmicos del corto plazo. El proposilo de su sistema 

consistia en determinar 10s efeclos de la relacion ahorro-consumo y de la inversion sobre el crecimiento 

de la renta nacional. Determino que el comportamiento y expectativas de 10s empresarios eran 

fundamentales para elaborar una teoria de la inversion capaz de explicar el crecimienlo del product0 a1 

igual que la ineslabilidad del sistema. Ai mismo tiempo, trato de establecer inslrumentos de analisis 

capaces de suavizar el caracler ciclico de la economia (auge-depresion-auge). Las limitaciones a1 

crecimiento lo comprendian la escasez de mano de obra y las situaciones habituales de paro. 

Harrod determino que existia una tasa natural de crecimiento (Gn) y una tasa garantizada de 

crecimienlo (Gw). La primera era una tasa de pleno empleo de todos 10s recursos productivos que 

aseguraba el optimo economico. Esta tasa era importante en el analisis ya que se introdujo para 

wnsiderar la tendencia para el largo plazo. Contrastaba w n  la tasa garantizada que era una taSa 

requerida para la plena utilization del acervo de capital creciente donde la produccion, tanlo de bienes 

de wnsumo wmo de bienes de inversion, lograra venderse. 

Estas tasas no eran necesariamente iguales: si Gw >Gn, advirtio que la ewnomia tenderia hacia 

el estancamienio en el largo plazo, porque el credmiento efectivo o real de la economia aumentaria 

rapidamente per0 se enfrentaria con el techo de pleno empleo dado por Gn. Contrariamente, cuando 

Gw <Gn. la tasa de crecimiento real podria mantenerse persistentemente sobre la tasa garantizada, sin 

verse limitada por el techo de Gn, esperandose asi un period0 de auge. Para que el crecimiento fuera 

equilibrado, la production y el capital tendrian que incrementarse al mismo ritmo natural por atio. 

Con un planteamiento parecido a Harrod, Domar trato de determinar el monto de la inversion que 

asegurara un crecimiento sostenido y equilibrado. Este autor identifico un "dilema" en la economia 

capitalista: una inversion insuficiente. La falta de una fuerza intrinseca en la economia capitalista que 

asegurara que la inversion aumentara hasta una tasa de pleno empleo y que utilizara optimamente la 

capacidad instalada de la economia, se convirtio en el obstacuio al crecimiento. 

Aunque partieron de diferenles puntos, la similitud en 10s resultados principales de 10s modelos de 

estos dos autores Drovow que se generalizara el uso del nombre modelo Hanod-Domar. Ambos autores 

partieron de una base keynesiana, per0 prolongandose hacia el largo piazo, al asumir que la tasa de 

inversion no aumenlaba el acervo de capital. Este modelo implicaba la existencia de una serie de 

dificultades a lo largo del tiempo que perjudicaban la posibilidad de alcanzar un crecimiento equilibrado 

con pleno empleo. Esle problema se presentaba en Harrod porque no habia un mecanismo que 

asegurara la igualdad entre el crecimiento natural y el garantizado, ya que este tjltimo era 

inherentemente ineslable. Para Domar el problema rnencionado se daba por la tendenda cr6nica del 

capitalism0 de invertir de forma insuficiente. 



1.2.2 El regreso neoclhico 

A mediados de este siglo, se dio una reaction neoclasica ~0nlernpOrdnea en contra de 10s rnodelos 

keynesianos. Las principales criticas que recibi6 el modelo Harrod-Domar de autores neocl6sicos 

posteriores fueron: i) el asumir la constancia del cociente capital/producci6n, que irnplica la nula 

sustitucion entre el factor trabajo y el factor capital, no es apropiado en un modelo que se propone 

analizar el proceso de crecimiento en el largo plazo: ii) la exageracion de las propiedades de 

inestabilidad de la tasa de crecirniento en el largo plazo y; iii) la experiencia inmediata de la posguerra 

indicaba que el analisis Harrod-Domar no parecia consistente con la realidad. 

En 1956. Robert Solow critic6 las rigideces del modelo Harrod-Domar. Afirmaba que al combinar 

diferentes proporciones de 10s factores productivos (trabajo y capital) y a1 usar precios flexibles, se podia 

demosirar que la produccion no era necesariamente inestable en el largo plazo. Para este autor existian 

Ires elementos que favorecian el crecimiento: I) el aurnento de la propension a1 ahorro, que determinaba 

la tasa de acurnulacion de capital fisico. 2) la innovaci6n tecnica que determinaba el aumento de la 

productividad, y 3) el crecimienio de la poblacion. El analisis de Solow hacia enfasis en la inversion, ya 

que de ella dependian el crecimiento, el cambio tecnologico y 10s salarios reales. En su modelo no se 

wnsideraban las expectativas de 10s empresarios ya que suponia que no hay disuepancias entre el 

ahorro y la inversi6n, asi que el nivel de inversion dependera del ahorro existente en el periodo. 

Finalmente, el pleno ernpleo de 10s recursos aseguraria un crecimiento estable solo si la tasa de 

ganancia capitalists era mayor a la tasa bancaria. cubriendo asi, el riesgo por invertir. 

Con posterioridad a Solow, surgieron 10s modelos neoclasicos de crecimiento bisectoriales. donde 

se hace una diferenciacion entre 10s tipos de bienes que produce una ewnomia, esto es, 10s de 

consumo y 10s de capital. Esto se debe a que, aunque haya algunos bienes que pueden jugar ambos 

papeles (modelos unisectoriales), hay otros que solo pueden ser de uno u otro tipo. Entre 10s mas 

wnocidos son 10s modelos de Uzawa (1960) y Meade (1961). Obviamente. en estos modelos y 10s 

multisectoriales la wmplejidad matematica se incrementa lo que, segljn algunos, poco aportan a1 estudio 

del crecimiento, ya que se llega a las mismas wnclusiones que en 10s modelos simples. 

A James Meade le preocupaba que la economia fuera capaz de ofrecer 10s bienes de capital que 

se demandan para el uecimiento. En su analisis, utilizo el instrumental estatiw para hacer un analisis 

dinarnico, esto es, introduciendo el variable fiernp0 a1 analisis para ver 10s cambios producidos en las 

demBs variables. Serial6 que una economia presentaba crecimiento debido a que: i) aumentaba el 

acervo de capital, ii) aumentaba la fuerza laboral o iii) habia un progreso tecnico que permilia obtener 

mayor product0 con unos factores dados. Consideraba que, precisarnente el transcurso del tiempo 



suponia el mejoramiento de las tecnicas empleadas en el proceso de produccion. Asi. el objetivo de 

Meade no era encontrar un equilibrio final y definilivo del sislema economico, sin0 analizar el proceso de 

crecimiento de un sistema economico competilivo y en equilibrio cuando aumentaban 10s recursos 0 

mejoraban las tecnicas produclivas. La principal critica que recibio su analisis del crecimiento fue que su 

modelo no tomaba en cuenta las crisis y ciclos economicos ni las presiones inflacionanas que 

provocarian desviaciones en el sistema de precios capaces de distorsionar la asignacion de 10s recursos. 

1.2.3 La escuela de Cambridge 

A principios de la decada de 10s sesenta, tomb fuerza la conceptualization sobre el crecimiento 

de una corriente conocida como neokeynesiana o poslkeynesiana de la escuela de Cambridge. Inglaterra. 

Esta corriente la encabezaron Joan Robinson, Nicholas Kaldor. Luigi Pasinetti y Frederich Kahn. A esta 

escuela no se le puede considerar como un conjunto totalmente homogeneo, ya que aunque wmparten 

una vision general sobre el sistema economico, cada uno hace enfasis en diferentes variables y 

aspectos del proceso de crecimiento. 

A pesar de que su critica iba principalmente dirigida a 10s modelos neoclasicos ortodoxos y 10s de 

la sintesis neoclasica (adaptacibn neoclasica de 10s postulados de Keynes), curiosamente tambien se 

alejaron de sus predecesores, 10s keynesianos. El nucleo central de esta escuela proponia que: i) el 

mercado y la economia en su conjunto no tenian por que alcanzar el equilibrio por si solos. 

especialmente al no existir la competencia peifecta y darse comportamientos monopolicos y oligopolicos 

en la realidad; ii) el factor tiempo jugaba un papel importante, ya que cualquier accibn que se generara. 

oscilaba desde un pasado que dejaba de ser relevante. hacia un futuro que era incierto; por lo tanto. el 

papel de la incertidumbre era muy importante dentro del proceso econ6mico y de la inversion y, iii) las 

instituciones eran importantes en tanto afectaran a 10s agentes productivos. La economia solia ser 

inestable y habia que tratar de estabilizarla a traves de politicas economicas activas. Por lo anterior, el 

equilibrio era solo un caso particular de la tendencia general que era el desequilibrio. 

Joan Robinson adopt6 el concept0 de Harrod de la tasa natural de crecimiento, a la que llama tasa 

maxima plausible, como basic0 para el analisis del crecimiento a largo plazo, incorporandola en un marco 

distinto. Trato de determinar la tasa de beneficio de una economia en crecimienlo y su relacion con la 

distribucion de la renta. Llego a la conclusion de que la tasa de beneficio venia determinada por la tasa 

de inversion. h a ,  a su vez, lenia que estar dentro de ciertos limites, es decir, que no fuera tan alta 



como para producir una presion inflacionaria, ni tan baja que provowra un estancamiento. Enlonces, el 

equilibrio se conseguia a1 darse un ritmo de acumulacion que generara una determinada tasa de 

beneficio que alcanzara un cierto volumen de produccibn que le permitiera mantener dicho ritmo. 

Otro concept0 importante en su analisis era el espir;fu animico esencial que expresaba la funcion 

que relacionara la tasa deseada de crecimiento del acervo de wpital productivo w n  el nivel de las 

ganancias esperadas; en este punto habria un maximo crecimiento w n  pleno empleo de recursos. El 

crecimiento para Robinson tambien dependia del nivel tecnologico y educativo, de la investigacion y de 

las expectativas inllacionarias. 

El modelo de Robinson no era matematiw, sino mas bien enumeraba una serie de etapas o 

edades por las que podria atravesar un pais capitalists, aunque no era necesario atravesar cada una de 

ellas para poder alcanzar la fase que se podria considerar como ideale Robinson le llamo la Edadde Oro 

al momento donde las tasas de crecimiento garantizado, natural y real coincidian. Esta etapa se 

caracterizaba por la constancia de la participacion del nivel salarial, de la inversion en la produccion, de 

10s beneficios en la renta nacional y de la tasa de beneficio. En la Edad de Or0 aumentaria la demanda 

efectiva de la ewnomia a1 aumentar el salario real debido a una mayor produclividad. La produccion 

creceria entonces por el empleo adicional de fuerza de trabajo, por el avance tecnologiw y por las 

expectativas empresariales a invertir. Asi pues, su teorla pronosticaba que alcanzar la Edad de Oro era 

muy dificil en la realidad. porque dependia precisamente de la voluntad que tuvieran 10s empresarios de 

efectuar la tasa de inversion necesaria para alcanzarla. 

Nicholas Kaldor partio del analisis de la distribucion del ingreso. Difirio con el enfoque clasiw y 

neoclasiw, que establecia el ahorro nulo de 10s trabajadores. A1 contrario, determino que tanlo el factor 

capital como el factor trabajo presentaban propensiones marginates a1 ahorro constantes, aunque la 

primera se suponia mayor que la segunda. Como 10s empresarios tendian a ahorrar una parte mayor de 

su ingreso en contraste w n  10s asalariados, la distribucion debia volverse regresiva para aumentar la 

inversion y, en consecuencia, la renta nacional. Pero la inversion no solo dependia de la distribucion. 

sino tambien de las expectativas de 10s empresarios para invertir, esto ultimo se daba 5610 si el nivel de 

beneficios era superior a la tasa pasiva de interes bancario (por ahorrar). 

El crecimiento para el era estable en el largo plazo e implicaba el pleno empleo, ya que sin la 

existencia de este no seria posible un equilibrio continuo. Ademas, establecio que habia tres leyes de 

crecimiento. La primera, afirmaba que existia una gran relacion entre el PIE y la producdon de bienes 

manufacturados. La segunda, postulaba la necesidad de incorporar tecnologla para incrementar la 

' 1.0s el~pas o ed~des son: la dc or0 (el de equilibrio provocado por el  ya rncncionsdo espirilu onimico esencinl), Ir de oro 
delicientc, lade or0 limirada, la  dc or0 hlso, lade plomo (la dc peor rituacion), la dc plvlino con crccirniento ucclerado, la  dc 
p la~ ino  con crccimicnlo lcnto y la  de plalino falro. 
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productividad del sector rnanufacturero (el avance tecnologico provenia como consecuencia de la 

inversion y no del tiempo, w m o  en Meade). La tjltima, recomendaba el traspaso de mano de obra del 

sector no rnanufacturero al manulacturero, ya que ahi se volvia mas productivo. 

1.2.4 Los modelos de crecimiento cnd6geno 

A partir de 10s aAos setenta, y hasta mediados de 10s ochenta, no se dieron cnntribuciones 

importantes dentro de 10s modelos de crecimienlo a largo plazo. Debido a la crisis energetics y a 10s 

altos niveles inflacionarios en 10s paises occidenlales, se hizo hincapie en el analisis de las fluctuaciones 

a corto plazo; por ejemplo, se incorporaron las expectafivas rationales a modelos de ciclos de negocios y 

se evaluaron 10s efectos wntraciclicos de la politica fiscal y monetaria en la aplicacion de modelos de 

equilibrio general. 

En 1987, el estadounidense Paul Romer aRrm6 que 10s modelos neoclasicos (refiriendose en 

particular, a Solow), resultaban limitados porque la tasa de crecimiento per capita a largo plazo dependia 

a final de cuentas de un elemento, la tasa de progreso tecnologiw, la cual se wnsideraba wmo un 

elemento exogeno en estos modelos. El modelo de Romer 'endogeiniz6" esta variable conternplandolo 

dentro del mismo, dhndole nombre a 10s nuevos modelos, de crecimiento end6geno. Asi, la teoria del 

crecimiento endogeno se ha enfocado a entender las fuerzas que estimulan el progreso tecnologiw. 

Romer determino que la investigacion y el desarrollo empresariales, asi w m o  la busqueda de 

nuevas ideas por parte de investigadores interesados en beneficiarse de sus inventos o 

de~cubrimientos'~, impulsaban el crecirniento sostenido a largo plazo. Considero al conocimiento como 

un factor de produccion mas, ya que gracias a la introduction de ese nuevo conocimiento se aurnentaba 

la productividad marginal de las empresas permitiendo un mejor crecimiento de la economia en su 

conjunto. Para que se mantuviera el crecimiento, el numero de nuevas ideas debia incrementane a 

traves del tiempo y esto solo sucedia si el numero de investigadores wntinuaba creciendo. Asi que la 

poblacion debia seguir creciendo igualmente para la 'produccion' de nuevas ideas. Caso contrario a lo 

establecido en el modelo de Solow, donde un increment0 de la poblacion disminuia el coeficiente 

capitalltrabajo, lo que a su vez reducia el product0 per capita. P o w  despues Romer rnodificb su 

planteamiento original afirmando que si la 'productividad" de 10s investigadores se incrementaba, 

enlonces en esa situation una poblacion constante podria sostener el crecimiento. 

A diferencia de 10s neoclasicos, en este modelo se introdujo el supuesto de la wmpetencia 

'O  E ~ I U  tlpu d~ modelor se l lama IatnhiCn de crecimienln Scbs,npencri~zno. dcbido a que reloma la importancia dcl innovadar. 
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imperfecta, ya que 10s individuos buscaran nuevas y mejores ideas solo si hay la posibilidad de obtener 

una ganancia extraordinaria que cubra 10s costos de invesligacion y el tiempo requerido. De lo contrario. 

no seria atractivo invertir y la economia se eslancaria. Por otro lado. como la nueva tecnologia tarde o 

temprano se difunde, 10s descubrimientos benefician a la economia en el largo plaZ0. Este efecto de 

difusion de la lecnologia tambibn es importante a nivel internacional, ya que aun 10s paises que tienen 

poblaciones demasiado pequeiias para producir una gran cantidad de ideas, crecen a traves del tiempo 

si son capaces, en mayor o menor grado, de asimilar las nuevas tecnologias inventadas en el resto del 

mundo. 

En cuanto a las politicas publicas, Romer aseguro que la tasa de crecimiento a largo plazo era 

invariable a 10s cambios en aquellas, asi que un subsidio gubernamental a la investigacion no 

incrementaria el ingreso en el largo plazo, ya que el motor del modelo era el progreso tecnologico. Y. 

aunque no habia duda que un incremento en la inversion gubernamental producirla crecimiento, este 

seria generalmente transitorio. 

Otro modelo endogeno es el de Robert E. Lucas (1988) que concede gran importancia al papel 

que tiene el capital humano dentro del proceso de crecimiento. Segun Lucas, las acciones y 

comporlamientos de 10s individuos tienen un efecto muy importante sobre la economla, por lo tanto, la 

educacion y formacion recibida en las escuelas es fundamental. Considera importante las politicas 

encaminadas a incrernentar permanentemente el tiempo que 10s individuos usen para obtener 

habilidades, ya que generaran un incremento permanente en la productividad laboral. Establece que el 

desarrollo del capital humano puede mantener el crecimiento a largo plazo aun a falta de desarrollo 

tecnologico exbeno. 

A partir de estas aportaciones, en la decada de 10s noventa, 10s estudios tebricos sobre el 

crecimiento endogeno se han desarrollado por las siguientes lineas: rnodelos que toman en cuenta las 

implicaciones empiricas que existen entre la teoria y 10s datos reales recopilados, modelos endogenos 

de dos sectores haciendo clara distincion entre capital fisico y humano, y modelos de libre movilidad de 

la oferla de trabajo y poblacion, estudiando el efecto de las migraciones en el crecimiento per capita. 



2 T E O ~ I ~ A S  DEL DESARROLLO ECONOMICO 

2.1 EL ESTRUCTURALlSMO Y LA ESCUELA DE LA CEPAL 

De acuerdo con 10s economistas de la tradicion neoclasica wnvencional, las relaciones 

internacionales nada tenian que ver con el asunto del subdesarrollo, al contrario, se consideraba que esto 

tenia un efecto favorable sobre 10s paises atrasados. Esto se plasm6 en el modelo Hecksher-Ohlin. 

donde se suponla que diferentes paises tenian distintas oferlas relativas de factores de produccion y 

esto determinaba cual de las mercancias le daria al pais una ventaja de wsto comparativo. Un pais 

debia especializarse y exportar aquellas mercancias para cuya produccion contara con una buena oferta 

de recursos, ya sea trabajo o capital. En general, esta teoria suponia la elevation del bienestar de 10s 

paises participantes y una igualacion de 10s precios de 10s factores entre 10s paises, mmo esto ljltimo 

incluia 10s salaries, se induciria una distribucion internacional del ingreso mas justa. 

Estos modelos de crecimiento pow hablaron sobre las repercusiones que tiene la actividad 

econornica sobre la conformacion de la estructura productiva, la Sociedad y el bienestar de las grandes 

mayorias en 10s paises conocidos como subdesarrollados. Sin embargo, surgieron algunos pensadores 

occidentales que no aceptaban que las teorias convencionales del crecimiento y del wmercio 

internacional podian aplicarse a la realidad de 10s paises atrasados, precisamente por sus estructuras 

productivas subdesarrolladas. Entre estos autores eslructuralistas se encuentran Hans W. Singer. Dudley 

Seers, Arthur Lewis. Roger Nurske y Gunnar Myrdal. 

Desde 1950, Singer ya criticaba la tesis que decia que 10s paises no industrializados solo debian 

especializarse y exportar materias primas donde tuvieran ventajas comparativas, es decir, las intensivas 

en factor trabajo. Por lo tanto, Singer preveia el deterioro de 10s terminos de intercambio comercial a 

favor de 10s paises industrializados y propuso la industrialization de estos paises como via para lograr 

su desarrollo. 

Con Lewis aparecio formalmente el wncepto de econornia dual, que establecia que en las 

economias atrasadas convivian divididas un sector industrial, cuya produccion buscaba maximizar 10s 

beneficios, y un sector agricola, que se regia por normas tradicionalistas. En su punto de vista, esta 

situacion wnducia a la ineficiencia econornica y habria que buscar un desarrollo equilibrado, a traves de la 

complementariedad de estos sectores. 

Myrdal partio del analisis de laS relaciones estructurales a nivel regional. Habia regiones en 

expansion que al paso del tiempo concentraban el poder ewnomim y politico, asi como la 

infraestructura, lo que les permilia dominar a las regiones vecinas, que sufrian el proceso wntrario. Esta 

siluacibn no se limilaba a las regiones denlro de un pais, sin0 que se extendia al Bmbito internacional, 
I S  



De esta manera, el subdesarrollo era un proceso creado inlencionalmente. 

En 1948, se fundo en Sanliago de Chile la CEPAL (Cornision Economica para America Latina y el 

Caribe), bajo 10s auspicios de la ONU, cobijando en su seno un movimiento de pensamiento 

latinoamericano que buscaba definir un concepto modern0 del desarrollo economico. A este movimiento 

de ideas se le denomino eslrucluralista debido a que las defifliciones e hipbtesis basicas de su 

concepcibn initial hacian referencia a la estructura productiva de 10s paises subdesarrollados". El principal 

teorico de esta corriente fue el argentino Rat3 Prebisch, quien public0 el documento Desarrollo econornico 

de America Latina y sus problemas pnncipales, en 1950. En este analisis, manifest6 que 10s problemas de las 

economias latinoamericanas, provenian de 10s limites y contradicciones de la teoria neoclasica del 

comercio internacional. Al igual que Singer, demostro que el balance de 10s terminos de intercambio 

entre 10s paises industrializados (en su estudio. Gran Bretaila) y 10s paises productores de bienes 

primarios se inclinaba cada vez mas hacia el primer0 con el paso del tiempo. La razon de esto era que 

en la realidad existia una compelencia imperfects que evitaba la caida de 10s precios de 10s productos 

que fabricaban 10s paises capitalistas. A diferencia de la concepcion clasica, Prebisch afirmo que el 

patron de comercio internacional se establecio por causas politicas (desde el wlonialismo) mas que por 

las ventajas comparativas y, en consecuencia, tambien podia modificarse politicamente (politics de 

industrialization via suslitucion de importaciones). 

Dentro de la CEPAL se gesto una nueva forma de ver al desarrollo: "el desarrollo economico se 

expresaba en el ascenso del bienestar material, normalmente reflejado en el aumento del ingreso real 

per capita y determinado por el increment0 de la productividad media de trabajo"", ademas, tenia que 

darse una acumulacion de capital ligada a un proceso de avance tecnologico. En esto radicaria su 

similitud con 10s modelos neoclasicos y keynesianos de crecimiento. Pero la innovacion te6rica 

consistiria en que el analisis cepalino no suponia a1 desarrollo de las economias cnmo procesos 

aislados, sin0 que estaba inmerso en un sistema global constituido de centros y periferias, donde 10s 

primeros dominaban a 10s segundos. 

En general, la teoria cepalina trato de hacer hincapie en 10s desequilibrios estructurales de las 

economias perifericas que surgian de sus relaciones con el centro. Por lo tanto, el subdesarrollo era el 

" La conccpcib iniciol o originaria cepvlina posrulaba que la economia rnundial eslvba eornpucrlv par dor polos cuyar 
estrucrunr productivas diferian dc m d o  rurtancial: el cenlro (Europn Occidental y E.U.A.) y l a  perferio (Latinoarnfrica. Aria 
y ~fn'ca) .  La esrmcrura prducliva dc la  periferia se dccia hererogineo, para indicar que en ella cocxirtivn aclividades donde la 
prductividad dcl trabajo llegabr a rcr clcvsdu, como en el rector exponador y muy reducidv en otrar, como en la  agriculNn dc 
rubsirtencia. Adcrnb, la ertruclun perilfrica en especiolizoda, primcro, porque lrr exponacioncr re concentraban en uno o 
muy pocor biencr primurios y, rcgundo, porque muchor bicncr manufvcrurvdos r61o se podian obrener rnediante la imponaci6n. 
por el contrario, l a  csmcmra productivr dc 10s centror se eonridcrvba homog8nr.n y divurs$cndn. Lo primrro se refiere al 
grado dc pcnetraci6n y difilsiOn de la  tecnologia en lor dilcrcntes rcclorcs y lo regundo, ul gmdo de complementaricdad 
intcrscctorial e integraci6n vertical de sus estruclurvr productivas y organizulivur. 
" Rodriguez. Oclavio. La reorin rlel nrh'le~lesorrollo de In CEPAL. p.25. 



resultado de un proceso especifico que conducia al desarrollo en una parte del mundo y al subdesarrollo 

en la otra. Sin embargo, a pesar de las diferencias estructurales entre centro y periferia, esto no 

implicaba que esta liltima permaneciera aislada o estancada permanentemente. Al contrario, ambos 

polos se interconectaban y se condicionaban mutuamente formando un sistema unico, que provocaba 

cambios estructurales en cada uno de estos polos; siendo la desigualdad inherente a esta dinamica. 

Esto es, que aunque las estructuras productivas de ambos polos se hacian mas amplias y complejas con 

el paso del tiempo, las diferencias entre sus estructuras y 10s niveles de ingreso medio tendian a 

perpetuarse. 

Las tesis cepalinas girarian fundamentalmente alrededor de ires tendencias consideradas 

inherentes al desarrollo de las regiones perifbricas en la fase de industrialization. estas fueron: el 

deterioro de 10s ferminos de inlercambio comercial, el desequilibrio externo y el desempleo. 

El transcurso del tiempo provocaba el deterioro de 10s terminos de intercambio, esto es, que el 

poder de compra de bienes industriales con una unidad de bienes prirnarios de exportacion se reducia. 

El deterioro tambien se producia por la disparidad de las productividades del trabajo y la diferenciacion 

creciente en 10s ingresos medios entre el centro y la periferia. 

La segunda tesis, la tendencia al desequilibrio externo, se referia a 10s desajustes que se 

manifestaban en la balanza de pagos en 10s paises de la periferia. Se exponia que las transformaciones 

de la estructura industrial periferica, asi corno las transformaciones en la gama de importaciones que la 

acornpanaban, no se daban de una manera proporcional en la practica provocando asi, el desequilibrio 

con el exterior. Mas aljn, no existia ningljn mecanismo automatic0 que asegurara esta proporcionalidad. 

La tercera tesis, el desempleo estructural de la periferia, mencionaba que este problema 

presentaba caracteristicas propias en 10s paises subdesarrollados. Si bien existia desempleo en 10s 

centros, este se consideraba que era de naturaleza coyuntural. En cambio, la tendencia al desernpleo 

periferico era de caracter estructural, ya que estos paises presentaban escasa capacjdad de ahorro y 

acumulacion, bajos niveles de productividad y de ingreso medio y una inadecuacion de la tecnologia 

adoptada de 10s centros. En sintesis, la CEPAL atribuy6 el desempleo a las desproporciones en la 

transformation de la estructura productiva, basicamente entre el crecimiento del sector moderno, el 

aumento demografico y el ritmo de expulsion de mano de obra de 10s sectores atrasados. 

Durante la decada del sesenta y principios del setenta, la CEPAL hizo enfasis en 10s aspectos 

sociales y politicas del desarrollo, y un esfuerzo por integrarlos a la interpretation de dicho proceso. 

Tambien se hicieron analisis de 10s obstaculos internos al desarrollo centrandose en el proceso de 

ahorro e inversion, e incorporando aspectos de la estructura agraria, industrial y social y de la 

distribucibn del ingreso. En este ambito 10s avances alcanzados fueron menores, pues solo se logro una 



presentation que, si bien intento incorporar 10s aspectos mencionados, fue de caracter muy general y 

descri~tivo. 

De esta manera, las teorias del sistema cenlro-perileria de la CEPAL tograron una gran 

aceptacion entre 10s paises subdesarrollados y se pusieron en practica varias de sus recomendaciones 

de politica economica. La realidad latinoamericana habia conocido hasta esos momentos la llamada 

induslrializacion esponlanea -surgida del "juego irrestricto de las fuerzas del mercado"- trayendo como 

consecuencia 10s problemas ya mencionados sobre 10s desajustes intersectoriales de la produccion y las 

tendencias al deterioro comercial, al deficit externo y al desempleo. Se recornendo entonces, que se 

fomentara un proceso de induslrializacion deliberada de susliluci6n de imporlaciones, que constituiria el eje 

principal de la politica de desarrollo de 10s piises perifbricos. La expansion manufacturera seria el medio 

para aumentar persistentemente la productividad del trabajo y el ingreso por habitante. Para lograr 

orientar la industrializacion deliberada, se propuso que el Estado determinara criterios de asignacion de 

recursos entre el sector exportador, la manufactura y demhs actividades internas. La CEPAL consider0 

importante en este nuevo modelo la intervention estatal, que contara con una politica de desarrollo y 

planificacion coherente con las caracteristicas de cada pais. A pesar de lo anterior, la planificacion no 

seria un sustituto de la economia de mercado sino un medio para dar mayor eficacia a la misma. 

A partir de 1953, la CEPAL se dio a la tarea de ofrecer asistencia a 10s paises latinoamericanos 

en la preparacion de sus programas de desarrollo de industrializacion deliberada. La idea prevateciente 

del rnomento era que el proceso por el que habian atravesado 10s paises industrializados se podia 

repetir en 10s paises de America Latina y, a medida que se fuera logrando la industrializacion, irian 

desapareciendo automaticamente las caracteristicas del s~bdesarrollo'~. 

La industrializacion de 10s paises perifericos debia adoptar las siguientes medidas: i) una 

industrializacion apresurada con el objetivo de sustituir las importaciones corrientes por produccion 

interna. Esta ultima se tendria que proteger, en un principio, con tarifas; ii) se debia continuar con la 

produccion de materias primas, 10s ingresos devengados de esta se utilizaria para pagar 10s bienes de 

capital importados y; iii) 10s gobiernos debian participar activamente en la coordinacion y promoci6n de 

10s programas de industrializacibn y planificacion de la economia. 

En el ambito internacional, la CEPAL promovio la cooperacion entre 10s paises perifericos para 

que estos pudieran desarrollarse. Esta mperacion consistiria en la proteccion de sus mercados inlernos 

mediante aranceles; la integracibn regional con asistencia tecnica; el financiamiento externo con caracter 

transitorio que atenuaria la escasez de divisas y complementaria al ahorro interno y; polilicas de 

" Algunos autarcr marxistas y de la ercuela dc la dependcncia culificurian peyorativamcntc erta porhrrv como ~l~~orrol l ; . rmo o 
rlr.,~elopmennrrno. crto es, un desarrollo no integral. 
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atenuacion de las fluctuaciones de 10s precios internacionales de sus productos. 

La CEPAL hizo poco enfasis en politicas dirigidas al sector agropecuario. Se recomendaron 

medidas especiales relacionadas con 10s obstaculos creados por 10s regimenes de tenencia de la tierra 

prevalecientes en 10s paises de la periferia, para que, de esta manera se elevara la productividad de 

dicho sector y se superara la heterogeneidad estructural caracteristica del agro. 

La teoria economica neoclasica habria de critiwr varios aspectos de las teorias de la CEPAL. 

Afirmaban que el deterioro de 10s terminos de intercambio comercial no afectaba necesariamente el 

bienestar ewnomico de 10s paises subdesarrollados, rnedido en tbrminos de ingreso real por habitante. 

ya que este deterioro se podia contrarrestar con un aumento en la productividad media del trabajo, 

product0 de la incorporacion de una mejor tecnologia. Otro argument0 que se utiliz6 para rechazar la 

teoria del deterioro cornercial fue que 10s indices de terminos de intercambio utiiizados para realizar 10s 

estudios cepalinos eran "insatisfactorios" o "de mala calidad", principalmente en dos aspectos: primero, 

porque consideraban irnposible cornprobar la veracidad de las series utilizadas, especialmente en lo 

referente a las exportaciones de 10s paises productores de bienes primaries y, segundo, porque solo se 

torno en cuenta las series de Gran Bretaila como si esta fuera representativa del conjunto de paises 

altamente industrializados. Mas aun, en estudios propios. estos autores ortodoxos determinaron que 10s 

terminos de intercarnbio no se movian en contra de 10s paises atrasados durante periodos 

prolongados." Por esta razon no consideraba sostenible la tesis que afirmaba que el deterioro wmercial 

era la causa del atraso de estos paises y, asi, se desechaba la idea de cualquier relacion de explotacion 

entre ambos. 

Olra serie de crilicas vendria en el sentido de que 10s estructuralistas identificaban a la agricultura 

w n  la pobreza, esto es, que el progreso tecnicn y sus beneficios solo se podlan dar en el sector 

industrial. Para refutar lo anterior dieron ejemplos de paises agricolas rims 'no-perifericos", como 

Australia y Dinamarca, y paises donde la industrializacion no habia producido una prosperidad 

generalizada, como Espaiia e ltalia. 

Por ultimo, el context0 historico de 10s sesenta evidenciaba, ya desde esa epow, 10s limites a la 

politica de sustitucion de importaciones. La dependencia de las importaciones cambio de 10s bienes de 

consumo a 10s bienes de capital. Aun Prebisch y Furtado declararon que la industrializaci6n, aunque 

habia traido consigo un crecimiento economico, no necesariamente produjo beneficios sociales 

generalizados. Esto se plasm0 en una publicacion de la CEPAL en 1967. donde ademas de la revision 

economica, se incluyo un informe de la situacion del desernpleo y la marginacibn en America Latina. 

Cambiarian entonces las ideas que se tenian establecidas sobre el desarrollo. 

'*Obr6rverc el  no uso de 10s lerminor cmfro ypen/eria en el anjlirir ncoclirieo. 
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2.2 LA ESCUELA LATINOAMERICANA D E  LA DEPENDENCIA 

Al analisis estructuralista de la GEPAL se le reconocio su importante originalidad teorica, al punto 

de que muchas de sus ideas fueron puestos en practica por varios paises del Tercer Mundo. Pero fue 

precisamente en su naturaleza estmcturalista donde la escuela latinoamericana de la dependencia 

identificaria las principales limitaciones a ese pensamiento. 

Una de estas limitaciones era que el analisis estructuralista, aunque examinaba diversos 

aspectos del desarrollo de !as fuerzas productivas de la periferia, no wnsideraba las relaciones sociales 

de la production que constituian la base del proceso de industrializacion y de las transformaciones que 

este trae consigo. Mas a h ,  el enfoque estructuralista se considero inadecuado para analizar la 

evolucion a largo plazo del sistema economico en su conjunto, que envolvia mas que la sola 

transformacion de la estructura productiva, el grado de diversification y homogeneidad y las diferencias 

de productividad del trabajo entre centro y periferia. Era necesario enmarcar lo anterior en "...un proceso 

de generation, apropiacion y utilizacion del excedente economico, y que dicho proceso -asi como las 

retaciones de explotacion en que esta basado- no se produce solo en el interior de cada polo, sino entre 

10s dos polos representalivos de la ewnomias avanzadas y rezagadas del sistema capitalista m~ndial". '~ 

Se critic5 el hecho de que la CEPAL cerrara su analisis en 10s efectos que tenia la acumulacion 

del capital sobre el proceso de desarrollo. Se considero que 10s esfuerzos de inversion y de 

industrializacion impulsados por el estructuralismo no habian logrado 10s resultados esperados. Dentro 

de la linea dura, se pueden hallar criticas como la siguiente: "El proceso de industrializacion sustitutiva y 

las acciones del Estado desarrollista y proteccionista no lograron sino ampliar las bases sobre las que 

vino a instaurarse el nuevo modo de la dependencia en America Latinam.'' Explicaban que la 

industrializacion sustitutiva, aunque dirigia su atencion al mercado interno, estaba basada en capital 

extranjero que se adueAaba de 10s seclores mas dinamicos y avanzados de la economia, aumentando 

asi. la dependencia periferica. De la misma forma, se crit id la falta de analisis sobre 10s "obstaculos 

internos" del desarrollo de 10s paises subdesarrollados. como la refona agraria. Esto se debio a que la 

CEPAL, en su caracter de institution internacional, no podia inmiscuirse en 10s asuntos internos de 10s 

paises ni proponer soluciones que fueran demasiado 'radicales". 

La escuela latinoamericana de la dependencia surgio de la wnvergencia de dos tendencias 

principales: por un lado, de algunos de 10s economistas mas jovenes de la CEPAL, que wnstituirian la 

" Rodriguez, Octavio. Op.  oil., p.276. 
'a ~ ~ 5 0 s  M=T, Jose (comp.). Lo crisi .~ dcl ,/eslerarro//i.smo y 10 ,tur\u depenrlencio. p. 25 



llamada radicalizacinn del analisis cepalino" y, por el otro, de las ideas del neornami~mo.'~ Esla es la razon 

de que la teoria dependentista tuviera tantas aristas y que constituyera un movimiento bastante 

heterogeneo. 

Celso Furtado, habiendo colaborado anles en la CEPAL, al pasar de 10s aiios fue perdiendo su 

entusiasmo sobre la simple industrializacion ya que declaro que la estrategia de industrializacion que 

tanto prornovio la CEPAL habia incrementado la dependencia del exterior en vez de reducirla; primero. 

porque 10s problemas de las estructuras internas de las periferias no habian sido resueltos, persistiendo 

asi la ineficiencia economica, y segundo, porque 10s bienes de consumo que se importaban antes del 

period0 de industrializacion sustitutiva hablan sido remplazados sencillamente con bienes de capital e 

interrnedios necesarios para las estructuras industriales perifericas. Entonces, propuso que el gobierno 

reestructurara la economia de tal forma que la tecnologia moderna se pudiera difundir en todos 10s 

sectores productivos, garantizando asi una distribucion mas equitativa del ingreso y una cierta 

independencia tecnologica del exterior. Tambien propuso que el comercio interregional latinoamericano 

se expandiera. 

Otro ex-colaborador de la CEPAL, el chileno Osvaldo Sunkel, critic6 las teorias convencionales 

de crecirniento y acumulacion de capital. El definia el desarrollo como un proceso de cambio social 

deliberado "...que penigue como finalidad ultirna la iguaiacion de las oportunidades sociales, politicas y 

econ6micas, tanto en el plano nacional como en relacion con sociedades que poseen patrones mas 

elevados de bienestar material".'-in embargo, esto no significaba que dicho proceso de cambio social 

tuviera que seguir la misma trayectoria. ni que debiera wnducir necesariamente a formas de 

organizaciones sociales y politicas similares a las que prevalecian en 10s paises desarrollados. 

Consideraba que las caracteristicas del subdesarrollo eran el resultado normal del funcionamiento del 

sisterna en el que Latinoamerica y el Tercer Mundo estaban inmersos, y que no desaparecerian w n  solo 

crecimientos en el ingreso nacional Entonces habria que implementar politicas que no solo atacaran 10s 

sintomas del subdesarrollo, sino que se necesitaba modificar 10s elementos estructurales e 

institucionales que propiciaban el subdesarrollo en primer lugar. Esto es, aquellos que dificultaran el 

avance tecnologico, el mejoramiento de la productividad o el uso efciente de 10s recursos, cuestiones 

que tienden a concentrar el ingreso y a aumentar la desigualdad de oportunidades. 

" Blomstrbm, Mvgnus. Ln trnrio </el rlrrorrollo en rrunsidn. F.C.E. p.77. 
" El neomarxisma, como su nornbre lo  indica, er una corriente mir joven que pane del rnvrxirmo tradicianal. Surge de la 
necesidvd de llenar e l  hueco que deja Man en su ercaro anblisis de lar economiar atrasadus, aplicando el inrhmental marxista 
a l a  realidad latinoamericana. Ari. los neomanirtar entraron en conflicto con el mvnismo cldsico en varios aspecton 
imponantes, por ejemplo, en cunnlo a clares rociulcr; el manirmo se bass especificamente en lar enperiencias europeas y que la  
lucha revolutionaria la llevaria u cabo e l  proletariado tndustrial en una forma organizada de trvbvjo de punido, en tanto que e l  
aniliais neomarxisla sugiere que erta funci6n la realizatia el cumperinado, que s i  bien podria cvrecer de condiciones favorabler 
para que se dC unu lucha orgunizada a gran escula, podria optur por el mitodo dc guerra de guenillvr. Vease Blomstrbm, Op. 
cir., cup. 11, para diferrncias conccpnlalen sobre e l  anilirir del derarrollo que presentan ambvs canienles. 
'* Sunkel, Osvuldo. Op. cil.. p.39. 
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Sunkel coincidia con 10s primeros estructuralistas en cuanto a que las relaciones con el exterior 

ejercian una fuerte influencia sobre 10s paises latinoamericanos, per0 no por eso se debian olvidar 10s 

problemas estructurales al interior, como las polarizaciones internas entre las industrias modernas 

avanzadas y las tradicionales atfasadas. Este punto es fundamental en su critica, ya que la CEPAL 

siempre trato de evitar tocar aspectos sensibles en 10s asuntos internos de 10s paises. 

Las ideas de este aulor tocaron otra cuestion muy significativa, la de las empresas 

transnacionales. Decia que la teoria conventional del comercio internacional cometia un error ai 

considerar que 10s paises por si mismos, eran 10s principales componentes o unidades del "sistema 

global", pues en realidad, este se caracterizaba por tener dos estructuras distintas que interactuaban; por 

un lado, el capitalismo transnacional -representado por la mayoria de las economias industrializadas, asi 

como por 10s sectores modernos de 10s paises subdesarrollados- y, por el otro lado, las pocas ramas 

atrasadas del centro junto con la gran parte de ramas de las naciones subdesarrolladas que 

permanecian en un estado de estancamiento y margination. Opinaba que este proceso transnacional de 

integracion tenderia a intensificar el proceso de subdesarrollo cultural, politico, social y economico en las 

naciones perifericas, haciendo crecer la dependencia y precipitando una desintegracibn interna. 

La influencia neomarxista vendria principalmente de 10s brasileiios Theotonio Dos Santos y Ruy 

Mauro Marini. a finales de la decada del sesenta. Dos Santos determinaba historicamente Ires tipos de 

dependencia de las sociedades latinoamericanas: la colonial, la industrial-financiera y ia industrial- 

tecnologica. La primera, se caracterizaba por las formas monopolicas del comercio, de las tierras y del 

trabajo durante la Colonia. La segunda, que se dio en la ultima parte del siglo XiX, se referia a las 

grandes concentraciones de capital en el centro y las inveniones en la produccion de materia primas y 

productos agricolas en la periferia. La hltima forma, se referia al establecimiento de las empresas 

transnacionales en la periferia despues de la Segunda Guerra Mundial. A esta hltima forrna. Dos Santos 

le llam6 la nueva dependencia, en un intento por explicar el fracaso de la politica de sustitucion de 

importaciones. Esta nueva dependencia se caracterizaba por el increment0 de las inversiones 

estadounidenses en America Latina y por su cambio de orientacion del sector de bienes primarios a 10s 

sectores mas avanzados y dinamicos. como el automotor y el electrbnico. Esto es, que ya nose buscaba 

fomentar las economias de enclave, sino incorporar 10s sectores modernos de la periferia al sistema 

econ6mica mundial. 

Desde esta perspectiva, este aUtOr aseguraba que se reproducia la misma situacibn colonial, es 

decir, el apoyo solamente a ciertas ramas, parcializando a la economia debido a las relaciones de 

dependencia y dejandola sin dinamica propia. Por ello, la industrializacibn periferica estaba destinada a1 

estancamiento debido a las relaciones de dependencia que se caracterizaban por limitar el tamano del 



merwdo interno de 10s paises latinoamericanos a traves de la contraccion del poder de cornpra (bajos 

salarios), la creacion de pocos empleos (tecnologias intensivas en capital) y por la repatriacion de 

ganancias hacia 10s centros que provocaba un excedente interno limitado en laS periferias. Dos Santos 

llego a la conclusion de que el atraso de estas emnomias no era causado por una falta de integration 

con el capitalismo transnacional, sino que, mas bien el atraso se debia precisamente a este sistema 

inlernacional, que oponia 10s mas fuertes obslaculos para el desarrollo de tales economias. 

Posteriormente. Dos Santos modificaria sus ideas y, al igual que Sunkel, sefiald que 10s factores internos 

determinaban 10s cambios sociales, per0 la dependencia creaba las condiciones necesarias para el 

desarrollo de las est~cturas internas. 

Es justo rnencionar que tambien hubo influencia marxista tradicional en el debate sobre la 

dependencia. En el ILPES (Instituto Latinoameriwno para la Planeacibn Economica y Social) en 1967. 

Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto analizaron 10s aspectos sociopoliticos de la dependencia. 

Vieron el desarrollo como una expresion de diversas combinaciones de intereses de clase que varian de 

una situacion historic' a otra. Afirmaban que la situacion de dependencia que vivia Latinoamerica 

constituia un patr6n historic0 variable que impedia que se cumplieran las tesis occidentales de 

desarrollo, especialmente aquellas que afirmaban que todos 10s paises pasaban por ciertas etapas 

predeterminadas del desarrollo (haciendo referencia a R o ~ t o w ) . ~  Asi que, la dependencia era la causa 

(rllima del subdesarrollo. 

Finalmente. Andre Gunder Frank, quien es el autor dependentista mejor wnocido en el mundo 

occidental ya que public6 la mayoria de sus obras en el idioma ingles, critic6 la necedad en la 

concentraci6n de 10s esfuerzos latinoamericanos en el llamado paradigma de la modemizacior?', es decir. 

en la sola industrializacion y en el analisis demasiado economicista. Para este autor. el subdesarrollo no 

era una etapa original, sino mas bien una condici6n creada, y que la apropiacion del excedente 

economiw de 10s paises atrasados por parte de 10s centros, la causaba. Esto se facilitaba por la 

estructura monopolista del capitalismo a nivel mundial, es decir, existian melr6polis y saleliles, tanto en el 

arnbito internacional, como al interior de todos 10s paises. Estas metropolis y satelites se intercalaban. 

beneficiando al estrato superior que Frank llamaba metdp~polr mundo. 

'O Walt W. Rosrow, en su famosa obra Lns clop03 ,riel crecimiento rcondmico. tm monljiesfo no-eomunism, establccia que habia 
cincu etapnr a t ravis de las cualcs lenian que pasar todar lar rocicdades para vlcanzar un crecimionto econbmico aulorortcnido, 
isms eran: In rocic,/orl trodicional (ercara tecnologia), lo etopo anferior a1 despegrue (uumcnto de l a  produelividad agricola y 
aparicih de los emprcrarior), e l  rlespegue (aumcnlo de la5 invcrsioncr e indumializacibn), el cumino hocia lo modurer 
(direminacibn gcneraliz~dn dc l a  tccnologia) y lo sociedod de cmnrumo nrnrivo (neccsidadcs dc eonsumo bjrico ratisfcchus, 
consumo dirigida hacia bienes durnbles y servicios). Mar tarde. Rostow agreguria o l n  rtapa a la anterior, la de 0110 colidad 
(rnejoria eualitativa dc lor biencr y rervicior dirponibler). 
" El  conccpto dcl pnrndigmn de I" modemlrocidn ic l e  atribuye a las reorias de erccimiento neocljsicar y keyncsianar quc 
rupoarcn que c l  problcmn del subdcsanollo se debc a la  crcarcz dc capitales y tccnotogia. 
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La vision de la dependencia puede resumirse en una cila de Dos Santos: "Por dependencia 

entendemos una situacion en la cual la economia de ciertos paises esta condicionada por el desarrollo y 

la expansion de otra economia, a la que estan sujetos. La relacion de interdependencia entre dos o mas 

economias, y entre estas y el wmercio mundial, toma la forma de dependencia cuando algunos paises 

(10s dominantes) pueden expandirse y autosostenerse. en tanto que otros paises (10s dependientes) 

solo pueden hacerlo como un reflejo de dicha expansion, la cual puede tener un efecto ya positivo ya 

negativo sobre su desarrollo inmediato"." 

En este sentido, el subdesarrollo no solo se reproduce por el poder de 10s paises dominantes. 

sino tambien a traves del poder de las elites de 10s mismos paises subdesarrollados. Se argumenta que 

estas elites mantienen esta relacion de dependencia porque sus intereses winciden w n  10s de 10s 

estados dominantes, es decir, arnbas partes se beneftcian con la perpetuacibn del subdesarrollo. Por lo 

tanto, la dependencia es una 'relacion voluntaria". Tambibn se analiz6 el papel de la creciente deuda 

externa en la dependencia: "El mecanismo de la reproduccion de la dependencia es conwmitante w n  

olro, el del endeudamiento externo creciente, w n  el que se reiaciona en la medida en que se generan 

nuevas necesidades de prestamos para sostener la importacion de tecnologia producida en las 

ewnomias centrales. Asi. el subdesarrollo y la dependencia (tecnologica y financiers) son procesos 

contradictorios y correlativos que se reproducen, modifican y amplian incesanternente siempre y cuando 

no existan procesos politicos que les pongan fin"." 

La teoria dependentista siempre se diferencio de la teoria marxista del imperialismo, ya que esta 

explicaba la dominacion de un(os) estado(s) capitalista(s) sobre 10s paises no industrializados, siendo un 

proceso que ha generado el subdesarrollo, aunque esta situacion seria necesaria para acelerar la 

revolucion proletariada en estos paises. Por el contrario, la dependencia explicaba el subdesarrollo y lo 

consideraba como una situacion de atraso, que no ofrecia ninguna posibilidad de desarrollo sostenible y 

aulonomo en una nacion dependiente. 

En la decada del setenta, la critica a las tesis dependentistas vendria principalmente de dos 

vertientes: de las alas mas conservadoras del marxismo (0 el enfoque del "regreso al maestro", es decir. 

de Mar*) y de 10s neoclasiws ortodoxos, aunque eStOS ljltimos con menM intensidad y evitando las 

wnfrontaciones directas. 

Los neoclasicos desacreditaron 10s analisis dependentislas porque 10s wnsideraban 'poco 

cientifiws" y faltos de wnocimientos de la teoria economica moderna. En 1975. Sanjaya Lall hizo la 



primera critica neoclasica a la dependencia, empezando por la confusion que le provocaban las 

diferentes definiciones que se le daba al termino "dependencia", ademas, que el concepto estuvo 

utilizado por casi todos aquellos que de alguna manera estuvieron involucrados en 10s problemas del 

Tercer Mundo, independientemente de su tendencia ideologica. Para que el concepto de dependencia 

tuviera alguna validez para determinar 10s problemas del subdesarrollo debia cumplir con dos requisites: 

i) debia declarar algunas caracteristicas que, encontrandose en las economias dependientes, no 

aparecieran en las no-dependientes y, ii) se debia mostrar que tales caracteristicas afectan 

adversamente el curso y el patron de desarrollo de 10s paises dependientes. Para comprobar sus 

aseveraciones, cito como ejemplos a Canada y Belgica cuyas ewnomias eran mas dependientes de la 

inversion extranjera que paises como la India y Paquistan. Sin embargo, a las dos primeras no se les 

podia considerar dentro del grupo de "dependientes". Lall concluyo que era imposible distinguir entre 

paises dependientes y n-dependientes. y que no se podia establecer una teoria dependentista basada 

en las caracteristicas politicas, economicas y culturales, ya que no explicaban adecuadamente la 

dinamica del subdesarrollo. 

Los economistas neoclasicos tambien criticaron la inclusion de la teoria del intercarnbio desiguaf' 

en 10s estudios de algunos dependentistas para explicar el subdesarrollo del Tercer Mundo. Los 

neoclasicos insistieron en rescatar la tesis de la tendencia hacia la igualdad de 10s precios de 10s factores 

productivos del modelo Hecksher-Ohlin ya que constituye la base de su teoria del comercio. 

Aunque algunos representantes del marxismo tradicional (Cardoso y Faletto) habian contribuido 

en cierto grado a la teoria de la dependencia. esta fue rapidamente desacreditada, siendo la critica 

bastante severa. Los puntos mas importantes que criticaron a 10s dependentistas fue la ausencia del 

analisis de las relaciones de clase en sus trabajos y que las causas liltimas del subdesarrollo no se 

identificaban aparte de la tesis de que se originaba en un centro. Desde un punto de vista marxista, se 

wnsideraba insatisfactorio explicar el subdesarrollo simplemente por la manera en que el centro 

explotaba el excedente economico de la periferia. Ernesto Laclau aseguraba que la transferencia del 

excedente econ6mico era un aspect0 importante del subdesarrollo, per0 este debia explicarse por medio 

de factores internos mas profundos, es decir. que la transferencia era solo una expresion de relaciones 

mas elementales, mientras que, por ejemplo, para Frank la transferencia en si era la causa del 

subdesarrollo. Laclau decia que algunos paises. inclusive algunos europeos y Japon, habian estado en 

alglin momento en la posicion de transferir recursos a 10s centros pero, debido a que sus estructuras de 

" Como ya re enpuso, esL1 Ieoria fuc impulradv i n i c l m n t c  en la CEPAL. Bassda en Is tcoris mamists del valor, st mupa dc 
los mecvnirmos de transferencia de valor cnbe lor prircr. Su principio er e l  riguiente: lar mcrconcias puedcn tcner precio~ y 
vnlores difcrcnter debido a distintos rirtcmar ds rcfercncia. Por lo tanto, un intercarnbio dc rnrrcvncias padria rer derigual en 
terminos de volor, a pesar de que las rnercanciar mviesen prrcior iguales, con lo cual re dr una tranrfcrencir de v,nlor. 



clase eran diferentes por completo a 10s prevalecientes en Latinoamerica, 10s resultados finales fueron 

distintos. 

En este sentido fue tambibn la critica del mexicano Agustin Cueva: "La teoria de la dependencia 

sostiene que la waturatera de nuestras formaciones sociales depende de la manera en que esten 

integradas con el sistema capitalista mundial, 'Pero no es mas correcto afirmar lo contrario? 'No es la 

naturaleza de nuestras sociedades la que determina sus lazos con el mundo capitali~ta?'~ 

Tambien fue criticada la afirmacion de la existencia dos tipos de capitalismo, el dominante y el 

dependiente, donde el primero era capaz de alcanzar un crecimiento "autogenerado", mientras que el 

segundo solo podia desarrollarse como un "reflejo del primero". Los marxistas determinaron que era 

imposible que coexistieran 'diferentes tipos de capitalismo", ya que el capitalism0 era un linico sistema 

mundial. Ademas, si 10s centros necesitaban explotar a las periferias para subsistir, entonces no podia 

existir ninguna forrnacion capitalista cuyo desarrollo fuera'autonomo, autogenerador ni autosostenido". 

William Warren fue un pensador que asevero que las penpectivas de un desarrollo capitalista 

exitoso basado en la industrializacion, eran favorables en 10s paises subdesarrollados debido a que los 

obstaculos para dicho desarrollo se encontraban en las wndiciones internas y no en las externas 

(Imperialismo) de estos paises. Mas aun, el imperialismo capitalista habia acelerado el desarrollo al 

destruir las sociedades tradicionales estaticas, facilitando asi el camino para la sociedad industrial. 

Contribuyendo a lo anterior, Fernando H. Cardoso cuestiono el enfoque dependentista, al cual 

habia pertenecido, que aseguraba que el capitalismo per se, provocaba el desarrollo en una parte del 

mundo y el subdesarrollo en la otra. Decia que si se podia esperar desarrollo y dependencia en las 

periferias en algun mornento dado, per0 seria un desarrollo capitalista dependiente. 

Siguiendo con la critica al dependentismo. Alejandro Dabat sostenia que la experiencia historica 

de cinw siglos de wnstituci6n y desarrollo del mercado mundial. permitia comprobar que 10s paises y 

regiones que habian sufrido a la larga mayores procesos de estancamiento y degradacion en distintas 

epocas, habian sido casi invariablemente aquellos que habian quedado al margen de las grandes 

corrientes del comercio internacional. Mientras que 10s que lograron niveles mas significativos de 

progreso habian sido en general 10s que lograron integrarse amplia y adecuadamente a esas wrrientes. 

Aunque, por otro lado, el mercado tambien represento un vinculo de explotacion y opresion internacional. 

Hacia la decada de 10s anos ochenla, bajo la influencia de la escuela de la dependencia, se 

desarrollaron algunos enfoques que incorporaban el tema de la internacionalizacion dei capital. aclarando 

que la exportacion de capital ya no bloqueaba el desarrollo de las periferias wrno se habia afirmado 

antes, sino que, el desarrollo de estos paises seguia en un estado de dependencia con respecto a 10s 

I' Citv a Cueva en BlomstrSm, Magnur. Op. cil. p.99. 
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centros. 

En este contexto, surgieron las aportaciones de lmmanuel Wallerstein y Samir Amin, a quienes 

se leS reconoce un nuevo tipo de enfoque, donde se establece que no hay un capilalismo central ni OlrO 

capitalismo perifhrico, sino que existe un Sisterna Mundo. Para Wallerstein. este es un sistema social que 

se caracteriza por el hecho de que la vida dentro de el esta en gran parte autocontenida y las dinamicas 

de su desarrollo son principalmente intemas. Asi que, las naciones centrales y perifericas son 

reciprocamenle dependienles, es decir, existe hasta cierto grado, una interdependencia. El factor de 

union de este sistema no consiste en las relaciones econbmicas o en un mod0 de producci6n en 

particular, sino que se basa en el poder politiw de 10s centros que, durante su proceso de expansion, ha 

forzado la existencia de areas perifericas bajo su c o n t r ~ l . ~  

La simplicidad de la obra de Wallerstein a veces criticada, evita 10s escollos te6riws entre 

desarrollo y subdesarrollo manejados por la dependencia. Hay un solo tip0 de capitalismo que se 

desarrollara hasta que englobe o integre a todos 10s paises dentro del sistema mundo. llegando a su 

limite. Maneja dos tesis principales; la primera, establece que es absolutamente imposible que America 

Latina o cualquier otro pais del Tercer Mundo se desarrolle, no importa cuales Sean las politicas 

gubernamenlales. Esto es asi, debido a que lo que se desarrolla no son 10s paises, sino unicamente la 

economia-mundo capitalista que es de naturaleza polarizante y ha provocado la pobreza en las areas 

perifericas. La segunda tesis aclara que la ewnomia-mundo capitalista se desarrolla w n  tanto 'exito" 

que se esta destruyendo y por lo cual la humanidad se enfrenta a una bifurcacion historica que seiiala la 

desintegracion de este sistema rnundo en un futuro no lejano. 

" Wallcrslcin rnarcv el inicio del sirtcrna rnundo desde la enpanri6n colonial europca dcl siglo XVI. El Cnito erlos paircs se 
debi6 a un cpisodio especifico dc la hirtoria mundial donde Crlor gozaron de relacioner de enplolaci6n colonial y dondc no 
habia pairer rnjr adelancados qoc ~ l l o r  quc rcprescnraran una cornpctencia rnlcira. La rcpcticidn de are npo dc f d m e n o  cr 
vltamentc improbable en 10s paires subdcrarrollados. 



2.3 TENDENCIAS REClENTES DE LA TEORIA DEL DESARROLLO 

2.3.1 Ortodoxia neoclhica en paises subdesarrollados 

La fuerle critica recibida de 10s marxistas2', el resurgimiento del neoliberalismo en 10s circulos 

intelectuales del mundo y de Latinoambrica y las divergencias wntenidas dentro del movimiento 

dependentista acabaron por minar la fuerza de este ultimo a finales de la dbcada del setenta. Asi. 

volvieron a wbrar fuerza corrientes como la nueva escuela neoclasica y el manismo cla~ico y wrrientes 

nuevas coma el neoesfrucluralismo y el desarmllo suslenlable. 

La escuela neoclasica orlodoxa, que para algunos no pertenece propiamente a la tradicion de la 

teoria del desarrollo, se incluye debido a su importancia en las politicas ewn6micas actuales de 10s 

paises latinoamericanos. Esta conrente retoma el paradigma de la modemizacibn neocl6sica. que hace 

enfasis en el desarrollo tecnologiw y en el mercado para lograr el c rec imient~.~ La actual orlodoxia 

pregona la apertura economics y comercial, la desregulacion, la inwrporacion de nueva tecnologia y el 

acceso a inversion extranjera wmo medios para lograr el crecimiento y, en consecuencia, el desarrollo 

en lo paises atrasados. Su teoria se enfoca a lograr una production eficiente y asume que el mercado 

otorgara 10s beneficios de esta produccibn eficiente en una forma rational, insesgada y automatics. La 

distribution del ingreso sera determinada de igual forma. En cuanlo a la erradicaci6n de la pobreza, el 

enfoque neoliberal solo establece que cuando se adopten las tecnicas del rnoderno mundo ewnomico 

en 10s paises atrasados, este lastre se subsanara a travbs del trickle down theory." 

Esta corriente, cuyo principal exponente es Ronald McKinnon, hace especial enfasis en 10s logros 

recientes de paises, antes subdesarrollados. wmo 10s cuatro pequeiios dragones asiatiws: Corea. Hong 

Kong. Singapore y Taiwan. De esta manera, se promueve la integracion ewnomica de 10s demas paises 

subdesarrollados al "mundo moderno" tomando como modelos a seguir 10s aplicados en Oriente. Por 

otra parte, se afirma que la funcion del estado debe seguir 10s postuiados neocl&siws: mantenimiento de 

la ley y el orden, provision de servicios infraestructurales y proteccibn a 10s derechos de propiedad 

" El nuevo surgimicnto del rnarnirmo regrcra a sus idcar originalcr para explicvr el subdcranollo, derconociendo luerternente 
l a  leoria dependendisla de influencia neomarxirla El enfaris rnsrnirta clisico actual radica en lor ertudias sobre las diferencias 
entre e l  capital comercia1 y e l  industrial, y que s61o estc Gltirno cr capaz dc generar valor enccdente. Asi, e l  subdcranollo no es 
creado por e l  intcrcarnbio desigual, sino por la estructurv dc claxr. Debido a lar limitnsiones del sistema cap~talista, l a  
alternativa dc desanollo viable para lar pcrifcrias -y. en lodo caro, tarnbiCn para 10s cenhor- es e l  socialismo. 
" ObrCrvcre e l  uso de la palabra crecimienlo, ya quc Crtv es una corrienrc que badicionvlmentc liga e l  logro de un crccimiento 
econ6mico con un dcserorrollo urando ambor terminor como similes. E l  aumcnto de la acumulaei6n de capital elevari el 
crecmiento dr l a  econornis. Un mayor crccimiento per capita se da por mayores taras de inverribn y menores de crecimiento 
poblacional.  AS^, hay mayor capital por trabaiador y par ends. mayor prductividad del subajo rcmunerada con mejar ralario. 
'' Teorin ncaclisicv que indica que l a  conrccuci6n de un crccirniento sano ualornilicarnena dirtnbuiri loo bcneficios del 
"dernrrollo" tarde o ternprano hacia lur clases sociales rncnos favorccidas. 



intelectual. Con el agotamiento del modelo sustitutivo de importaciones, ya identificado por la escuela de 

la dependencia desde 10s setenta, aunque no reconocido pot 10s gobiernos latinoamericanos, el 

resurgimiento de las ideas ortodoxas y la aplicacion de sus politicas economicas en America Latina han 

sido especialmente importantes desde la decada del ochenta. 

2.3.2 El neoestructuralismo 

El enfoque estructuralista modern0 o neoestructuralismo esta wnstituido por algunos escritos mas 

recientes de autores como Taylor, Myrdal y Sunkel (este ultimo en especial) y de nuevos autores que 

han provocado el resurgimiento de la CEPALm desde la dewda del noventa, aunque no con la misma 

aceptacion de 10s gobiernos latinoamericanos como lo tuvo el estructuralismo. El transcurrir de 10s anos 

ha convencido a 10s neoestructuralistas que 10s problemas de cada pais subdesanollado son mas o 

menos unicos. queriendo decir con esto que 10s modelos de desarrollo universalmente aplicados fueron 

de valor limitado. Esto es asi porque la diferencia entre las naciones desarrolladas y las 

subdesarrolladas son muchas y muy considerables y, debido a que estos ultimos no wnstituyen un 

grupo homogeneo, es necesario crear modelos de desarrollo adecuados a sus caracteristicas 

esbucturales particulares. Los neoestructuralistas han obsewado que a pesar del proceso 

industrializador que sufrio America Latina desde la posguerra, buena parte de las rigideces estructurales 

e institucionales estan todavia presentes en la periferia. De esta manera, ya no pueden buscarse las 

causas del subdesarrollo en la falta de capital, mas bien se trata de todo un espectro de limitaciones. El 

neoestructuralismo maneja una posicibn critica hacia el viejo estructuralismo, en particular, con respecto 

a la excesiva intervencion estatal, el ignorar las posibilidades de exportacion y la pobre vision para 

implementar politicas que evitaran el desequilibrio macroeconbmico. Al mismo tiempo, se reconoce que 

el proteccionismo excesivo de la industrializadon sustitutiva generb una mentalidad y un 

comportamiento "rentistas", adversos a la competencia, al riesgo y a la innovacion. Como consecuencia, 

prevalecio un patron productivo sin coordination, vulnerable y altamente heterogeneo. que tendio a 

concentrar el progreso tecnico y fue inwpaz de absorber productivamente a la nueva fuerza de trabajo. 

En contraste con el viejo estructuralismo que habia tratado de formular una feorja general del 

subdesarrollo. hoy el interes se centra en 10s analisis parciales del desarrollo, con manejo de evidencia 

mSe considera que la  CEPAL adopt3 abienamentc e l  enfoque neocrmcluralista cuundo, ul celcbrar su vigkrimo tercer periodo 
de rcrioner, en 1989, re enpane e l  documento "Transrormaci6n productiva con equidad. retomando el papel quc la  inrllruci6n 
tuvo en el parado en e l  jmbilo de la forn1ulaci6n de politicas dc desarrollo. Tambien pencnecen a esta nueva conicntc crcritorcr 
como Joseph Ramor. Nora Lurtig, Adcla llounie y Octvvio Rodriguez. 
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empirica, estudiando 10s problemas por separado y detalladarnente. Por ejernpio, en CUanto a rigideces 

de rnercado. Lance Taylor (1983) afirma que las politicas de ajuste ortodoxas en America Latina han 

repercutido rnayormente en la distribucibn del ingreso" que en la nivelacion competitiva de 10s precios 

relativos. Desde esta optica. para el neoestructuralismo 10s factores sociales. politicos y cutturales 

desempefian un papel mas importante que antes. haciendo el enfoque mas interdisciplinario. Esto 

tiltimo, se hace notar en la insistencia de la necesidad de una transformation productiva de 10s paises 

latinoamericanos con equidad, que se refleje en una reduccion de la pobreza, la mejor distribution del 

ingreso, la creacion de empleo produclivo y el aurnento del bienestar general. 

El neoest~cturalismo establece que el predominio neoliberal ha generalizado erronearnente, la 

opinion de que 10s equilibrios macroewn6micos, la liberalizacibn de 10s mercados y la reduccion del 

tamano y funciones del Estado serian suficientes por si solos, para asegurar el desarrollo. Esta 

aseveracion podria ser valida y suficiente para ewnomias correctamente integradas, donde la gente y 

10s factores se pueden ajustar rapidamente a cambios econ6micos, per0 no asi en 10s paises 

subdesarrollados. Cabe sefialar, que el neoestructuralismo no se opone tajanternente a la teoria 

neoclasica, ya que comparte algunos puntos con esta, especialmente en temas de productividad. 

wmpetencia de mercado, apertura comercial, equilibrio macroecon6mico y avance tecnologico. En este 

sentido, Joseph Ramos (1990), afirma que la estrategia de desarrollo debe estar orientada a1 mercado, 

ya que las alternativas -planifiwcion central y proteccionismo industrial- condujeron a fracasos 

manifiestos. De ahi que, esta estrategia es la que conducira a 10s mejores resultados en el plano mas 

general del desarrollo, debiendo para ello. establecerse 10s lineamientos y politicas que procuren una 

buena gestion rnacroeconomica y la adrninistracion de las perturbaciones ocasionadas por 10s cambios 

bruscos de la economia internacional. Deben renovarse el equipo tecnologicamente obsolete, 10s 

procesos de produccion anticuados, la organizacion laboral, las relaciones industriales wnfronlativas y 

jerarquizadas y 10s inventarios excesivos. Por otra parte, se deben aprovechar las tecnicas de mercado 

sistematicas y 10s rnetodos de organizacion, de control de calidad y de ventas, que se aplican 

actualmente en el mercados internacionales. 

El principal punto de conflict0 entre las dos teorias se da en el papel del Estado. El 

neoestructuralismo establece que el crecimiento y la asignacion optima de recursos requiere mas que la 

simple liberacion de 10s precios relativos, el mercado necesita del apoyo dinamiw del Estado para 

promover mercados que estan ausentes o deficientes, como el de capitales a largo plazo, el de futuros, 

" Son muy conwidor los rnbajor dc Lurlig a l  respeclo. Vale la pena mencionar un nucvo enfoque dc Anibrl Pinto (1991) que 
a f i m  que en LvtinaamCrica re han llegvdo a dar politicas dc carictcr redisrribztlivo del ingrcro. mas no distr;bt,r;vo (en 
MCxico, durante el  sexenio cchcvemirta). En l a  errntegia redistributiva cstjn incluidas gnn pane dc la politicas fiscal y 
tribuoria con una elevada panicipncidn de lar politicas socialcs. tcnicndo un impacto limitado sin #war lor origmer de l a  
difcrencia de ingreror. Por e l  consario, licncn un irnpaclo y permanencia mayor lar politicas disnibutivar que incluyen la 
reforma esmcmral del agro, de la tenencia de la propicdad y de la  cducaeidn, cnlre otnr. 



el de intercarnbio de divisas y el tecnologico. El Estado tarnbien tendria que darse a la tarea de corregir 

la heterogeneidad de la estructura productiva, la iniquidad en y entre 10s diversos sectores y rarnas 

productivos, la concentration de la propiedad, la segrnentacion de 10s rnercados laborales y de capital y 

la presencia de rnonopolios tanto pitblicos w m o  privados. La forrna de lograr lo anterior seria a traves de 

una adecuada politica industrial que plantee aspectos rnicroewnorniws y rnesoeconomicos que eliminen 

10s cuellos de botella presentes en la economia. El primer aspecto se refiere a las politicas que se 

destinan a apoyar directamente las operaciones de las empresas y, en particular, el us0 de rnejores 

tecnologias y estructuras organizativas. Para el caso de 10s paises latinoamericanos. 'El aprendizaje en 

el ambito tecnologico, organizativo, de calidad y de rnercado requiere una fuerte inversion de tiernpo y de 

capital f isiw y hurnano. El papel esencial de una politica industrial ode  desarrollo productivo modern0 es 

facilitar ese aprendizaje y esa reestructuracion, reforzando, mas que suplantando, las fuerzas del 

rnercado"." El segundo aspecto, la politica mesoeconomica u horizontal, se refiere a una orientacibn 

para la rnejora del habitat y el entorno de las ernpresas, es decir, influir en la competitividad sisternatica 

en que esta inserta la empresa (infraestructura, articulacibn w n  el sistema cientifiw y tecnol6gico. 

capacitacion, financiamiento y promocion de exporlaciones nuevas o a nuevos mercados). 

Para el neoestructuralisrno esta transformation productiva tiene que ir awmpaiiada, como ya se 

rnenciono, de un increment0 en la equidad de la ewnomia wmo un objetivo de desarrollo. Se deberh 

dar un aumento persistente y generalizado de 10s salarios y 10s empleos productivos. lo que a su vez. 

irnplica concebir un estilo de desarrollo con rnejoras sostenidas en la distribucibn del ingreso. Al misrno 

tiernpo, tambibn se requiere de la reestructuracion de cierlos aspectos institucionales que mejoren 10s 

servicios de salud y e d u ~ a c i o n . ~  

Una de las ventajas que traeria la mejor distribucibn seria la rnodificacibn de la actual estruclura 

de wnsurno elitista cuya dinamica impacta el esfuerzo interno de ahorro. La preocupacion 

neoestructuralista se centra, entonces, en que existan 10s wrnportarnientos de 10s agentes 

inversionistas, 10s mecanisrnos institucionales y las politicas ewnornicas que hagan que el ahorro se 

wncrete en inversion. 

' I  Rodriguez, Oclavio y Adelv Hounie. "&tmIegin neoesr~cltrmlisra rlr. rlesnrrollo lo perspeoivo '/el empleo". rip. 
" M e  parecc jurto mencionar una daferenciacib que hvce Anibal Pinto enue las politicas dc disbibuci6n y lar de rediruibuci6n 
dcl ingrero. Tmdicionalmente, sc han favorccido las politicas redistribrrlivor (flujor de ingrcror y lor canales de su dirrribuei6n) 
que cornprcnden la politic= fiscal y tributrrir y e l  garto social y cuyor alcanccs c impactor son limitador. En carnbio, se han 
irnpulsado poco lar politicas dirrribubvlivor (gcncnci6n del ingrero y rus fuentes) quc comprendcn las reformar errmcrunlcs en 
e l  agro, en la  teneneiv de la t i e m  y en l a  educaci6n que tendrivn efcctor duradcros a rnss largo plaro. Vhse Revista h lo 
Cepnl. Nhcro cxtraordinurio, ocnlbre de 1998. p.292. 



2.3.3 Economia ambientalista 

Duranle la crisis energetica de 1973-1974 se dio un estancamiento del crecirniento de la 

economia mundial con altos niveles de inflation que puso en entredicho el crecimienlo sin lirnites. 

Inclusive una decada anles se criticaba ya el modelo de industrializacibn en 10s paises del tercer mundo. 

ya que al contraria de lo que se pensaba en un principio, se perpetuaba el subdesarrollo. 

Aparecieron par primera vez, teorias que hablaban de 10s limife~ del crecimierIt0, no sblo por la 

imposibilidad de la expansion perpetua de la economia, sin0 por la inconveniencia y ios peligros de la 

rnisma, de rnantener 10s niveles de producci6n industrial, consumo, increment0 demogrhfico, ernpleo de 

10s recursos no renovables y contaminacibn. La vision tradicional wnsideraba a la economia como un 

sistema aislado, corno un flujo circular de production-consurno, como un conjunto de valores de carnbio 

de empresas a hogares y viceversa, sin necesidad de contemplar el entorno natural. Se criticb, por 

ejemplo, a Solow que afirrnaba qua aunque se agotaran 10s recursos naturales, la econornia podia 

continuar su ritrno de crecimiento a traves del increment0 constante de la tecnologia y de la 

produclividad del trabajo y del capilal. 

Se considera al rurnano Nicholas Georgescu-Roegen (1971). como el primer 'bioeconornisla". 

que afirrnaba que el procesa economic0 tomaba 10s recursos naturales (utiles para la naturaleza) y 10s 

transformaba en 'desperdicios" (para la naturaleza y utiles para nuestro estilo de vida). Por lo lanto, ias 

innovaciones tecnol6gicas no podlan poner fin a este proceso irreversible, porque era imposible producir 

mayores productos sin producir mayores desechos. Con este planleamiento, se polariz6 el debate entre 

optar por el crecirniento economico o la rnejoria del medio arnbiente. Para suavizar eslas diferencias y 

asirnilar el crecimiento con el rnedio ambiente. surgio un nuevo concepto. el desarrollo susfentable. 

Segljn David Pearce (1976), el desarrollo sustentable debe conciliar el crecimiento tradicional con 

la mejora de la saiud de la poblacion, la creaci6n de empleos en 10s sectores del ocio y el turismo y el 

impulso a las industrias anti-contaminales (reciclaje, reforestacion, etc.). Al contrario de sus antecesores, 

como Georgescu, esta teoria confia en que la innovacion tecnologica puede reduclr el consurno 

energelico y conlinuar con el crecirnienlo. Para estos econornistas crecer 'significaria aumentar 

naturalmente de tamaito con la accibn de material por medio de la asimilacion o el aumento. Desarrollar. 

en carnbio, seria expandir o realizar las potencialidades, llegar gradualrnente a un estado mas 

cornpleto"." Hacen una cornparacion de la economia con el globo terrestre, este tiltirno evoluciona, mas 

no crece en tamano fisico. Asi, el ideal terrestre seria 'un desarrollo sin crecimiento fisico, es decir, la 

mejora cualitativa de una base economica fisiw que rnantiene el rendimiento de la energia que esta 

'.Galindo. M. A.  op. cir. p 138. 
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dentro de la capacidad regeneradora y asimilativa del eco~istema".~~ 

La economia ecologica destaca el hecho de que 10s recursos ambientales son escasos y en la 

mayoria de 10s casos no son solo insustituibles, sino tampoco son acumulables, por lo que el crecimiento 

economico -por el solo prurito de crecer- supondra un perjuicio dificilmente reparable para el medio 

ambiente. Para evitar este problema hay que considerar cual es el crecimiento que puede generar una 

economia sin forzarla, con la idea de satisfacer las necesidades materiales de 10s agentes ewnomiws. 

Otros mas recomiendan la inwrporacion de la naturaleza como otro wsto de production junto  al 

capilal, el trabajo y la tecnologia- subsidiando a quien la preserve e introduzca procedimientos no 

contaminantes y castigando al que haga lo contrario. 

El desarrollo sustentable habla inclusive de detener el crecimiento, lo cual no deberia wnstituir en 

si un estancamiento o retroceso del desarrollo, sin0 lo contrario en el largo plazo. Los limites al 

crecimiento no lo marca el mercado, sino la capacidad de carga del planeta. Lo anterior se opone 

claramente al pensamiento keynesiano que decia que el crecimiento de la poblacion es uno de 10s 

factores basicos de la demanda de capital, ya que conforme aumente la natalidad del pals, la inversion 

planeada sera mayor. 

Como en otras corrientes, entre 10s teoricos ambientalistas, 10s conceptos de crecimiento y de 

desarrollo se distanciaron. Se puede dar el crecimiento sin wnsecuencias sociales positivas para una 

determinada sociedad. Proponen que el desarrollo debe adquirir una mayor dimension humana. 

refiriendose a la distribucion del ingreso y a la satisfaction de las necesidades basicas wmo la salud, la 

educacion y la elevacion del nivel de vida. 



1 LA POL~TICA SUSTITUTIVA DE IMPORTACIONES Y EL MILAGRO MEXICAN0 1940- 

1970 

1.1 ARRANQUE Y CRECIMIENTO CON INFLACION-DEVALUACION 1940-1958 

Por las fuertes variaciones politicas en el Mexico independiente 10s proyectos economicos no se 

mostraron de forma Clara sin0 hasta mediados del siglo XIX, epoca en la cual se confrontaban las 

posiciones (tanto pollticas como economicas) de 10s Iiberales y 10s conservadores. Los liberales aceptaban 

la tesis de la division internacional del trabajo y la consecuente especializacion del pais en la exportacilrn 

de bienes primarios o crecirniento hacia afuera. Por su parte, 10s conservadores postulaban la necesidad de 

crear las condiciones economicas internas que propiciaran la industrializaci6n. En cualquier caso, se 

requeria la consolidacion de un Estado nacional que no se alcanzb sin0 hasta el Poniriato donde se 

centralizlr el gobierno, generandose las condiciones que permitieron la alianza entre el Estado, 10s 

hacendados, la burguesia naciente y el capital extranjero. 

La nueva estrategia consistio en atraer inversion extranjera, ampiiar e integrar el mercado nacional 

y aumentar el comercio exterior. Asi, el modelo primarioexportador o econornia de enclave se consolid6 

alrededor de un complejo miner-agricola-ferrocarrilero de exportacilrn. En cuanto al sector industrial 

mexicano. este solo pudo producir algunos bienes de consumo no duraderos para lo cual fue necesaria la 

importacion de tecnologia de 10s paises industriaiizados. Si bien, el aparato estatal actuo como el 

conductor de la economia, el papel economiw que desempetio fue mas bien pasivo. dejando que la 

economia se desenvolviera bajo las fuerzas del libre mercado. Asi, aunque el proyecto liberal se apiici, a 

la economia durante el Porfiriato, se rezago en 10s ambitos politico y social. 

El modelo de economia de enclave present6 una falta de integration de 10s sectores exportadores 

con el resto de la economia, estuvo bajo control extranjero y tuvo una participacibn reducida y 

subordinada del empresariado nacional. La modernizacion se sustento bajo un ejercicio del poder 

autoritario, ya que esta fue concebida y ejecutada para beneficiar a 10s funcionarios, hacendados y demas 

grupos ligados al porfirismo, asi como at capital extranjero. Al mismo tiempo, la Gran Depresion de 1929 y 

la consecuente caida del comercio internacional, demostraron que el modelo economico mexicano no 



podia depender mhs de la demanda externa de sus productos, como el factor dinamico para SU 

crecimiento. 

Con la subid3 al poder de Plutarco Elias Calles en 1924, se reorganizo la parlicipacion del Estado 

en 10s ambitos fiscal, financier0 y bancario. Al mismo tiempo, se conformo una agricultura wmercial y una 

industria de la transformaclon lnclplentes. En 1925. se fundo el Banco de Mexico, como agente unico en 

la emision de dinero y en el control de 10s agregados monelarios. En general, en este periodo, que llego 

hasta 1934. se o b s e ~ b  un crecimiento pobre e inestable de la economia, con una integracion precaria del 

rnercado interno y la persistencia dominante del sector agro-miner0 exportador. 

Heredero de 10s ideates de la Revolucibn Mexicana, Lazaro Cardenas propuso un modelo 

nacionalista de desarrollo '...en el que las clases sociales se organizaran a partir de un principio de 

wnciliacion, obligando a todos 10s grupos a wnvivir bajo el mismo regimen politico y procurando, en todo 

momento, la promocion de la clase capilalisla mexicana, siempre bajo la vigilancia y con el apoyo del 

nuevo Estado'.' El modelo cardenista promovio la intervencion estatal en el proceso productivo y la 

promocion del mercado interno, inicio la reforma agraria y nacionalizo ramas energeticas y de 

comunicaciones que se consideraban eslrategicas para la promocion del desarrollo national; esto se 

denornino como un modelo de crecirnienlo hacia adenlro. 

Con Cardenas se inicio, de hecho, la utilizacion de la politica fiscal con fines de manejo econ6mico 

en Mexico. Esta polilica tuvo cierta influencia del New Deal keynesiano instrumentado en 10s Estados 

Unidos por Franklin Roosevelt, que se caracterizo por medidas proteccionistas, politicas de obras pbblicas 

e incentivos al sector privado. En la politica cardenisla, la asignacion de recursos no se rigio mediante 

presupuestos equilibrados ni por las leyes del mercado, sino que se buscaba incrementar la demanda 

efectiva del rnercado interno, al igual que crear y reconstruir la infraestructura del pais, via el aumento del 

gasto pljblico; asi, se logro que el PIB aumentara a una tasa de 4.5% promedio anual, en este periodo. 

La reforma agraria se convirtib en el proceso de reestructuracion economics en el carnpo. 

sustentandose en tres lineas principales: la reparticion de la tierra, la organization del ejido2 y el 

otorgamiento de recursos y creditos. Dicha reforma permitib una mayor movilidad de la fuerza de trabajo y 

la introduccibn de nuevas tecnicas productivas. aunadas a la inversion realizada en proyectos de riego y 

caminos que ocupaba casi el total del gasto en este sector. 

Las acciones anteriores se justificaron en el documenlo que present6 Cardenas al wnveriirse en 

candidato para la presidencia en 1933; dicho documento de planeacion del nuevo modelo ewnomico fue 

el llamado Plan Sexenal 1934-1940 o Primer Plan Sexenal. En el se hacia hincapie en regular las acciones 

' Ayala, lore. E.stnrlo y deslrmrrollo p. 99. 
' A1 qido rc l c  otorg6 el rlngo de innidad econ6mica producliva bjsicv del campo y, adernjr. re eonrlihly6 como el nnrrmmento 
unificodor en el mancjo dc las  masas mroler. 
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del gobierno en la vida national y en la implementation de un modelo sustlfutivo de importaciones.' Los 

objetivos a cumplir en la agricultura, la educacion, la salud publica y las finanzas estarian conlernplados 

en 10s programas operacionales de las nuevas instituciones publicas fundadas para auxiliar 10s sectores 

financier0 y productivo, otorgando creditos a largo plazo imposibles de contratar a traves de la banca 

comercial. Estas instituciones fueron Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior, el Banco 

Agricola y Ganadero y el Banco Ejidal. Tambibn se crearon las paraestatales Comision Federal de 

Electricidad. PEMEX y PIPSA. entre otras. 

En resumen, se podria decir que la ideologia cardenista del crecimiento se basaba en lo siguiente: 

la necesidad del desarrollo agropecuario, teniendo como eje al ejido -rompiendo con la economia de 

enclave- y la defensa de la soberania nacional sobre el subsuelo y las vias de comunicaci6n. Por otro 

lado, la industnalizacion como estrategia para el desarrollo desemperiaba un papel secundario, 

"...esencialmente el unico tip0 de manufacturas que BI (Cardenas) estaba interesado en promover eran 

industrias mrales organizadas a lo largo de lineas cooperativas ... habia poco lugar en su filosofia para 

construir plantas industriales o centros urbanc-industriales'.' Pero. especialmente despues de 1940, la 

industrializaci6n seria el proceso economic0 mas dinarnico en Mexico, actuando corno el motor del 

desarrollo en su conjunto. 

La primera etapa del modelo sustitutivo de importaciones duro aproximadamente tres sexenios. 

misrna que posteriormente se le denominara crecimienfo con inflaci6ndevaluacibn. Esto se debio a que el 

PIE crecio a una tasa del 6% promedio anual, rnientras que inflacion lo hacia en un 10%. acompafiados 

por dos devaluaciones abruptas (1948 y 1954). El rnodelo se caracterizo por el crecirniento industrial y la 

disminucion de la dependencia de las importaciones, evitando problemas de desequilibrio externo. Esta 

industrializacion debia ser lograda con el apoyo de la modernization agricola y la redistribucion del 

ingreso, via aumento del mercado interno. El Estado implemento diversas medidas que apoyaron directa 

e indirectamente la industrializacion del pais fomentando ai rnismo tiernpo, la participacion de la iniciativa 

privada, mediante la expansion crediticia, tanto de la banca privada corno la oficial. Otro objetivo de 

politica economica del modelo era la reduccion del desequilibrio causado por la brecha de divisas, 

utilizandose la devaluacion como mecanisrno de ajuste. 

' El madelo rurtitutivo de impanncioncs buscaba cubrir con producci6n nacional 10s bicncr dc conruma, intemedior y de capilal 
quc re tenian que imponar. Su objelivo a con0 plazo en, evidenamente. el equilibria del sector excrno. El objeliv~ a largo plmo 
en logmr c I  "dewnollo" ecan6mico r mvis de l a  indurtrializacib y la  expanri6n del rncrcado intcrno. Es importantc rnencionar 
que e l  coeficicnte de rurtitucib durantc e l  scxcnio de Cirdenar fuc rclativamcnte bajo. no ricndo rino h a m  1% dtcada dcl 
cuarcnta que el  modelo con6 en plcno vigor. La fomulaci6n de polilicar dirigidas a la ruslituci6n de impomciones en Mexico 
rue obawvda por Ralil Prcbirch ul visitar el pais durantc e l  scxcnio cardcnirta, mxundo posteriormenre l a  linen dc lr CEPAL. 
' Villnrreal. Rene hrlurrrinliincidn, dcudo y desequilibrio wrerno en Mikico. p.56. 



Bajo esta dinamica, el Estado mexicano se convirtio en el promotor central de la industrializacion. 

mediante el aumento de la inversion publica y de las politicas de proleccion y de fomento a la naciente 

industria mexicana, constiluyendo la inversion publica el 40% del total en promedio en el periodo. La 

politica nacionalista del gobierno y la existencia de abundante capital financiero en el pals wntribuyeron a 

la conformation de un Estado mexicano fuerte que poseia un proyecto nacional de desarrollo basado en 

la industrializacion. El financiamiento publico provino en tres cuartas partes del ingreso gubernamental y la 

cuarta parte restante de endeudamiento intemo (encaje legal y emision de bonos). Cabe resaltar la poca 

recurrencia al credito externo durante este periodo. 

El Banco de Mexico y Nacional Financiera jugaron un papel importante en el financiamiento y la 

canalization del ahorro, mediante el encaje legal, hacia actividades. Entre las funciones de Nafinsa, se 

encontraban la promocih flnanciera de las empresas, el fomento al mercado de capitales y el ser agente 

financiero del gobierno federal para captar credito externo. 

Las empresas tambien se beneflciaron de importantes exenciones fiscales de toda indole wmo las 

otorgadas por la Ley de lndustrias Nuevas y Necesarias de 1945, que le permitia a ciertas empresas no 

pagar impuestos hasta por diez anos y con prorrogas de cinw anos mBs. Tambien la Regla XIV. 

promulgada en 1948, establecia la elimination de impuestos a la importacion de maquinaria y equipo de 

foment0 industrial. Paralelamente, se implemento una politica de proteccion y fomento a la industria 

nacional que le permitiera a la misma, enfrentar la compelencia externa. principalmente por medio de 10s 

aranceles y, posteriormente, con la implementacion de otros mecanismos como 10s precios oficiales de 

importacion y 10s permisos previos. De esta manera, se institucionalizo la proteccion de la economia 

nacional, aun y cuando muchos formuladores de las politicas argumentaban que la proteccion debia ser 

un fenomeno a corto plazo, y que la apertura wmercial se daria en cuanto se forlaieciera la nueva base 

industrial. 

Entre 1940 y 1950, hub0 una suslitucion acelerada que permitio que la participacion de las 

importaciones en la oferta total decreciera de manera imporlante para el conjunto de la industria 

manufacturers, particularmente para 10s bienes de wnsumo. Aunado a las caracteristicas del modelo, la 

Segunda Guerra Mundial favorecio que Mexico cubriera su demanda interna con produccion propia, dada 

la escasez de bienes manufaclurados internacionales; con lo cual se acelero el proceso sustitutivo de 

importaciones. Si bien, en esle periodo se dio una relativa independencia en la produccion de bienes de 

consumo y, en menor medida en 10s bienes intermedios, aumento la dependencia de la economia 

nacional con respecto a las crecientes cantidades de tecnologia importada necesarias para avanzar en la 

sustitucion de 10s bienes de capital. Mas aun, se present6 una ausencia cronica de desarrollo de 

tecnologia por parte de las politicas estalales. 



CUADRO l 

Bienes de consumo 

Bienes intermedios 

fuente: Rent Villarreal. lnd~~ltiolizoci6n, deudo y dexequilibrio rrterno en M<xico p.266. 

Durante el gobierno de Manuel Avila Camacho, se hizo Bnfasis en el foment0 del sector industrial 

como punta de lanza del proyecto nacional de desarrollo, haciendo a un lado el proyecto agrario que trato 

de emprender Cardenas. Durante su mandato se creo la Comision Federal de Fomento Industrial, que 

dedicaba una proporcion creciente del gasto al fomento industrial publico, a la produccion de energeticos 

y a la creaci6n de infraestructura fisica, volviendo el balance fiscal cada vez mas deficitario. 

Con el presidente Miguel Aleman se consolido aun mas la industrializacibn como el agente lider 

del desarrollo economico; se protegio at sector secundario, concediendole airn mayores exenciones 

fiscales y financiamientos crediticios, aumentando 10s aranceles a la importation, y manteniendo una 

politica de bajos precios de 10s bienes y servicios publicos y de 10s salarios. Su administracibn se 

caracterizo por el fomento a la entrada de inversion extranjera directa y a las empresas transnacionales, 

pues se consideraba que lo anterior permitiria la modernizacion del sector industrial nacional. 

Por otro lado, este sexenio se caracterizo por una bonanza de exporlacion de mercancias 

agricolas, impulsada primero por la demanda creada con la rewnstruccion en Europa despues de la 

guerra mundial, y segundo, por el conflict0 en Corea. Asimismo, se anularon 10s irltimos vestigios de 

apoyo a un programa serio de reforma agraria; en cambio la inversion estatal se reorient6 para apoyar a 

la agricultura capitalists y a la infraestructura. 

El sexenio de Ruiz Corlines continuo, en esencia. con la politica ewnomica de sus predecesores y 

fue el primero de este period0 en revertir el proceso de perdida dei poder adquisitivo de 10s sueldos y 

salarios, al pasar la participation de estos en el ingreso nacional del 26% en 1952. al 33% en 1958. Lo 

anterior se consideraba necesario para la expansion del mercado interno, y asi avanzar en el proceso de 

sustitucion de bienes intermedios y ,  posteriormente, 10s de capital. En consecuencia, se ernpezo a dar el 

fendmeno del crecimiento de las clases medias. 

' Existen diferenter formar de calcular el  indicc de sustitucibn de irnponaciones. Para el prercnte caro re muerrran tar estadisticar 
del metodo de Holis Chenery en bare al valor agregudo. Viose RenC Villuneal, Op. cir. pp.62-68. 
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Con ello, en la decada del cincuenta el modelo economico adquiria una faceta donde el sector 

privado adquiria una mayor importancia en las ramas productivas de bienes de consumo, dejando a1 

Estado la creacion de infraestructura. Se creo una nueva relacion entre el Estado y 10s empresarios, que 

establecia una division en 10s campos de interes ewnomico; aceplando en la practica la convivencia de 

10s sectores public0 y privado en una economia mixta, sin que este ultimo sector rebasara las fronteras 

delimitadas por el primero. No obstante esto, 10s empresarios presionaron al Estado para que se 

moderaran las politicas agresivas de wnstruir empresas industriales publicas, redingiendose 10s 

esfuerzos a 10s ya mencionados programas de infraestructura que resultarian no competitivos para el 

sector privado. 

Este momento historiw es considerado por muchos wmo el fin del proyecto nacionalista original, 

ya que si en un principio la burguesia mexicana se declaro nacionalista, wnvencida de la necesidad de 

wnstruir su propio sector de bienes de capital y llegar asi a un desarrollo capitalists autbnomo, w n  el 

tiernpo acabaria asociandose de variadas formas con el capital extranjero. Este fenomeno se debi6 a que 

el proceso de acumulacion en el pais motivo, por una parte, que 10s diversos sectores de la burguesia 

establecieran puntos de contact0 financieros, tecnolbgicos y cornerciales con 10s sistemas capitalistas 

avanzados y por la otra, propicio que el capital extranjero enwntrara atractivo el mercado nacional y se 

asociara con la burguesia local o simplemente la desplazo. Mas aOn. "como consecuencia de la 

penetracion extranjera y de la accion estatal que la legitima (alemanismo), se hard inoperante el esquema 

nacionalista ... De esta forma, se da una doble paradoja: por un lado. la burguesia se fortalece 

internamente como clase. gracias a la accion del Estado, y a1 mismo tiempo se desnacionaliza en virtud 

de sus claras alianzas con el capital extranjero; por el otro, la industrializacion del pais pasa a depender 

cada vez mas de la vinculacion de la elite gobernante con esa nueva burguesia y por ende w n  el 

exterior" .' 
Por otro lado, el crecimiento acelerado per0 efimero de la agricultura. desafortunadamente no 

pudo aprovecharse para lograr una integracion w n  el resto de la economia. Se presto poca atencion a las 

necesidades de largo plazo para forjar relaciones wmplementarias entre la industria nacional de bienes 

de wnsumo, las industrias de bienes de capital y la agricultura mecanizada moderna. Prueba de lo 

anterior fue la wncentracion caracteristica de la inversion extranjera en las ramas mas dinamicas y 

rentables de la ewnomia, no dandose una reglamentacion al respecto sino hasla 1958. Si bien la politica 

de inversion publica arrojo resultados satisfactorios en general, en terminos de crecimiento economico, 

industrializacion y sustitucion de importaciones, tambien result6 insuficiente en evitar discontinuidades y 

contradicciones en el proceso productivo que se explica por la falta de integracion y la gran dependencia 

Green. Rororio. Esnido y bo,tcn ~mnsnncionol. . pp. 72-73. 
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tecnologica del exterior. A1 rnismo tiempo, no se logra proporcionar un bienestar social generalizado ni 

abatir el nivel de pobreza7. 

El final del periodo de crecimienlo con inflaciondevaluacion, vio a la economia mexicana entrar a una 

etapa de recesion e inestabilidad rnacroeconomica y financiera. Debido a la baja mundial de 10s precios 

agricolas combinada con 10s pagos por servicio de deuda, en 1954 se vivio una crisis en la balanza de 

pagos precipitando la devaluacion del peso. En un intento por wntrolar la inflacion, el gobierno del 

presidente Ruiz Cortines restringio la politica monetaria y la crediticia; at igual que 10s subsidios, las 

exenciones y la proteccion directa a las actividades industriales. El gasto publiw se volvio mas austero y 

se wncentro en las empresas paraestatales y en la reactivacian del agro wmercial. Al mismo tiempo, 

hub0 un desequilibrio externo presente en casi todo el periodo provocado por el deficit en la cuenta 

wrriente y por fugas de capital. Al final de 10s cincuenta la deuda externa se empezo a usar para ajustar 

10s desequilibrios de gasto pubtico y balanza de pagos, wnstituyendose 10s ernprbstitos wrno el elernento 

estraUgico del llarnado periodo de desarrollo eslabilii'ador. 

1.2 EL DESARROLLO ESTABILIZADOR Y EL DEFICIT FISCAL Y EXTERNO 1958-1970 

Los antecedentes de esta etapa del modelo sustitutivo de importaciones se encuentran en la ya 

mencionada devaluacion de 1954. la politica econornica posterior a bsta que busw el control de la 

inflacibn y el freno a la expansi6n de la demanda agregada. A finales de 1958 el nuevo secretario de 

Hacienda. Anlonio Ortiz Mena, puso en rnarcha el llamado desarrollo estabilizador que intensifico las 

politicas de reduccion de emision monetaria y basando el crecimiento economico. a diferencia de 10s 

regimenes anteriores, en el equilibrio entre el ingreso y el gasto pliblicoe; per0 sin reducir el nivel de gasto 

y de la demanda. Asi, 10s objetivos de eSte periodo fueron el sostenimiento constante del crecimiento del 

PIB, el control de la inflacion, la estabilidad cambiaria y alcanzar la etapa superior de la sustitucion de 

importaciones. 

El modelo fue construido bajo el supuesto de que Mexico sufria una escasez de ahorro interno y 

que se tendria que cubrir este deficit con ahorro del exterior, es decir, deuda. Internamente, el 

'S i  bicn, como se mcncion6, el  crecimicnto del ingreso dc l r s  C ~ ~ M E  mcdias rue un proceso canridendo nccerario por el  modelo 
para ampliar la demanda de productor de consumo dundero y avanzar m la  rustiNci6n dc bicnes intemcdior y de capital, por 
om las famillas localiadas en lor decilcr inferiores dc l a  dirtr>bscibn del ingrero. no vieron mcjorar su panicipacibn 
sustancialmcnie. 
1 ,iunque hlbo tat "'equilib"onentrc 10s ingreror y el gaslo, e l  deficit fiscal re financi6 ntcdiante una via conriderada como 
no influcionaria, lu deuda externa. Se conridcraba quc e l  crmimiento fulura del modelo cubriria sin problcma el  pago de 
InterePFS. 
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endeudamiento funciono como complemento del ahorro publico y privado, lo cual permilio al gobierno 

expandir su ritmo de gasto e inversion, ocullando inehciencias y respelando 10s privilegios fiscales y de 

OtrO tiPo, con base en 10s cuales se pretendia acelerar la industrialization. Externamente, la deuda se 

constituyb en un complemento de ahorro en divisas para equilibrar la balanza de pagos sin afectar las 

reservas internacionales. Se pensaba que el crecimiento que generaria el uso de 10s emprestitos aliviaria 

paulalinamente 10s problemas del pais. Ademas, la deuda se veia corno un elemento rnenos pernicioso 

que una devaluacion, una excesiva emision monetaria, la racionalizacion del gaslo publiw, la 

reestructuracion fiscal ... "o cualquier olro rnecanismo que pudiera modificar el equilibrio de fuerzas 

sociales y politicas del pais'.' 

De esta forma el crecimiento del PIE durante este periodo fue de 6.5% promedio anual y la 

inllacion de solo 3.5%. La inversion publica se sostuvo en 45% del total nacional, mayor a0n que durante 

el periodo de crecimiento inflacion-devaluacion de 40%. Las politicas fiscal y rnonetaria se orientaron al 

objetivo de aumentar el ahorro interno; la primera, a traves de exenciones fiscales, de tarifas casi 

congeladas de 10s bienes y servicios publicos y de subsidios a insurnos industriales primarios (petroleo. 

electricidad. acero, madera y otros) y la segunda, manteniendo tasas de interes real atractivas que 

fomentaran el ahorro interno y atrajeran fondos del exterior que favorecieran la inversion productiva. 

El bajo ritmo inflacionario durante este periodo se puede explicar en parte, por la politica que 

perseguia aumentar el ahorro interno para reducir la brecha ahorro-inversion, tomando como dada la 

brecha escasez de divisas y, por lo lanto, su financiamiento a traves del capital externo. En otras 

palabras, se recurrio a mayor inversion y deuda externas para evilar aumentar la emision monetaria. En 

wnsecuencia, se pudo mantener un tip0 de cambio fijo, importante para lograr el equilibrio interno de la 

ewnomia. Cabe seilalar que es muy probable que la situacion economica internacional" haya posibilitado 

la eslabilidad de precios, del tip0 de cambio y de las tasas de interes, mas que las condiciones 

productivas internas del modelo en si. 

Todo ello permitio avanzar en la siguiente etapa de sustitucion de importaciones, lograndose 

reducir con rapidez 10s indices de importacion de 10s bienes intermedios y, en rnenor grado, de 10s bienes 

de capital. Se continuo e intensifico la proteccion del rnercado interno caracteristiw de la etapa anterior, el 

permiso previo se convirtio en el principal instrumento de la politica proteccionista, aunque 10s impuestos 

arancelarios siguieron aumentando en rnenor medida. Sin embargo, la politica carnbiaria fiija y la 

consecuente sobrevaluacion del peso, constituyo una situacion francamente desproteccionista. porque 

favorecia las importaciones, mientras que perjudicaba a las exportaciones. 

'Guillcn, I l ~ c r o r .  Origettes de la crisir p.38 
'' Artaro lluerta se rclicre b4ricarncntc con "rituuciOn econ6mica ihtcmacional" ul crecimiento continuo dc Ins econamias 
mu~xl iulcs del pcriodo (rrpeclatmcntc dc E.U.A.) y ul sistema monetario Brelton Woods que establecia tipos de canrbio y tasar dc 
i t~ tc lCr  lijcjos y la  supervirlOn del FMI para mantcner tar bolnnzar de pagos de lor paises cn equilibrio. 
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En esta Iogica, el proteccionismo fue practicamente nulo en el rubro de 10s bienes de capital. 

quedando practicamente exentos de tarifas arancelarias. Lo anterior, combinado con la politica de 

sobrevaluacion cambiaria, facilitaron la importation de bienes de capital mas baralos y de mejor calidad. 

lo que desestimulo el avance en la sustituci6n de 10s bienes de capital". 

CUADRO 2 

Bienes de consumo 6.39 5.72 5.61 5.87 7.05 

Bienes intermedios 39.28 40.35 31.26 26.55 18.05 

68.45 68.64 62.65 5 1.33 46.70 

fuente: R e d  Villameal. Op, cil. pp.266-267. 

El logro mas signifiwtivo de este period0 fue haber alcanzado altas lasas de crecimiento con 

estabilidad de precios y del tip0 de cambio. Sin embargo,fue a costa de un deficit fiscal constante y de un 

desequilibrio extemo (balanza comercial y cuenta corriente) creciente, que fueron financiados con capital 

extranjero. A diferencia del pasado, donde se recurria a la devaluacion como mecanismo de ajuste, se 

consider0 al tip0 de cambio fijo como un objetivo a mantener de politica econbrnica, corno condition para 

el crecimiento. Debido a lo anterior, el sector exportador redujo su aportacion de divisas, lo cual fue 

subsanado con inversion extranjera y deuda externa que financiaron el deficit de la cuenta corriente. 

" Guillcn, HActor. Op. cir p.35. Existcn dos concepciones encor~tmdar robre la razbn del poco dcsrnollo de 10s blener de capital 
para cl rnodelo surtihllivo en su conjunto; una. la mencioilada desprotcccibn y la om. l a  erlrecher del mcrcado interno inherente 
a lrr rrtrueturas cconbmicas de los paiscr subdesamllador. 



I Cuentas de la balanza de pagos en Mexico 1940-1970 I 

- 7 5 3 - ~ ~ ~  . 

-1000 . . -~ ~- ~ ~ ~~ ~. ~ - 

Creeimienro con inpoeidn-rlevnluoeidn 
-1253 . _ _ ._ ~ .. 

-15W - -  . -- 

-1750 - .. -- . -.- 

11 - 
fuente: Cuadro A del Apkndice Estadistico. 

Balanza de liquidel = balanra de cuenla corriente + arnortizaciones (0 cuenta de capital a corto plazo). 

El increment0 de las exportaciones con valor industrial agregado fue un objetivo del proyecto 

economico del presidente Lopez Mateos, ya que la escasez de divisas se identifico como una limitante al 

crecimiento. Entre otras wsas, este regimen aument6 el mercado interno via gasto p~iblico, mejoro el 

mercado de valores y fortalecio a la industria automotriz. Se wnsidero necesaria la capacitacibn de la 

fuerza de trabajo, la conformacion de nuevos cuadros gerenciales capaces nativos y la institucion de una 

reforma fiscal para mejorar el deficit fiscal. 

El sexenio de Gustavo Diaz Ordaz sostuvo la continuidad de un mercado interno amplio, la 

sobrevaluacion de la moneda y la intensificacion de la misma politica economics. La politica industrial 

profundizo 10s esquemas de endeudamiento externo, de protection arancelaria y de wncentracion de 

recursos en este sector. A mediados de 10s sesenta, el modelo economico empezb a presentar 

insuliciencias en la generacion de empleo. la distribucion del ingreso y en el sector agropecuario. Es 

importante seiialar que el sector primario, que habia financiado de manera importante a la industria -y que 

fue descuidado durante 10s arios anteriores- vio disminuida su capacidad para generar divisas. Es sabido 

que el rnodelo presto escasa atencion a la agricultura y solo fue cuestion de liempo para que la 

produccion nacional de bienes basicos tuviera que ser complementada por importaciones. De esta forma, 

'"la politica de precios relativos en detriment0 del sector agricola definio un proceso de transferencia de 

recursos hacia el resto de la ewnomia, lo que aunado a la menor atencion de que fue objeto por parte de 

la inversi6n ptjblica, terminaron por profundizar la problematica agropecuaria. Esto signifiaj una 

disminucion del crecimiento de las exportaciones agricolas, que redujo su superavit comercial externo y 



su aP0rtaCiOn de divisas para el financiamiento del deficit con el exterior del sector industrial ... obligando a 

recurrir en mayor medida a1 endeudamiento del exterior para mantener la dinamica industrial"". 

POr otro lado, el proceso de industrializacion en Mexico estuvo asociado a crecientes niveles de 

penetracion del capital transnacional en el periodo, especialmente en 10s sectores mas dinamicos. 

acentuandose asi las dilerencias de rentabilidad y crecimiento entre ramas induslriales. Para 1970. la 

tercera parte de la production industrial provenia de estas empresas, llegando a ser en las ramas de 

bienes de capital de alrededor de 40% y en las de consumo durable, mas del60%. Su mayor dinamismo y 

sus rnejores condiciones economicas y financieras, les permitio influir de manera creciente en el ritmo y 

las modificaciones de la estructura industrial. 

De esta forma pareceria que se busco una industrializacion a toda costa, al descuidar la 

wnformacibn de una estructura productiva eficiente, 10s grados de integracion inter e intra sectoriales, 10s 

grados de vinculacion tecnologica y comercial con el exterior, el nivel de generacion de empleo, asi wmo 

la satisfaction de las necesidades minimas de vida de la mayoria de la poblacion, entre otras cosas. 

Como en el periodo anterior, la adopcion de tecnologia extranjera fue la norma. Se crearon fuertes 

lazos de dependencia tecnologica donde toda industria encaminada a sustituir importaciones requeria de 

procesos productivos importados adicionales, originando asi que la expansion manufacturers fuera 

acompailada de altas tasas de crecimiento de importadones, evidenciando lo wstoso de dicho proceso 

de sustitucion, asi wmo su contribucion creciente a1 deficit comercial externo. 

Hacia finales de la decada del sesenta, la economia empezo a mostrar signos de debilidad en 

cuanto al agotamiento de sustitucion de importaciones de la segunda lase. Ademas. no se wrrigieron 10s 

desequilibrios fiscal y externo. Los pagos por servicio de la deuda asi como la repafriacion de 10s 

dividendos de la inversion extranjera, empezaron a pesar sobre la brecha de divisas y profundizar el 

desequilibrio de la balanza de pagos. Fue tat el aumento del desequilibrio de la balanza de pagos, que el 

papel de la inversion extranjera como mecanismo wmpensador decrecio radicalmente w n  respecto a la 

deuda externa, lo que indica la incapacidad creciente de la economia para financiar sus importaciones y 

deficits. 

Dentro del modelo estabilizador se empezaron a oir las voces de inwnformidad de diversos 

sectores de la sociedad ante el modelo aplicado en Mexiw, y no solo en lo ewnomico, sino tambien en lo 

referente a participacion politics, social y cultural. Prueba de ello fueron 10s diferentes movimientos del 

periodo: el de 10s ferrocarrileros y el de 10s maestros en 1958, el de medicos en 1964 y el esludiantil de 

1968. Por la forma en que fue brutalmente reprimido este ultimo y por la deslegitimacion que contrajo el 

Estado ante la sociedad. el gobierno de Luis Echeverria A~varez habria de instrumentar el llamado 

desamllo cornparfido. cuyo objetivo, como su nombre lo indica, era distribuir mejor 10s 'frutos del progreso" 

entre 10s mexicanos. 

Huerta, ~ ~ t u r o .  Donontin mericono Mris oll<i p . 3 9 .  
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2 AGOTI \~~IENTO DEL M O D E L 0  SUSTITUTIVO Y CRISIS 1970-1982 

2.1 EL DESARROLLO COMPARTIDO Y DEVALUACION 1970-1976 

Al iniciarse la decada de los setenta, el Estado mexicano se encontraba con su legitimidad 

seriamente cuestionada. El regimen de Echeverria busco una nueva relacion enlre el Estado y la 

burguesia national. Se plantearia entonces la vuelta a los origenes naciona1;sfas y pop~l~stas'~. Al mismo 

tiempo, se abandonaba el crecimiento economico como el unico o principal objetivo para el desarrollo del 

pais. Pasaron a ser igualmente importantes el aumento del empleo, el mejoramiento de la distribucibn del 

ingreso y de la calidad de la vida y la reduccion de la dependencia externa; problemas que segun el 

modelo de desarrollo estabilizador, se corregirian por si solos en la medida en que avanzaran la 

industrializacion y el crecimiento nacionales. 

La desaceleracion en el ritmo de crecimiento industrial que se hizo evidente a principios de 10s 

setenta, revelo que el desarrollo estabilizador habia llegado a su termino, asi se rewnocib explicitamente 

la necesidad de elevar la wmpetitividad de la industria mexicana no solo en el interior sin0 especialmente 

en el exterior, dada la necesidad de divisas. Asi, el proceso industrial empezo a concebirse no solo como 

la simple acumulacion de capital, sino tambien como la atencion a la falta de competitividad. Aunque a 

final de cuentas, se mantuvo la politica sustitutiva de importaciones de manera tradicional lo que continuo 

garantizando mercados cautivos y mayor rentabilidad para la inversion en el mercado interno de 

sustitucion w n  respecto a la exportacion, sin preocupane de la eficiencia. 

Frente al rezago social. el gobierno decidio aumentar el gasto public0 sin atender las 

consecuencias en deficit fiscal. Aumentaron los salarios y 10s ingresos en la misma proporci6n que crecia 

la economia, dandose una redistribucion del ingreso tendiente a ampliar el mercado intemo. La 

wnsecuencia fue un esquema de crecimiento con inflacion y deficit publiw. 

La nueva politica economica estipulaba que para equilibrar los deficits, la utilizacibn de mayores 

volumenes de endeudamiento interno y externo pondrian en riesgo el sano desarrollo del pais. Asi que el 

gobierno propuso una fuerte reforma fiscal donde "...los recursos adicionales de quienes dentro de la 

sociedad mexicana estan en posicibn de compartir, trasladados del consumo innecesario y la 

especulacion, donde alimentan el fuego inflacionario. se pondran al servicio de la sociedad ... ya que la 

reversion de ser una ewnomia que tiene una de las mas bajas cargas fiscales en el mundo, podra 

permitirnos superar este eswllo basiw para afianzar el desarrollo futuro del pais"." De esta manera. 

aumentaron los impuestos y los precios de los bienes y servicios pliblicos. 

" Sin l a  enistencia de condicioncr cornpletarnente diferentcr a la dcl cardenismo, desembocaria en una scrie de 
rracrsor, cot~nictos y consadiccioncr que -lejos dc devolverle a l  proyecto nacionvlista rur ideas originales- habrian de accntuar e l  

cnricter dependicnlc drl desanollv crpitvlirta mexicano. 
llcteta. klario Rarn6n. blekico rigzre el errmino rlel rlernrrollr, co,nprrrri,lo en NAFIN. N mcrendo dc vnlarej. Revrslo rle...slp. 
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Par OtrO lado, disminuy6 rnoderadarnente la proteccion arancelaria -reconociendose su caracter 

excesivo- Sin intentar cambiar en esencia el rnodelo sustilutivo: desaparecieron la Regla XIV y la Ley de 

lndustrias Nuevas y Necesarias, que operaban ya de forma ineficiente y constituian cargas fiscales y: se 

revis0 la forma de operacion de la inversion extranjera directa. 

Desde un principio, hub0 una severa reaccion hostil de 10s empresarios hacia Echeverria. 

especialmente en lo concerniente al nuevo intento de reforma fiscal. Durante el sexenio se darian severas 

confrontaciones entre el sector publico y el privado, oponibndose este ultimo a la estrategia expansionista 

estatal. Corno rnuestra de su descontento se present6 una contraccion constante de la inversion privada 

de 1970 hasta 1977, al rnismo tiernpo que aumentaban las fugas de capitales. Debido al encarecimiento 

de sus costos y, para proteger sus ganancias, 10s capitalistas aumentaron 10s precios rompiendo la 

estabilidad de precios. Hay que hater notar que ni la elite politica ni la burguesia eran ya las misrnas que 

habian existido en 10s anos cuarenta: 'La subordination inicial de la burguesia 'nacional' a la elite 

gobernante se conviriio en irritation y relativo sublevarniento ante 10s intentos reformistas del sexenio de 

Echeverria ... en el fondo, las rnedidas de politica econornica de la administration echeverrista no son 

atentatorias de 10s intereses historicos de la burguesia en tanto que clase, planteando mas bien 

divergencias en cuanto a 10s intereses mas inmediatos ..."." Asi, el conflict0 no obedecia a situaciones 

que pusieran en entredicho la existencia de esa burguesia, sino a cualquier intento gubernamental por 

afectar, en algun grado, su tradicional situacion de privilegio. 

Para rnantcncr el nivel de inversion, la participation estatal en este rubro se elevo hasta tlegar al 

56% del total nacional en 1975. El elevado nivel de gasto phblico produjo la cuadruplicacion del deficit en 

cuenta corriente. ademes de un crecirniento acelerado de la deuda externa. 

CUADRO 3 

'Valores al linal de cada sexenio. 
fuente: Armro OrLiz. Polilico econdmico rleM&ico p.42. y HCclor Guillen. Op. cir p.50. 

" Green, Kosarmo. Esmrlo y bonco lronsnneionnl en M6xiro. p.77 Con ertar medidas MCxico no sc dirigiu, dc "inguna manera, 
hacia ecrlnomia o revoluci6n socialirlas como afirrnab~n lor rerccionarios mis  enconador. 
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Como se obsewa, si bien el desarrollo compartido habia incluido como uno de sus prindpios la 

reduccion del endeudamiento ptiblico externo, instancia tan recurrida durante el desarrollo estabilizador. 

se termino utilizando prestamos externos aun mas que en el period0 anterior debido al fracaso de la 

reforma fiscal y a la reducida capacidad gubernamental de negociacion w n  10s sectores dominantes del 

pais. La euforia international de prestamos bancarios" permitio al regimen de Echeverria entre 1973 y 

1975, disfrutar casi ilimitadamente del credit0 externo tanto para financiar el deficit como para apoyar el 

peso. El objetivo inmediato de 10s prestarnos era permitir al sector pirblico financiar sus importaciones y 

deficits, per0 al misrno tiempo, se facilito el financiamiento de la fuga de capital privado hacia el dolar, 

pues el gobierno se empecino en mantener el tip0 de cambio sobrevaluado. El aumento del encaje legal 

en este sexenio propicio aun mas la fuga de capitales y la dolarizacibn del sistema. Por lo tanto, en 1976 

existia un grave desequilibrio en la balanza de pagos ademas de una combination de estancamiento 

productivo, tendencias inflacionarias y desequilibrios financieros internos y externos, cuya culminadbn fue 

la devaluacion en agosto de ese mismo ario, despues de 22 arios de paridad fija, para equilibrar las 

cuentas w n  el exterior." Pero se generalizaron aun mas las expectativas de estancamiento economico. 

derivando en mayor inflation, salida de capitales y, por ende, devaluacion. 

Durante el desarrollo wmpartido, el endeudamiento externo cubrio parte de las divisas exigidas 

por el crecimiento y la creacion de infraestructura -especialmente en la industria petrolera, la side~rgica y 

la electrica- per0 tambien se hizo notar su propia ineficacia y debilidad, al igual que una capacidad ociosa 

cronica. La wntinuacion de la politica de precios relativos provoci, que las paraestalales siguieran 

funcionando con perdidas. La estrategia de industrialization empezo a manifestar sus lirnitaciones, entre 

otros factores, su dinamica requeria de un componente importado cada vez mayor, dandose 

estancamientos en 10s indices de sustitucion de importaciones. 

" Desde finales de la decada del rcvnta re ernpez6 a farmar un nuevo tip0 de mercado intemacional para rolicitar prertarnor, el 
curornercudo, donde re manejaba todo tip0 de divisvs per0 en especial, el d6lar. El rnercado del curod6lar re conform6 a partir dc 
<lep6sitos realizvdor en bancor establecidos fucra de Ertador Unidos en 11" inlento de los ahorradores por eludir lar regulacioncs 
bancvrivr de ese pair. Un cjemplo cr la  'Regulation Q', que ertablecia un lope rnbximo a las tarar de interis que los bancor 
podia" pvgar sobrc los depbitos a plazo. Anteriomcnte, la mayoria de lor prertvmos habian sido de origsn oficiill que eran 
ertrictor en cuanto a1 dcrtino de lor recursor y, ademas, habia que apegarse a lor linevrnientor dcl proyecta en cuerti6n. Su cscrra 
movilidad irnpcdia que re otiliwrs Pam olror fines. En connaposici6n, el eurornercado era rnucho mis flexible en el 
otorgamiento de eriditor quc rc podian movilizar en periodor cellos y usar para finvnciar gartos locales o dificits en la halama 
de pagor. Sin embargo, lor prirlamos de este tip0 en general se carvcteriuron por ser de plaros dc pagor rnir conos y con taras 
de intrres mis alias. 
" El  tipo de cvmbio fijo corcrtihlia partc del pasado adoptado por el desarrolla erlubiliudor. Inclusive en el Ambito intemaeional. 
el n,dclo monctario de Brenon Woods ya no era vigena. En Mexico, la paridad fija era un tin -guardado ccloramente- mbr que 
an mcrlio de politica econ6rnica y, debido ul diferencial inllacionario con Estados Unidos, era irnposible mantenerla ya sin 
cndeudarre en mayor gmdo. Hay una opinion interesante de  Ricardo Torres Gvytbn que erlablece que el tipo de cambio sc 
rnanruvo crtable, no porque hubierv habido ncccra"amene un cquilibrio intcrno en Mexico, rino por lor problcmas que pasaba el 
pmpio d6lur en cuvnto a dcvaluaci6n cun lsr demis monedas Rlerter y su inconvenibilidad al oro a principios de los rstcnta. 



I Sectores 

Bienes de consumo 

1 Bienes intermcdios 18.05 16.94 28.08 18.61 1 
#~ ienes  de capital 46.70 44.27 46.13 45.19 1 
Total manufacturas 21.18 20.05 23.10 19.20 

fucnte: Renk Villaneal. Op. cit. p.533. 

Como consecuencia de la devaluacion brusca de 1976. Mexico tuvo que recurrir al apoyo del 

Fondo Monetario Internacional. A traves de la firma del Convenio de Facilidad Ampliada w n  el FMI, se 

tuvo entonces que implementar por primera vez, las politiws de ajuste monetaristas para evitar el 

desequilibrio externo. Las principales medidas consistian en reducir la demanda agregada, el deficit global 

del sector pirbliw, el ritrno de endeudamiento externo y la emision prirnaria de circulante. El FMI tambien 

exigio la eliminacion de 10s subsidios y 10s precios controlados, la liberacibn del wmercio internacional, la 

disminucibn a 10s aranceles sobre importaciones, contraccion salarial y la reduccion del Estado corno 

agente ewnbmico, entre otros. Ademas, se promulgo la Ley de Deuda Ptiblica que tenia wmo objeto 

ordenar las operaciones de credito con el exterior. 

La politica economica aplicada durante el desarrollo wmpartido no garantiz6 el crecimiento estable 

en el largo plazo. Los niveles de deficit p6blico se volvieron inmanejables y reforma fiscal no se pudo 

realizar. A pesar de un increment0 de la deuda externa en casi 500% durante este periodo, no se 

present6 mejoramiento e integration en la planta productiva, con lo cual tampoco se aseguro el pago de 

servicios de deuda. La inversion estatal fue cuantiosa y, aunque mantuvo de cierta forrna el crecimiento 

del PIE. era en general ineficiente, con generation de capacidad ociosa y programas que nose llevaban a 

cab0 o quedaban inconclusos. 

A esta situacion interna se sumaron factores externos que agudizaron la crisis economica, tales 

wmo la recesion mundial por la que pasaban 10s paises indusfrializados, la crisis de energetiws y la de 

alirnentos, aunado al propio estancamiento agricola mexicano que se habia presentado desde 1965. El 

crecirniento real del PIE en 1976, fue de solo 2%. siluacion que nose presentaba en decadas y hub0 una 

inllacion del 27%. 



2.2 EL AUGE PETROLERO Y LA CRISIS DE DEUDA 1977-1982 

Con la toma de la presidencia de Jose Lopez Portillo en 1976, la carta de intencion suscrita con el 

FMI fue respetada, poniendo en practica las politicas contraccionistas solo durante 1977 ya que a finales 

de ese misrno aRo. Mexico descubrio nuevos y abundantes yacimientos petroliferos en el sureste del pais. 

El gobierno decidio suspender las limitaciones impueslas por el FMI, ya que en el mercado intemacional 

de capitales se dio una gran disponibilidad de recursos financieros provenientes de 10s excedentes que no 

eran canalizados a la esfera productiva en 10s paises industrializados y de 10s superavits financieros de 

10s grandes paises exportadores de petroleo (OPEP)". 

De esta forma, el petroleo sirvio a Mexico de aval para obtener importantes recursos financieros y 

definir un nuevo proyecto economico que tendria una intima relacion con esta industria, convirtiendola de 

hecho, en la punta de lanza del desarrollo nacional, en lugar de las manufacturas. Lopez Portillo bus& 

recuperar la confianza de la elite empresarial en el Estado, perdida en el sexenio anterior, que le 

permitiera aplicar una politica de pleno empleo y de proteccion al salario. El regimen establecio la Alianza 

para la Produccion, que wntenia mecanismos de concertaci6n entre 10s sectores ptibliw y privado, 

desechando la reforma fiscal. El gobierno se ernpenaria en la construccidn de grandes proyectos 

paraestatales con el proposito de impulsar la inversion privada y social a altos niveles sostenidos. Asi, el 

auge o boompelrolero que se dio de 1978 a 1981, propicio un creciente optimism0 entre amplias capas de 

la sociedad ante lo que parecia el inicio de un largo periodo de prosperidad. 

El aumenlo de la inversion pljblica, las divisas generadas y 10s efectos multiplicadores del ramo 

petrolero forjarian una nueva fisonomia de la economia mexicana donde el pais solo tendria que 

preocuparse en 'administrar la riqueza"." Las exportaciones de petroleo se multiplicaron calorce veces y 

el valor de las ventas aumento de 994 a 13,828 millones de dblares por aAo. Se increment6 la 

disponibilidad de divisas, tanto por las exportaciones wmo por el mayor endeudamiento externo. Esto 

permitio que el gobiemo ernprendiera politicas expansivas que incrementaron el ingreso y el wnsumo, de 

modo que la inversion y el aumento de la capacidad productiva fueran rentables gracias a1 crecimiento de 

la demanda. De hecho. este periodo presencio incrementos anuales del PIE en alrededor del 8%. 

logrando una reactivacion rapida de la economia, pero contradictoria a nivel sectorial y, por ello, efimera. 

Durante este periodo, se dio en la practica una transicion en la politica ewnomica del pais; se 

pas6 de instaurar una estrategia de industrialization sustitutiva de imporiaciones a una basada en la 

consolidation del sector petrolero exportador wmo pivote del crecimiento, lrayendo como wnsecuencia 

" En 1971 In OPEP provoc6 quc aumcnl2mn lor prccior intcmacionalcs dcl ~etr6leo lcririr dc lor enere6tico3. fvvoreciendo - .  
pclrtc,~urn>cnte 2 I ? r ~ c o  como proJuctor y :rc~ndu unl  imngcn lnlrmactonal Jrl  pais con la c>p~rnd=d dc podcr accptx m3,ur 
; r n l c ~ ~ J ~ c ~ ~ ~ c ~ ~ ~ u c \ ! r ~ ~ ~ u  Is,r p t . r r r r ~ h . 1 . u ~  % 1n~.n.l=8un =i,n tnis  cl C I ~ I I I I I ~ C ~ ~ ~ J O  PI~IIL,CJIII~U un hap nuel JC la9 I . I \ ~ ~ I I c  ~ [ C I ; . <  

" Frarc celcbrc cilrda al presideme Jose I.(lper Portillo. 
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la pefrodependencja20 y una desustitucion de importaciones'' en la realidad. El petroleo se convirtio, por su 

importancia en la generacion de divisas, en el instrumento mas socorrido de ajuste del desequilibrio 

externo. La importancia petrolera fue patente; mientras en 1976. PEMEX recibia el 25% del presupuesto 

publico, en 1980. se habia incrementado al45%. 

El crecimiento desmedido del sector petrolero y el consecuente descuido del resto de la economia. 

obligo al otorgamiento de subsidios a 10s demas sectores, para lo cual se recurrio al endeudamiento 

externo y a la ampliacion de la base monetaria w m o  fuentes de financiamiento. De tat manera que la 

relacion entre el sector petrolero y el resto de la economia se volvio claramente contradictoria, por lo que 

las desigualdades sectoriales fueron crecientes con efectos negativos sobre la distribucion del ingreso. 

tanto entre 10s factores de produccion, como entre las regiones geograficas. En este contexto, la 

reactivacion economics hizo aun mas evidentes 10s desequilibrios productivos entre sectores y ramas, asi 

como la vulnerabilidad de la economia respecto al exterior, la que agudizb la problernatica del sector 

externo y, por ende, de la economia. La gran disponibilidad de recursos con que conto el pais, no gener6 

un desarrollo mas diversificado, ni mas integrado de la capacidad productiva interna", pues el crecirnienlo 

basado en las exportaciones petroleras no solo agudizo 10s problemas productivos existentes, sin0 que 

aument6 la vulnerabilidad de la economia respecto al exterior. 

En el escenario international, la alta inflacion que caracterizo a 10s paises industrializados a finales 

de la decada del setenta, justificb la apliwcion de las politicas rnonetaristas a parlir de la siguiente 

decada. En 10s Estados Unidos, bajo el gobierno de Ronald Reagan, se apliw una politica contraccionista 

para wmbatir a la inflacion, basada en la disminucibn del circulante, acompanada de aumentos 

constantes en las tasas de interes. Estos aumentos provocarian que la deuda externa rnexicana y su 

servicio se dispararan, convirtiendo a Mexico en exportador net0 de capital durante la decada del ochenta. 

m .  Es imponante rcilalar que, a diierencia dc la mayoria de lor pairer draber, la cconomia mcxicana no seperrolizd, ya que erta 
nma  5610 rcprerentrbn entrc el 10 y el 14% del PIB total. sino que re hizo pefrodependieienle, es decir, re degendiv de Is 
enporoci6n peoolera para l a  generacibn dc divisas. 
" La dcrurtituci6n dc importaciones re refiere a1 proceso conlrario a la rurtirucib, cr decir, el aumento del cmficienle dc 
imponacioner. Se dice quc en Mexico re dio por l a  elevucih  apresunda de la dcmands agregada (por cnde, incapacidad de !la 

producliva para ratisfacerla). la liberaci6n comercivl y la sobrevaluaci6n lipo de crmbio presenter durante el boom. 
Por oho lado, la enrucrura seclorial dcl PIB no correspondia con la dc cmplco. El PIB agricola conrtiruia el 12%, el industrial 

34% y cl de rcrvicior el 54%; mientras que el empleo agrario represenraba el 30% del total, el indurhial 20% y e l  de servicios 
50%. Las dispvridader cntre lur estnlcNrar productivvs y del ernplco reflejuban la existencia de fucrtcr diferencialcr cntre las 
productividades sectorioler y la  enislencia de pauoner de dcsarrollo sectorial p w o  vinculudos entre ri. Adcmir, es imponanle 
mcncionvr el iuene procero de dcrcapitalizaci6n del camp0 por falta de lamenlo. 



CUADRO 5 

I - Deuda publica externa en hlirico 1970-1982 (millones de dolares) I 
Sexenio* monto crecirniento (%) A Ao monlo crecirniento(%: 

'Vaiores a1 final de cada sexenio. 
"Con respeclo a1 Sexenio 195864. 
fiientc: Arturo Oniz. Op. cir. p.42. y Hector Guillen. Op. cir p.50. 

Aunado a esta situacion, se dio la caida drastica en 10s precios internacionales del petr6leo para el 

segundo semestre de 1981. Ello afecto gravemente 10s ingresos publicos y la posesion de divisas ya que 

este product0 representaba dos terceras partes de las exportaciones totales del pals, la mitad de 10s 

ingresos por divisas y la cuarta parte, por ingresos tributarios. 

Por otro lado, al interior se habia dado un flujo importante de importaciones de granos y bienes de 

capital, que contrarrestb la insuficiente oforta domestics, este aumenlo en las importaciones se intensific6 

tambien debido a la sobrevaluaci6n del peso y la elimination de 10s permisos previos de importaciones, 

desde 1977. Asi, el deficit del sector externo evidenci6 la falta de respuesta de diversos sectores y ramas 

para hacer frente al increment0 de la demanda generado por el auge petrolero, pues 10s desajustes 

estructurales que se manifestaron con la crisis de 1976, no fueron superados en este periodo. Los 

sectores productivos internos no solo f~e r0n  incapaces de ahorrar divisas mediante sustitucion de 

irnportaciones y de disminuir la dependencia tecnologica y wmercial con el exterior, sino que tampoco 

generaron exportaciones suficientes para obtener divisas que cubrieran las obligaciones financieras w n  el 

exterior y, al mismo tiempo, disminuyera la demanda de credit0 externo. 

Paralelamente a esta situacion, se desato la especulacion wntra el peso, dandose la conversion 

masiva de activos liquidos en dblares; el ahorro del sector privado se wloc6 en 10s mercados financieros 

internacionales atraido por tasas de rendimiento favorables y la sobrevaluacion del peso, provocando la 

fuga de capitales. En el mismo sentido, 10s desequilibrios de la balanza de pagos se profundizaron y se 

siguieron financiando hasta 1981, con mas deuda, exportaciones de petroleo, deficit publico y perdidas de 

reservas internacionales. La politica rnonetaria contraccionista en el ambito international provoco que el 



2s 

e '!SQ on!sa3xa olua!luepnapua la A uopepodxaouow el eJa anb ope3on!nba 01 A olapow lap pep!1!6e14 

el olsag!uew ap UOJa!Snd sale!punw soJapueuy A solalo~lad sopaJaw sol ap sauan!en sol 

-le!:,Uo pep!Jed el ap alqop lap setu 

e e!puan as lelop la apuop ses!n!p ap ol6au opaJaw un ap uopeunoj el A sepeloJlumu! une salel!da 

aP se6nj sel '74001 le euaJa3 uq!:,e~u! eun '%s.o 010s ap 81d lap leal olua!wpaJ:, ap esel eun ollsotu 

OlalOJlad a6ne lap uy la 'opaja u3 .souq!l!nbasap solsa sopene~6e setu o!n s!sm epun6as el -eulalu! 

en!i:,npold pep!:,edau! ap 'opoi alqos 'A ses!n!p ap zase3sa ua 'eulalxa epnap el ap o!:,!Nas lap o6ed ap 

Pelln:,u!p ua 'so6ed ap ezueleq ap setualqo~d ua sepesaldxa- etua)s!s lap olua!tueuo!:,unj lap sepenyap 

se!:,uan3asuo3 sel ap opellnsaJ uo~an] anb eA '9~61 ap el e Jel!w!s an) 2861 ap s!s!~:, el ua!q !S 

.m!tuouma a!tueu!p el Jaualuetu wed ouJalxa 

olua!wePnaPua lap A o:,!lq?d I!:,gaP lap uo!sed!:,!ped el ap al!tu!l la ua!qwe) ou!s 'souJalu! so3!tuouo3a 

sewalqold sol ap pep!punjoJd el q!aua~ 010s ou anb '286~ ap o1so6e ua epuanlosu! a epnap ap s!su:, 

eun ua o3oqwasap se!:,uelsun:,~p ap selsa ap uo!:,unluo:, el .ses!n!p ap zasasa el A so6ed ap ezueleq el 

ap o!lq!(!nbasap la asopuene~fie 'lel!da ap solua!w!nolu ap sauop3!JlsaJ ap epuasne el epep 'eJapueuy 

uo!:,eln:,adsa el !u sale)!da ap e6n~ el Jeuajj opnd as ou 'o6~eqwa u!s !alqeJonel IepJawm ezueleq eun 

~~601 as anb 01 uo:, 'o!que, ap od!l la lenlenap o!p!:,ap oua!xaw oula!qo6 la '2861 ap so!dpuud Q 

'aqs!psrg mpu?dv lap \I orpen3 i( 18 'zsdd 'I!, 'do '01141~ h?ll!n~) :aIUJnJ 
I 

'sopepnapua sas!ed sol 

e!3eu SaleuopeuJalu! se!:,ua6e sel ap ep!~!pa~:, uo!:,3ulsaJ el zan eJaw!ld ~od ela!p!:,ap as 'alua!n6!s oye 



pesar de 10s grandes ingresos de divisas que trajo consigo el period0 del boom pebolero, no solo no Se 

pudo corregir el desequilibrio en el sector externo y el productivo, sino que se agravo. Dichos recursos 

tarnpoco se aprovecharon para reestructurar y modernizar la planta industrial, como lo establecian 10s 

planes de desarrollo. 

Por otro lado, la etapa superior, avanzada o tambien llarnada dificil del modelo de sustitucion de 

imporiaciones suponia la construccion de un nuevo sector de bienes de capital y -aunque esto significaba 

dificultades tbcnicas, financieras y de mercado- el boom habia brindado la posibilidad de producir dichos 

bienes para la industria petrolera. sin embargo, fue ignorada en gran medida. Asi que, para continuar con 

la fase superior de la sustitucion se requirieron inversiones masivas, tecnologia mas compleja y un 

mercado interno mas a m p l i ~ . ~ ~  Debido a esto, se originaron demandas derivadas de importation cada 

vez mas considerables, llegando el momento en que el valor agregado de la sustitucion se volvio mas 

pequeiio que el valor de las irnporiaciones necesarias para realizar dicha sustitucion. En consecuencia, el 

modelo de industrializacion empezo a depender mucho mas de las acciones de inversion del Estado y de 

la implementation de tecnologia extranjera que del propio proceso sustitutivo. 

CUADRO 6 

Retroceso de 10s indices de sustitucion de  importaciones en MCxico 1976-1981 (%) 

1976 1978 1980 1981 

ienes de consurno 5.58 6.29 10.86 12.28 

ienes intemiedios 18.61 20.54 23.02 22.59 

45.19 44.09 48.55 50.74 

fuente: Ren6 Vllarreal. Op. cir. p.533. 

En suma, el modelo petrolero no logro avanzar en la estrategia de industrializacion superior en 

bienes de capital y en una exportation de manufacturas, que permitiera que el crecimiento no fuera 

interrumpido por el desequilibrio externo. Se considera entonces que esta tiltima crisis marca el derrumbe 

"oficial" del modelo sustitutivo de imporiaciones w m o  el patron de desarrollo a seguir. 

" Rar6n por la quc, derde el rexenio de Echevenia. re busc6 aumenlar el mcrcado inrcrno y redirrribuir el ingrcro hacia los 
grupor rncdior en perjuicio de  10s asalnrlador peor remunerador volviendosc uns condmci6n para el crccimiento dcl sector que 
producia bienes durablrs. 
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2.3 ANALISIS DE INDICADORES DE DESARROLLO ECONOMICO 1970-1982 

2.3.1 PIB per capita y distribucibn dcl ingreso 

Como se indic6 en la introduccion general de esta investigacion, 10s modelos economicos 

aplicados en Mexico han buscado primordialmente el increment0 del PIE, de la inversion y de la 

acumulaci6n de capital. Aunado a lo anterior, se ha buscado mantener, en mayor o menor grado, la 

estabilidad de precios y el equilibrio de la balanza de pagos. Como "indicador de desarrollo" se ha tornado 

como referencia el crecimiento del PIB per capita, no solo en Mexico sino en las economias altamente 

induslrializadas. La relativa disponibilidad mundial de este indicador, a diferencia de muchos otros. 

permite comparar a las econornias mundiales a pesar de las grandes diferencias tanto en posiciones. 

estrucluras y disponibilidad de estadisticas. En general, 10s economistas concuerdan que el PIE per capita 

es muy oportuno para evaluar hasta cierto punto el desarrollo de un pais, per0 no solo lo es este 

indicador. 

. ~ -  . . 
mmedio 6.29 

ruentc: Cuadror C y J dcl A+ndicc Ertadirtico. 

CUADRO 7 

YIB y poblacron en Mex~co 1970-1982 

Coma se vio en este capitulo, el period0 1970-1982 marc6 el declive definitivo del modelo de 

sustitucibn de importaciones y el impulso de la economia mediante un gasto pirblico desmesurado. A 

54 

PIE per caplta real creclmlen 
(miles de pesos % 
de 1980hab.) 

46.358.3 
47.5995 2.68 
47.599.3 0.00 
49.592.5 4.19 
51.513.4 3.87 

PlL3 real creclmlento 
(millones de pesos % 

de 1980) 
An0 
1969 2.1 97.800 
1970 2.340.751 6.50 
1971 2,428,899 3.77 
1972 2.628.700 8.23 
1973 2,835,300 7.86 

Poblaaon Iota1 crectmlento 
(miles) % 

47.409 
49,176 3.73 
51.028 3.77 
53.006 3.88 
55.040 3.84 



pesar de esto, la economia mantuvo tasas de crecimiento solo ligeramente inferior al periodo del milagro 

mexicano. Por otro lado, el crecimiento poblacional se acelero empezando la decada de 10s setenta. 

registrando tasas de hasta 3.9% en 1972. A principios de esa decada, se instrumentaron 10s primeros 

programas oficiales de control de natalidad a traves de la Secretaria de Salud y la CONAPO, logrando 

que la tasa de credmiento para el periodo en su conjunto disrninuyera a 3.4% anual. A pesar de esto. 

dado el alto crecimiento del PIE real como se obsetva en el cuadro 7, el PIB por habitante registro un 

crecimiento del 2.8% promedio anual. Solo las devaluaciones y crisis de 1976 y 1982. afectaron tanto al 

PIE como al PIE per capita, reduciendo el crecimiento de este liltimo a alrededor de cero en 1976-77, y en 

-3% en 1982. 

Asi, el PIB per capita noes otra cosa que la riqueza generada "por cabeza" en un pais. Otra forma 

de analizar el ingreso es el estudio de su distribucion; esta es primordial para el bienestar de la poblacion 

especialmenle entre 10s segmentos o deciles de 10s habilantes que obtienen 10s menores niveles de 

ingresos, ya que la variacion minima del porcentaje que perciben significa grandes diferencias en su 

poder adquisitivo. 

Uistribucion dcl ingreso e n  Mexico 1968-1982 

I DecllI il 111 IV V VI VII Vlll IX X Total ICoeficlentel 
de Gini ' 

1.21 2.21 3.04 4.23 5.07 6.46 8.28 11.39 16.06 42.05 100.0 0.520 
1.42 2.34 3.49 4.54 5.46 8.24 8.24 10.45 16.61 39.21 100.0 0.489 
1.69 2.28 3.68 4.80 5.25 6.89 8.56 9.71 17.12 40.02 100.0 0.492 
1.08 2.21 3.23 4.42 5.73 7.15 9.11 11.98 17.10 37.99 100.0 0.496 
1.6 2.9 4.1 5.2 6.4 7.9 9.7 12.3 17.2 32.7 100.0 0.436 
1.5 2.9 4.0 5.1 6.4 7.9 9.7 12.4 17.3 32.8 100.0 0.438 

fuentc: Cuadro D del Apindice Esladistico. 
'Coeficienle que a medida que se aproxima a cero, mayor cs la igualdad de la distribuci6n. CuAnto mas se apmxime a "no, 

menor sera esla igualdad. 
" Estimaciones hechas par Nora Luslig en 'El efeclo social del ajuste' en M&x;ca. auge y crisis. p.234. 

El cuadro 8 dernuestra que. efectivamente, la polilica echeverrista busw ampliar el mercado 

interno via el aumento de ingresos de la clase media (deciles VI al VIII) en detriment0 del decil X. 

disminuyendo la desigualdad mostrada por el coeficiente de Gini. El boom petrolero y el maximo historic0 

de poder adquisitivo de 10s salarios de 1976-77, provocaron que la redistribution avanzara aun mas al 

igual que la constante mejora del coeficiente de Gini. 



2.3.2 lndicadores scctoriales productivos 

Rendin~iento agricola 

Cada pais cuenta con recursos geograficos limitados, ya sea la extension territorial, el terreno 

cultivable, 10s rios. etc. La cantidad de terreno cultivable puede incrementarse a traves de obras de 

irrigacion, per0 Bstas tarde o temprano tienden a un limite. Por otro lado, la conjuncion de mejores 

tecnicas de cultivos, 10s fertilizantes. el riego e inclusive la ingenieria genetica puede producir una mayor 

cantidad cosechada que en periodos anteriores. Asi, la aplicacion de la tecnologia en el campo y el 

consecuente aumento de rendimiento por hectdrea puede indicar el avance en dicho sector. Por otro lado. 

este avance tiene que superar el crecimiento poblacional para lograr mantener alimentado a dicho pais. 

A diferencia del auge agricola que caracterizo a la economia mexicana durante 10s cincuenta y la 

primera mitad de 10s sesenta, en el cuadro 9 se muestra que el crecimiento promedio anual del 

rendimiento agricola fue muy por debajo del increment0 poblacional, mostrando el estancamiento en el 

cual habia caido el agro. Ademas, en la decada de 10s setenta. Mexico se volvio importador net0 de 

productos basicos como el maiz y el trigo. 

CUADRO 9 

Por otro lado. la operation del Sistema Alimentario Mexicano durante 1978-1981, logro frenar el 

proceso de descapitalizacion del campo. Sin embargo, el crecimiento del PIE agricola de este periodo se 

debio en gran parte a que la demanda agregada era muy vigorosa, de manera que las ineficiencias no 

eran facilmenle perceptibles, pero la estructura productiva seguia siendo sumamente debil. 

Kendirniento agricola en 
Rendmuento anual en tlerras creclm~ento 

de temporal y de riego % 
(lon.lHa.) 

Aiio 
1969 7.31 
1970 7.33 0.29 
1971 7.36 0.45 
1972 7.50 1.81 
1973 7.42 -1.06 
1974' 7.51 1.24 
1975 7.66 2.05 

romedio 

Mexico 1970-1982 

Kendlmlento anual en tlerras creclmlento 
de lemporal y de riego % 

(ton./Ha.) 
Aria 
1976 7.84 2.34 
1977 7.52 -4.09 
1978 7.98 6.09 
1979 7.88 -1.31 
1980 7.89 0.16 
1981 7.89 0.05 
1982 8.52 7.97 

1.23 

fuenie: Cuadro li del Apfndice Estadistico. 



El indice de productividad industrial se conforma por la produccion por unidad de capital utilizado y 

la produccion por unidad de trabajo. La lendencia de las economias del mundo es la de mejorar las 

tecnologias aplicadas para la produccion, mejorando asi la productividad por unidad de capital, al mismo 

tiempo se intenta incrementar la productividad del factor trabajo, reduciendo asi, el numero de obreros en 

las plantas. Esta tiltima consecuencia se discute a nivel mundial debido al desempleo que crea, asi que la 

aportacion de esle indicador al bienestar de la poblacion y al proceso de desarrollo es incierta, si bien 

impulsa definitivamente a la industria. 

A falta de series esladislicas de productividad industrial, se seleccionaron la formacion neta de 

capital fijo y el indice de volumen de la produccion industrial; este ultimo simplemente toma en cuenta el 

increment0 fisico del oulpuf, sin tomar en cuenta 10s "recursos" invertidos, siendo entonces diferente al 

indice de productividad. El cuadro 10 muestra que el crecimiento promedio anual de ambos indicadores 

fue muy parecido para el period0 a pesar de la gran volatilidad de la formacion neta de capital fijo. Se 

demuestra que cuando la formacion de capital fijo cay6 durante las crisis de 1977 y 1982, tambien lo hizo 

la produccion industrial, aunque a un ritmo mas discreto; a la inversa, durante 10s aitos de gran 

crecimiento de la formacion de capital fijo 1978-79, se produjeron incrementos de produccion industrial 

menores. 

CUADRO 10 

I;orn~:~ciun dc c:~pilal fijo y prodacciim indu%trial 1970-19x2 1 
F~rrnaC.02 llcla OC CaD la f 0 CreC m enlo InU CC Ue vo ..men fisrco ue In crcc.nloerllnl . . ~ ~ ~- - -  - . . . . . . . . . . . . . . 

(miles de pesos de 1980) % I producci6n industrial (1980=100)" % 1 



El proceso de terciarizacion de las economias mundiales ha sido un proceso manifiesto desde la 

decada de 10s setenta, acrecentando la importancia de 10s servicios en el PIB en detriment0 de la 

industria y, especialmente de la agricultura. Recientemenle. se ha discutido el papel y 10s efectos del 

crecimiento del sector terciario sobre el desarrollo economico; se dice que 10s servicios son menos 

vulnerables que 10s bienes manufactureros frente a una contraction de la demanda (interna o externa) o a 

las alteraciones en el ciclo economico. Sin embargo, nose ha probado que las economias dominadas por 

10s servicios transcurran por ciclos economicos de caracteristicas mas benignas de manera definiliva, ya 

que 10s analisis estadisticos disponibles se han interpretado en ambos sentidos. 

Como rubro representativo del sector terciario, el cuadro 11 muestra 10s montos de captacion y 

financiamiento de la banca con respecto al PIE, observandose la creciente participacion de aquellos en 

este. 

1981 3,3175 3.116.6 6,1276 
1982 7,5048 7.018.8 9,797.8 148.2 

iuente: Cuadror C y F del Apkndice Ertrdirt~co. 

CUADRO 1 l 

Hasta 10s primeros anos de la decada de 10s setenta, estaba en vigor el regimen de banca 

especializada que evilaba que las instituciones de credilo pudieran diversificar sus riesgos, a la vez de 

que dificultaba la explotacion de economias de escala. El Banco de Mexico propuso la constitucion de los 

bancos mliltiples que ligaban operaliva y patrimonialmente. instituciones de diversas especialidades. 
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Captaei6n y tinnnciamiento del sislema bancario en Mexico 1970- 

k~nanclamlento otorgado 
Captaci6n del por el sistema 

sistema bancario bancario consolidado PIE nominal 
Ario (miles de millones (miles de millones (miles de millones 

de pesos wrrientes) de pesos wrrientes) de pesos corrienles) 

1970 203.8 193.9 444.3 
1971 235.6 219.8 490.0 
1972 272.0 255.7 564.7 
1973 320.9 302.6 690.9 
1974 384.2 373.9 899.7 
1975 483.6 477.5 1.100.0 
1976 598.4 596.1 1.3710 
1977 980.4 930.0 1,849.3 
1978 1.211.7 1.142.3 2,337.4 
1979 1,590.3 1.496.6 3.0675 
i Q R ~  2158.4 2.042.3 4,470.1 

982 
Partlc~pac~on de 
la captacidn y 

el financiamientc 
en el PIE 

(%) 

89.5 
92.9 
93.4 
90.2 
84.3 
87.4 
87.1 
103.3 
100.7 
100.6 
94.0 



lograndose la conversion en 1976. Asi, al preslarse 10s diferentes sewicios bancarios en una misma 

institucion, se obtuvieron notables economias de escala. un flujo mas expedito de 10s recursos financieros 

y, sobre lodo, rnucha mayor eslabilidad de las instituciones. 

Sin embargo, el sistema bancario privado mexicano cay0 en un proceso acelerado de 

concentracion y conformacion oligopolica de bancos en la Ciudad de Mexico, que absorbieron a 10s 

bancos regionales, dejando en rnanos de unos cuantos grupos el rnanejo de 10s depositos y creditos de la 

banca nacional. El efecto fue que, en poco tiernpo, 10s grandes consorcios bancarios estaban tarnbien 

asociados a las empresas mas importantes del pais, y su poder reciamente identificado con 10s titulares 

de 10s altos cargos en finanzas del sector publico. 

La especulacion con divisas, la fuga de capitales y la crisis de pagos de principios de los ochenta. 

provocaron la nacionalizacion de la banca en 1982, presentandose una seria desestructuracion del sector 

bancario. Adernas, se convirtieron en lastres la indemnizacion a 10s banqueros por la expropiacion y los 

castigos a 10s creditos no recuperables cuando la banca fue del gobierno, provocando el atrofiarniento de 

un sisterna banwrio que habia funcionado en apoyo a la economia y que una linea oficial de 

concentraci6n 10s fue haciendo oligopolio hasta convertirlo en un poder que se acabo con la expropiacion. 

junto con la capacidad de lograr que la intermediacibn financiera se restableciera en t6rmlnos norrnales. 



2.3.3 lndicadores sociales y de i~~fraestmctura 

La educacion y capacitacibn es la forma de hacer que la gente de niveles sociales inferiores pueda 

acceder a ernpleos mas cornplejos o tecnificados y eleven su cullura general. De cierta forrna, la inversion 

en este rubro acllja corno una ayuda en la redistribucion del ingreso a largo plazo, aunque siernpre estara 

supeditada a la politica salarial. 

A l u n ~ n o s  par profesor en Mexico 1970-1982 
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Icnfc: Cuadro I del ApCndice Estadiriico. 

Corno se observa en la grafica 3, la cantidad de alurnnos por profesor fue disminuyendo a un ritmo 

casi constante a pesar de la explosion demografica infantil que se present6 a principios de la decada del 

setenta. Si bien cantidad no siempre indica calidad, la rnejora de este indicador proviene de la 

wnstruccion de rnayores escuelas en areas rurales durante este periodo. 

Durante este periodo, el Programa Nacional de Salud y la nueva Ley del Seguro Social irnpulsaron 

una politica de mayor cobertura del territorio national, especialmente la extension hacia las areas rurales. 

En 1977, fue importante la creacion del COPLAMAR (Coordinadora General del Plan Nacional de Zonas 

Depnrnidas Y Grupos Marginados) para efecto de rnedicion de niVeks de bienestar y pobrera. 



Crccimicnto cle in mortnliclad illfanti1 y personal mfdico en Mfxico 1970-1982 
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fuente: Cuadro J dcl Apindice Ertadiitico. 

Como se puede obsewar en la grafica 4, el indice de mortalidad infantil se redujo en mas de la 

rnitad durante estos doce afios. Curiosarnente 10s indices caen durante 10s periodos de crecirniento 

acelerado del PIE per capita (1972-75 y 1977-81) y no durante el rnaxirno salarial historic0 de 1976-77. A 

partir de esto, se puede inferir que las politicas gubernamentales de apoyo hacia la salud tienen un mayor 

irnpaclo sobre esta que un nivel salarial dado. Sin embargo, estas estadisticas estaban aun rezagadas 

con respecto a 10s paises avanzados en cuestiones rnedicas; por ejernplo, en 1975, el indice de 

rnortalidad infantil de Estados Unidos fue de 16.1, el de Cuba fue de 27.4, rnientras que el de Mexico fue 

de 49.0. La ONU estirnaba que en pt7iS.e~ europeos Corno Francia, Alernania y Belgica. este indicador era 

hasta cuatro veces rnenor que el de Mexico para 1978. 

Por otro lado, se obselva que la cantidad de medicos por cada mil habitantes rnostro una rnejora 

mas o rnenos constante. Llama la alencion el dato para 1982. aAo de crisis, que rnuestra una caida 

importante en el indicador probablernente no porque haya disminuido el nurnero de medicos totales, sino 

mas bien debido a la perdida de sus empleOS. El gran problerna de este sector es la distribucion nacional 

de 10s medicos, ya que lomando por ejernplo. 1975, el prornedio de personal medico y paramedico fue de 

1.6 por cada mil habitantes. Sin embargo. en el D.F. el promedio era de 3.3, en Jalisco. 3.2 y en Nuevo 

le6n. 2.7; por otro lado, en Colirna era de 0.15, en Chiapas 0.14 y e n  Sinaloa 0.01. 

Por ultimo, debido a la falta de series continuas de alirnentacion para este period0 (niveles de 

desnutricion, de consurno de proleinas y rninerales, ek.) el consurno de leche per capita en el DF puede 



dar una idea del consurno de alimenlos de 10s rnexicanos, si bien bastanle vaga y sesgada". Se observa 

clararnente en la grafica 5 que el consurno de este product0 no tuvo relacion con el nivel de ingreso 

personal y mas bien dependio de la produccion de esle sector y 10s programas de distribucibn en el DF. 

Consumo diario de leche per capita en el D.F. 1970-1982 

.. - - - - - - -- [:I -~ilititros at dia por hab. -Tmllmci timl 
-- . 

luente: Cuadro K dcl Apkndice Ertadirtico. 

Por ultimo, segun encuestas de alirnentacion del lnstituto Nacional de Nutrition, en encuestas 

realizadas en 1974, 1979 y 1989. alrededor de 50% de 10s nihos entre uno a cinco aiios de edad 

presentan alghn grado de desnutricion. 

De 10s indicadores, entre 10s rnelores que Pueden determinar el bienestar de la poblacion es el 

nivel salarial y de ernpleo. Las politicas de gasto gubernamental y de creacion de dependencias publicas 

a un ritmo que no se habia dado antes, Provocaron un fenorneno de increment0 salarial y del ernpleo. 

Como se observa en el cuadro 12, entre 1976 Y 1977 se dio el nivel de salario real rninirno y rnedio mas 

allo en la historia econornica de Mexico 

Por el lado del empleo, la poca wnfiabilidad Ge 10s datos manejados por la INEGl es rnanifiesta. 

Corno se sabe, para efeclos de regislro nacional la poblacion tolal de Mexico se divide entre poblacion 

econornicamente activa e inactiva (PEA Y PEI). La prirnera, es la que se encuentra en posibilidad de 

trabajar y la segunda, la que declara no estarl0: eStOs son 10s rnenores de 15 aiios, 10s estudiantes, las 

'' V h e  Calva. J.L. Dislribucidn rlel ingreroy . .  pp. 156-166, porn un andiris intercsunte del consumo de maiz, ( r ig~camc y 
h ~ e v o  y nivelcr de gmrl, protein3r y colesterol en Mexico, r i  bicn carcce de rcrier enadisticar conti~ntur. El censo dc 1970 
in<l,ni quc el 70% de la poblaciOn no cornia pcscudo. e l  23"/o "0 oprohoba cl pan de t r i p  regt~larmentc y c l  38% jncr tornaha lccbc. 
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arnas de casas, 10s jubilados y 10s impedidos fisicamente. La poblacion sin trabajo perteneciente a la PEA 

es la que se loma en cuenta para determinar el nivel de desempleo. Per0 esla variable se puede volver 

subjetiva debido a que es una variable observable solo a traves de las declaraciones de 10s individuos, ya 

que las encuestas en Mexico consideran a un individuo como ernpleado si declara haber trabajado a1 

menos una hora en la semana de referencia o esperaba conseguir trabajo dentro de las siguientes cuatr0 

a siete sernanas. "En ultima instancia, con este enfoque el desempleo se convierte en una variable que 

rnide la cantidad de personas que confiesan haber fracasado en la bljsqueda del empleo. En un pais que 

carece de seguro de desempleo, esta confesion es muy poco probable, porque no conlleva ninglbn 

beneficio monetario" 25. De aqui que la variable de ocupaciones remuneradas que, aunque tiene un 

porcentaje sesgado -ya que una persona puede tener mas de un empleo remunerado- es un indicador 

mejor y mas constante que del desempleo como se maneja en Cuentas Nacionales. Como se observa en 

el cuadro 12, el crecimiento promedio anual de las ocupaciones en el period0 fue de 4.4%. 

manteniendose arriba del crecimiento poblacional, que fue de 3.4%. Mas aim, la estadistica oficial de 

desempleo abierto disminuyo notablemenle tambien 5610 viendose afectado por la desaceleracion 

economics de 1977. Sin embargo. a diferencia de la decada de 10s cincuenta y 10s sesenta, la capacidad 

de absorcion de la nueva fuerza de trabajo a partir de 10s setenta, disminuyo de manera significativa en 

especial la nula capacidad del sector agricola. 

CUADRO 12 

Salarios y ernpleo en Mer~co  1970-1982 
Ocupaclones creclmlent( 
remuneradas % 

(miles) 

12,863 
13.322 3.57 
13.702 2.85 
14.441 5.39 
14.647 1.43 
15.296 4.43 
15.550 1.66 
16.238 4.42 
16,853 3.79 
17.676 4.88 
20,282 14.74 
21.549 6.25 
21.483 -0.31 

4.43 

Salarlo mlnlmo dlarlo creclmlento 
Aiio a pesos de 1980 % 

1970 129.10 
1971 122.65 -5.00 
1972 138.97 13.31 
1973 130.47 -6.12 
1974 142.81 9.46 
1975 144.69 1.32 
1976 160.90 11.20 
1977 160.00 -0.56 
1978 154.51 -3.43 
1979 151.30 -2.08 
1980 140.69 -7.01 
1981 143.01 1.65 
1982 126.42 -1 1.60 

ftentc: Cuaclror M y N dcl Apindice Esladirtico. 

indlce del salarlo 
rnedio industrial 
(1980=100) 

90.00 
91.06 
96.07 
93.75 
93.93 
93.92 
105.02 
106.61 
104.52 
102.46 
100.00 
99.80 
104.01 

promedio 0.09 



Durante el desarrollo estabilizador se habia presentado un gran reacomodo de la poblacion hacia 

10s centros urbanos induslriales, aumentando asi las demandas de trabajo, alimenlacian transporte, salud 

y vivienda. Debido al precio del suelo en zona urbana, empezo a intensificarse el paracaidismo, 10s 

asentamientos irregulares y el hacinamiento de las viviendas. 

Enlre 1954 y 1970 el lnstituto Nacional de la Vivienda se orient0 a la atencion y analisis de la 

demanda y problemas habitacionales de 10s estratos de menores ingresos, al igual que al establecimiento 

de politicas nacionales en la materia. Tambien se estimulo al inversionista privado mediante la exencion 

de impueslos en la construccion de viviendas populares. A principios de 10s sesenta aparecio ya 

constantemente la figura del condominio. Segun datos de la INEGI, para 1970, el 84% de las viviendas 

estaban sobreocupadas. Las leyes en la materia se consideraban fragmentarias y desiguales, ya que la 

mayor parte de la vivienda se enfocaba hacia la renta y no la propiedad y, por otro lado, bastaba que una 

empresa tuviera menos de cien trabajadores para eximirla de cualquier obligation habitacional. Se creo 

en 1972 el INFONAVIT, cuyo proposilo era hacer llegar crbditos a 10s trabajadores para la construccion 

aue de otra manera no tendrian acceso. 

Inversidn en vivienda de lndice nacional de cost0 de 
10s organismos pOblicos' crecimiento ediflcacion de la vivienda" crecimiento 

Aiio (miles de millones de pesos de 1980) % (1974=100) % lnllacidn 

'' lndGe general que incluye lanlo malenales como mano de ;bra; cabe hacer notar que el indice de materiales esta 
muy por encima que el indice de mano de obra. 

fuente: Cuadro f4 dcl Apendice Ertadirlico. 

1982 564.2 -5.8 1 728.9 54.8 

Debido al proceso inllacionario de 1976, 10s fondos de ahorro de 10s trabajadores empezaron a 

decrecer en terminos reales, ya que estas cuenlas no pagaban intereses. Al mismo tiempo, la 

recuperation de 10s creditos tambien se vio afectada, inclusive a solo representar el 12%. La crisis de la 

(A 

98.8 
lncluve INFONAVIT, FOVI. FONHAPO. BANOBRAS. PEMEX v banca de desarrollo. entre olros. 



decada del ochenta traeria una descapitalizacibn seria del lnstiluto, a pesar de implernentarse politicas de 

recuperacion de creditos. Esla situacion se vio acompaAada de una disminucion en la actividad del sector 

de la construccion, lo que ocasiono la subutilizacion de la planla productiva y el cierre de empresas 

constructoras, todo lo cual condujo a que se construyeran menos casas, aumentaran las rentas de las que 

ya existian y se diera una fuerte especulacion en el mercado inrnobiliario. 

Corno se observa en el cuadro 13 el irnpulso pljblico a la construccion de vivienda fue rnuy avido. 

precipilandose solo en 1977 y 1982, confirrnando la teoria que afirma que este sector es el rnayormente 

afectado durante una crisis. Por otro lado, el indice de costo de edificacion esta casi constantemente 

arriba de la inflacion, indicando que el esfuerzo del sector privado y de la sociedad civil enfrento costos 

cada vez mas altos, dependiendo entonces la construccion de este periodo en mayor grado en la alta 

inversion publics anteriormente mencionada. 

Conlunicacioncs y transporte 

Los rubros de comunicaciones y transportes fueron impulsados decididamente debido a la polilica 

de desarrollo de infraestructura prevaleciente en el pais. En la grafica 6 se muestra la evolucibn de la 

capacidad de carga de dos sectores irnportantes de la ewnomia. Se puede observar el descuido y la 

irregularidad que ya padecia el sistema ferroviario para este periodo. En contraste, el sector de carga 

rnaritimo llorecio, solo cayendo durante la desaceleracion economics de 1977. El boom petrolero fue 

particularmente prolilico, al irse dando una apertura a1 exterior modesto, per0 cada vez mayor. T h e s e  en 

cuenta que la extraccion de crudo se multipliw diez veces durante este breve periodo, mientras que la 

exportation de este bien constituyo alrededor de 75% del valor de las exportaciones totales del pais. 

I Crceirnicnto de earga transporlnda por FFCC y puertos rnaritirnos I 

- - t C a r g a  tolal tranrpartada por FFCC. (miles de ton.)' 
. . P . Carga total tranrpartada en puenor nacionaler (miles de ton.)" 

- . . t 

hcntc: Cundro 0 dcl Apendicu llrladirlico. 



C O ~ O  se puede observar en la grafica 7, el aumenlo de la disponibilidad de autobuses para el 

transporle de pasajeros por cada mil habilanles se caracterizo por ser volalil con periodos de crecimiento 

acelerado en 1975. 1977 y 1978. Por olra parle. el increment0 de lineas telefonicas por mil habitantes 

present6 una tendencia bastante mas constante y con un crecimiento promedio anual de 7.9%. superando 

con creces el aumento poblacional. 

Camiones de pasajeros y linens telef6nicas en Mexico 1970-1982 
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luenle: Cuadro P del Apbndice Erladirtico. 

De esta forma concluyo un period0 donde el modelo econornico de sustitucion de imporlaciones se 

encontraba en franco desmoronamiento, caracterizado por una fuerte petrolizacion de la econornia en su 

parle final. La politica social y el alto gasto public0 rnejoro en algunos terminos la situation de bienestar 

de la poblacion, aunque dicho gasto ejercido de forma ineficiente favoreceria la crisis de 1982 y la 

posterior implantation del modelo neoliberal de apeiiura econornica. 



11 AN*LISIS COMPARATIVO DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL 

1 POL~TICA ECONOMICA Y CRECIMIENTO 

1.1 TRANSIC~ON Y AJUSTE ORTODOXO 1983-1988 

Para finales de 1982, El secretario de Hacienda, Jesus Silva-Herzog, se reunio en Nueva York 

con 10s banqueros internacionales para pedir una moratoria de Ires meses sobre 10s pagos del principal 

de la deuda externa, period0 durante el cual solo se pagarian 10s intereses. Para obtener este alivio. 

Mexico tuvo que firmar una nueva Carta de lntencion con el FMI donde se exigia, a diferencia de 1976, 

la disrninucion del deficit public0 corno proporcion del PIE, la elirninacion de subsidios, la flexibilizacion 

del control de wmbios y la libcralizacion de precios y del comercio exterior. 

Por otra parte, el lo de septiembre el presidente Lopez Portillo anuncio la nacionalizacion de la 

banca y un eslricto control sobre el manejo de divisas. De esta forma. la administracion del presidente de 

la Madrid heredo en diciembre, un Mexico en crisis cuyos sintomas eran un crecimiento economico 

praclicamente nulo, inflacion del cien por ciento, desequilibrio en la cuenta corriente. deficit pljblico alto. 

fuga de capitales y desintermediacion financiera. 

El modelo sustitutivo de importaciones habia generado una desarticulacion intraindustrial (rezago 

de 10s bienes de wpital y falla de integracion con 10s bienes intermedios) e intersectorial (de la industria 

con respecto a la agricultura, la mineria y 10s servicios) alimentando el desequilibrio exterior de forma 

permanente y creciente. Con estos desequilibrios y contradicciones en el aparato productivo, se transit0 

hacia un modelo de crecimiento con apertura al exterior que eslablece que la funcion del Estado en la 

economia debe ser solo la de vigilante, lirnilandose a mantener las reglas de libre mercado y 

compelencia. Se prornueve la Iiberalizacion comercial y se trasladan 10s procesos productivos a areas 

geogrificas que cuenten con ventajas comparativas, competilivas y de lowlizacion, reduciendose 10s 

coslos y mejorando la posicion competitiva de las empresas transnacionales que comandan el proceso. 

El cambio estructural neoliberal en paises como Mexico se refiere entonces, a la apertura al exterior. 

mayor absorcian de tecnologia exlerna y produccion de articulos competitivos de exportacion 
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Este pensarniento neoclasico argurnenta que la inflacion es producto de 10s desequilibrios entre la 

oferla y la dernanda causados por la dilatacion estalal y la "indisciplina" laboral. Por lo lanto, es 

necesario disrninuir el gasto public0 'irnproduclivo", en particular el que se destina a 10s sewicios 

colectivos, la seguridad social y 10s subsidios a1 desernpleo. Entonces, al '...hater mas dificil el acceso al 

consurno colectivo traera consigo un nuevo despertar del esfuerzo individual adorrnecido por mas de 

veinte anos de Estado benefactor .... esos sewicios sociales ...p ueden ser proporcionados por la ernpresa 

privada que adernas de hacerlo en condiciones de mayor eficiencia proporcionaria una mayor libertad 

individual".' 

Tarnbien se afirma que el sector paraestalal rnexicano fue incapaz de cubrir sus wstos de 

produccibn y expansion por ineficiencia, desperdicio, corruption y falta de vision gerencial. En 

consecuencia, se alribuyo la crisis de 1982 a 10s desequilibrios en el presupuesto del sector plibliw, en 

el sector externo, en el sisterna financier0 y en 10s rnercados de bienes y de factores productivos. El 

deficit externo se debia tanto al exceso de dernanda, que provino del gasto publico, corno a la escasa 

competitividad de la produccion nacional -debido a la polilica proteccionista- y a la polilica de tipo de 

carnbio sobrevaluado que prevalecio en el period0 de crecirniento previo a la crisis. 

De esta manera, se inicio la transicibn en Mexiw hacia un nuevo rnodelo wnocido corno el 

modelo secundarioexporlador que 'representa una fase superior y mas compleja del desarrollo industrial 

capitalista ... exigiendo una burguesia industrial mas fuerte'", o corno modelo de sustitucion de exporlaciones 

donde 10s bienes manufacturados desplazarian a 10s bienes primarios corno las exportaciones 

dorninantes. Lo anterior se muestra en el cuadro 1, donde la participation petrolera en el total disrninuyo 

drasticarnente a partir de la irnplantacion del rnodelo. Por otro lado, aunque la industrializaci6n 

continuaba siendo el motor del crecirniento, se hizo hincapie en orientar la produccion hacia el sector 

externo y en teoria, la sustitucion de exportaciones tenderia a reducir y aun a elirninar el deficit en la 

balanza de pagos en el largo plazo. 



CUADRO l 
Erportnciones de hl ix ico 1981-1997 

K . 
Fuente: Huerla, Anuro. L;be,nlizncidn e itresrabilidod econdmicn en Mexico p.225. 

SHCP. Sinrc.~is de (es!,i~Iisticrrr econdmicnr, p 27. 

El modelo de apertura ha incentivado la entrada de inversion extranjera a fin de incrementar las 

divisas disponibles y promover el crecimiento de exportaciones de manufacturas, disminuyendo asi, la 

presion sobre la balanza de pagos. Para cubrir las obligaciones financieras externas, Mexico tuvo que 

alcanzar un superavit comercial no-petrolero mediante politicas devaluatorias y contraccionistas que se 

aplicaron de 1983 a 1987, para que de esta manera se reorientara la capacidad ociosa product0 de la 

recesion, a satisfacer la demanda externa y no al aumento de nuevas inversiones? 

Partiendo del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno puso en marcha el Programa Inmediato de 

Reordenacion Economics (PIRE), de corte ortodoxo monetarista, con estrategias industriales y 

comerciales inmediatas que tratarian de defender la planta productiva y el empleo. En el mediano y largo 

plazo, se inicio un cambio estructural de la industria que permiliria una articulacion inlerna eficiente y una 

insercion competiliva con el exterior. Entre 1984 y 1985. se logro curnplir el primer objetivo, pues se logro 

un ligero aumento del PIB; sin embargo, en oclubre de 1985, con un nuevo desplome de 10s precios 

inlernacionales del pelroleo, se present0 una disminucion drastica en 10s ingresos fiscales, un 

crecimiento de -3.8% del PIE y una inflation del 106% para 1986. 

Ante la posibilidad de que Mexico nuevamente fallara con sus obligaciones con el exterior 

como en 1982- el secretario del Tesoro de EUA. James Baker, ofrecio nuevas lineas de credlto por 11 

mil rnillones de dolares. Como acto de concordancia, el gobierno mexicano debia apegarse al Plan Baker 

que establecia pagos puntuales de la deuda en el futuro, ventas de las empresas paraestatales, mayores 

' I l c  lhecllo, rc rlio tln. surlihlcion npon',~,r'de irnportocion~s ya que bald la participaci6n ds tar irnpormcioner en l a  economiv 
per" no sc deb6 a m a  r n ~ j o r i a  cn lil clicicrxia clel rn~tlcln sino rnir hien a lar politicas recerivar que rcd~jn el nujo de 
mpoitnu~uner. 
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ajUSteS contraccionistas del gasto pljblico y de 10s salarios y mayor apertura externa (entrada al GAm', 

wmo supuesto triunfo). 

Para cumplir con eslos lineamientos, entro en vigor el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC). 

que ademas reorient0 la politica sobre la inversion extranjera, permitiendola sin ninguna traba per0 - 
como se vera mas adelante- sin ninguna regulacion ni control que aseguraran su permanencia en el 

pais. Ademas del rnejoramiento de la balanza wmercial que provino de la reduction drastica de las 

importaciones, la brecha de divisas cronica en Mexico se trato de compensar en este periodo, con 

inversion extranjera, especialmente de cartera, de caracter muy volatil. Para atraer estos recursos el 

sector bancario entre 1986 y 1987, mantuvo altas tasas de interes real lo cual provoco el regreso de 10s 

capitales fugados del periodo anterior. Oe igual forma, se desregulb el sector bursa81 facilitando la 

inversion en la Bolsa Mexicana de Valores, elevando el indice de Precios y Cotizaciones 

espectacularmente. 

Sin embargo, este auge de la bolsa tenia un sentido inverso al wrnportamiento real de la 

economia, es decir, el lPyC crecia mientras que el PIB se estancaba, como se observa en el cuadro 2. 

Finalmente, esta 'burbuja" estallo w n  el crack de octubre de 1987, dendose un proceso acelerado de 

compra de dolares y, al retirarse Banco de Mexico del mercado cambiario, se dio la espiral inflacionana 

mas grande en la historia reciente de Mexico. 159%, segtin datos oficiales. 

En retrospectiva la crisis linanciera causada por la caida de la BMV result0 hasta cierto punto 

paradojico debido a que existia en ese momento un nivel muy alto de laS reservas internacionales ai 

igual que superavit en la balanza de pagos. per0 las expectativas inflacionarias pusieron en evidencia la 

fragilidad del modelo economico. 

PIB real (base 1980) 

La cnrrada a l  GATr cn 1986 marc6 el  inicio olicial -anle lor ojos de lor paiscs dcrarrollrdor- dr l  modelo con apenura 
rcon6micu cn MCxico. Sin embargo. la  prornoci6n rle exportacioner requiri6 unu iguol o mayor canlidad de intervenci6n estutal 

qlle c~lalqaicr otro progrvma dc desarrollo anterior. 
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Estando al bordo de la hiperinflacion, el gobierno decidio aplicar una version heterodoxa de 

estabilizacion -el Pacto de Solidaridad Economica (PSE)- que planteaba el virtual congelamiento de 

precios, salarios, lipo de carnbio y tasas de interes, abandonando de esta forma, el principio ortodoxo de 

absoluta libertad economica. Asi es corno en su primera lase. entre diciembre de 1987 y marzo de 1988. 

se castigo a 10s salarios reales, cargandoles el mayor peso del ajuste. Obsewese el cuadro 3, donde se 

muestran 10s efectos negativos sobre el poder adquisitivo de las politicas de contraccion salanal en el 

sexenio de la Madrid y su continuacion hasta 1995. 

CUADRO 3 

Solarios medios reales e inflaci6n en Mexico 1982-1995 

luente: Amro Onir. Politico econdrnico de Mdxico pp.99, 120. 
Villarrcal, R c n e  Inrltrsfriolizocidn, rlerrdn y dcsequilibrio ... pp.430. 650. 

Aunque la contraccion de la actividad econornica logrb reducir el deficit pirblico en proporcion al 

PI8 y obtener superavit en el sector externo, la correccion de 10s desequilibrios solo se alcanzaron en el 

plan0 financier0 de corto plazo, no derivaron en una recuperacion economica estable que garantizara las 

transformaciones estructurales necesarias para alcanzar un crecimiento sostenido de la ewnomia. 

Ademas, se demostro que no solo eran laS presiones de demanda y 10s aumentos del salario real 10s 

provocaban la inflacion, ya que estos se contrajeron severamente durante este periodo, sin poder abatir 

el increment0 de precios. 

Se ha creido que la desregulacion y la liberalization de la ewnomia abririan el camino para la 

transformation y modernization de la Planla productiva. La politica economica implemenlada ha 

provocado que la actividad economica nacional siga dependiendo de las fluctuaciones de la economia 



mundial, en particular con relacion al precio y demanda del petroleo, de las tasas de interes, de las 

condiciones de renegociacibn de la deuda externa, asi como de las politicas comerciales que adopten 

las economias desarrolladas. 

Los choques externos y el excesivo endeudamiento, sumado a la aplicacion de rnedidas de 

politica economica de corto plazo contradictorias, afectaron el crecimiento duranle 10s ochenla. Dichas 

politicas fueron incapaces de mejorar la balanza de pagos y lograr la recuperacion economica, luego de 

un choque externo adverso y de la creciente dependencia de flujos de capitales externos de corto plazo. 

Las caracteristicas de la liberalizacion financiera y del mercado de capitales en Mexico han 

representado una navaja de doble filo; si bien dio holgura al manejo del tipo de cambio y ha propiciado la 

entrada de capitales, tambien ha provocado la fuga de estos cuando las expectativas y las condiciones 

que facilitaron la entrada han cambiado. ya sea por el recrudecimiento de 10s desequilibrios 

macroeconomicos internos, por la modification de las expectativas de crecimiento y rentabilidad de la 

economia nacional o porque han cambiado las condiciones exogenas (fluctuaciones del dolar, de la tasa 

de interes internacional o el ritmo de la actividad ewnomica estadounidense). 

En sintesis, 10s resultados obtenidos para el period0 1983-1988, fueron graves: un crecimiento 

economico practicamente del 0% en terminos reales; menor capacidad en planta y equipo que se 

manifesto en una planta industrial debilitada; un ingreso real deteriorado y distribuido de forma mas 

concentrada; mayor desocupacion y subempleo, mayor vulnerabilidad de la economia nacional a 10s 

vaivenes de la economia internacional y; mayor inestabilidad social y politica que en conjunto. 

imposibilitaron el despegue del modelo de sustitucion de exporlaciones que permitiera el verdadero 

cambio eslruc1uraP. De esta forma, las transformaciones estructurales derivadas de la Iiberalizacion de la 

economia no resolvieron la asignacion inapropiada de 10s recursos sino por el contrario, propiciaron una 

arliculacion menos favorable al favorecer el crecimiento de las imporlaciones y la inversion especulativa. 

El distanciamiento del rendimiento entre lo productivo y lo financier0 provoco que muchos sectores 

prefirieran comercializar 10s productos importados, en vez de modernizar sus procesos productivos para 

encarar la competencia frente a las imporlaciones. 

' Para Rcne Villarreal esc cambin debe darre dcsde un enfoquc ncocrtruchlralirta, er decir, s61o lime lugar cuvndo cambia la 
~ f c ~ t a  asregad= en ru cornporici6n (estmcNra) o rifmo de crccimicnto o ambor. 'Tales problemas dr inelasticidad de l a  ofena 
productiva re obrervan en rncrcndos imperfector y rezagor rcgionaler y de infruertruchlra. Ari, la recanvcrsi6n indusbial y la 
ofcrta productiva finalmente rc dctcrminarin por aumcntor en la  invcrri6n. el progreso r(.cnico y la productividad. Por otro 
lado. los eambior en los precior rclalivor y en la  admioirwci6n y ritmo y comporici6n de la dcmandv son tambien mcdios para 
esritnular cnrnbior en la  ofcrta prodscliva, per0 mientms Crta no re haya rcrlizado efecrivamcnle. no puedr tcncr lugar e l  
cambia c r r m c ~ r v l .  Ari, I. reuctivaci6n de la demanda dcbe rcr gradual y hacienda enfaris en la  inverri6n mir que en c l  
cot~rumo. lgualnlentc, debe l~aber mudernizuci6t1 en lar irevr ticnico-productiva, adminirtrativa y comercia1 de las cmprerus. 



1.2 CONSOLIDACI~N DEL R.IODELO NEOLIBERAL 1989.1997 

En 1988, al asumir la presidencia Salinas de Gortari, la economia se encontraba en recesion con 

altos niveles inflacionarios, 10s principales objetivos fueron entonces: renegociar la deuda externa, dado 

que el crecer para pagar del Plan Baker se habia convertido en un circulo vicioso de deuda para pagar 

deuda; lograr una inflacion parecida a la de 10s principales socios comerciales y mantener asi, un tip0 de 

cambio estable; aumentar el ahorro interno y proseguir con la apertura exterior, cuya meta ulterior era 

alcanzar un tratado trilateral de libre comercio con EUA y Canadd. 

A principios de 1989, el gobierno mexicano entro en negociaciones con sus acreedores para 

reestruclurar el vencimiento de 100 mil millones dolares, de las cuales Mexico se vio beneficiado con 

reducciones en el principal de la deuda. A wmbio, el nuevo Plan Bmdy "pedia" que se reforzaran y 

cumplieran las politicas macroeconomicas de ajuste y estabilizacion y de cambio est~ctura l  emanadas 

del DeGlogo del Consenso de Washington? 

Asi. en Mexico se instrumenlo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Economico (PECE), como 

continuacion, en la practica, del PSE. En el combate a la inflacion se obtuvieron resultados exitosos 

mediante una estricta disciplina de las finanzas pirblicas y una sobrevaluacion cronica del tip0 de cambio. 

como ancla antiinflacionaria e inslrumento de estabilizacion que, sin embargo, afecto negativamente a la 

cuenta corriente. Los ajustes ortodoxos generaron recesibn por su impacto en la demanda agregada y 

aunque fueron efeclivos en el corto plazo, cuando se recupero el nivel de crecimiento volvio a aparecer 

el desequilibno externo estructural, es decir, la brecha de divisas. A cambio de un crecimiento promedio 

anual en el period0 1988-94 de 3% del PIE, se dio un deficit acumulado en la cuenta corriente por 107 

mil millones de dolares (vease grafica 1). 

Este desequilibrio externo se financio con divisas provenientes del ahorro externo (inversion de 

cartera, en su mayor parte) y la venta de paraestatales. La liberalization comercial se utiliz6 para que 10s 

nuevos productos importados fomentaran la baja de precios, controlando la inflacion. La justification 

gubernamental para manlener una cuenta corriente deficitaria era que, por una parte, el deficit comercial 

se debia a que el aumento de la mayoria de las importaciones era de bienes de capital que aumentaria 

teoricamenle el potencial exportador y por la otra, dado el caracter subdesarrollado de Mexico. esle 

debia ser importador y no exportador nelo de capilales. Cabe mencionar que en estas politicas de ajuste 

El program2 mncroecon6mico del Decilogo cxigc dirciplina fiscal, recone dcl gasto ptiblico (y su priorizaei6n hacia 
cducuci6n, ralud e in~merlmcfura), reform3 fiscal (bjsicarncnle, ampliacibn dc la bare gruvublc) y un tipo dr cambio 
conlpelirivo promotor de las pnponucioncr. El pragrama dc cambio crtruclunl ertabtccc la adopci6n d e  lur 3 d: la  
d~.~~erpm,ecc~ri,~, qor sc refiere a la tiberaci6n cornercial, 13 libcrici6n linanciera y la  libcncibn de la inversi6n extnnjera; l a  
de.vrc~alrrez6,t. dr 10s derechos dc propicdad y a l a  disminucibn o simplificacibo de nimitrr burocriticos y; l a  desesmlirocldn. 
er decir, lr l~ r i va~ iwc~bn  de empicsur paraeaalslcr. 
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POr otra parte, la deuda interna (phblica y privada) se disparo a causa de las inversiones 

extranjeras en cartera que en esle periodo se volcaron a la BMV y a la wrnpra de valores 

gubernarnentales que pagaban tasas mas altas que en olros rnercados de dinero y capitales. El Banco 

de Mexico tambien favorecio el endeudarnienlo interno public0 en favor de 10s inlerrnediarios financieros 

no bancarios, al limitar el acceso gubernarnental al que en el pasado fue una fuente de recursos 

internos, el encaje legal. 

En cuanto a la tasa de ahorro interno de Mexico, en 1988 esta representaba alrededor del 21% 

del PIE, parecida a lade Corea; sin embargo, el problema constituia la canalizacion de este ahorro a la 

inversion productiva. En el sexenio salinista el ahorro externo vino a sustituir, no a complernentar el 

ahorro interno, que bajo hasta el 15% del PIB (proceso de desplazarniento o crowding out). Es extendida 

la idea que la liberalizacion financieran y el aurnento del consurno privado, provocaron la caida del ahorro 

interno, desincentivando con ello la inversion productiva. "El ahorro externo desplazo a1 ahorro interno 

privado, incentivando fuerternente el gasto al consurno de todo tipo de bienes, per0 principalmente de 10s 

bienes irnportados ... Asi, el aurnento en el consurno y la baja en el ahorro interno privado estuvo 

prornovido por la Iiberalizacion comercial y la politica rnonetaria y crediticia que, al elirninar el encaje 

legal y 10s controles crediticios cuantitativos, signifiw, por una parte, elevar el rnultiplicador bancario ...y. 

por el otro. aumentar el credit0 al consumo en 450% en terrninos reales, durante el periodo 1991-1993.8 

La desaceleracion del crecirniento de la economia en 1993, enfrentaba la politica econornica a 

dos posibilidades. Una era que si se detenian 10s flujos de capital provenientes del exterior, la balanza de 

pagos estaria en una siluacion tan deficitaria que el tipo de carnbio tendria que devaluarse y la actividad 

econornica podria contraerse aun mas. Por tanto, si se persistia en el intento de reducir la inflacion a 10s 

niveles de 10s paises mas avanzados, se rnantenian 10s flujos de capital externo, aumentara la 

productividad y se diera un ligero aumento en la banda de flotation cambiaria, se podria al cab0 de 

algunos aAos, corregir el deficit en la cuenta corriente. La otra alternativa, rnenos riesgosa, era aceptar 

que la inflacion regresara a niveles de alrededor del 20%. rnanteniendo la disciplina fiscal, lo cual 

elirninaria el deficit cornercial provocado por la sobrevaluacion del tip0 de carnbio. Se opt6 por la prirnera 

alternativa logrando un ligero repunte del PIB real, creciendo 3.5% en 1994. 

Por otro lado, si bien la inversion exlranjera total pas6 de 3 530 rnillones de dolares en 1989 a 

33.332 en 1993. el 85% correspondia a inversion en portafolio y solo el 15% era inversion directa. Esla 

fragil siluacion, la sobrevaluacion del peso y, por ende, las expectativas devaluatorias provocaron que 

v o l ~ c  en e l  caro de Ml'nico, fue ucornpafiada por la  .usencia de sapervisiQ y regolaci6n bmcurias, permilicndo a lor bnncor un 
elevaclo sobrecndeudamicnto y la  aparici6n de clcvador niveler de canera vencida. aparte de rnanejor camptor y dcsviacioner 
de recursos qur re dieion denrro del FOIIAPROA. 
' Villarrcal. O,,. cii p.644. 



10s tenedores de deuda pljblica interna fueran sustituyendo 10s CETES por TESOBONOS (instrumentos 

respaldados en dolares). Lo anterior no pudo frenar la fuga de capitales, que sumo 14 mil millones de 

dolares en solo ocho meses. 

Para el ultimo trimestre de 1994, se vislurnbraba un horizonte ya peligroso con respecto a1 seclor 

exlerno: deficit en la cuenta corriente (8% del PIE), vencimientos de pagos de deuda a corto plazo (51 

mil millones de dolares de 10s cuales 30 rnrnd eran 10s rnencionados Tesobonos), agolamienlo de las 

reservas internacionales y disminuciones aceleradas de la inversion de cartera debido a1 surgimiento del 

rnovimiento armado en Chiapas y 10s asesinatos de un cardenal. un candidato presidencial y el 

secretario general del partido oficial. Esto represento una crisis de confianza de 10s inversionistas en el 

rubro de riesgo-pais de Mexico. 

Al rnismo tiernpo, se increment0 la tasa de interes pasiva en EUA, asi que la consideration de 

crecimiento y rentabilidad futuros tambien contribuyeron a las bajas expectativas de 10s inversionistas en 

Mexico. Estas circunstancias iniciaron una nueva dolarizacion del sistema, presionando sobre el tip0 de 

cambio real (sobrevaluacion del 52%, a pesar de la existencia de una banda de flotacion); sin embargo, 

se decidib no devaluar hasta la salida del presidente Salinas. Entre el 16 y 20 de diciembre se present0 

una gran especulacion carnbiaria que presion6 sobre la banda de flotacion, lo que provocd 

inrnediatamente el primer desliz del tip0 de carnbio de 15% iniciandose asi el colapso del modelo 

macroeconomico. 

En 1995, la falla de divisas desataria un proceso devaluatorio irnparable haciendo necesario un 

rescate a favor de Mexico, propiamente dicho, a traves de un credito puente por 10s 51 rnrnd a traves de 

la mediacibn del presidente estadounidense Clinton, al otorgar creditos directos al gobierno rnexicano por 

20 rnrnd y el resto proveniente del FMI y de bancos comerciales de Europa y Asia. Claro esta que las 

wndiciones de la ayuda fueron muy apremiantes ya que el colateral que tuvo que presentar Mexico fue 

la venta petrolera de PEMEX en caso de falta de pago y de las resetvas estrategicas en caso extremo. 

Ese afio finalizo con una paridad de alrededor de 8 pesos (devaluation del 100%). una caida de 7% del 

PI8 en terminos reales. la perdida de un rnillon de ernpleos y una inflacion del 52%. 

A partir de 1995 se ha adoptado un tipo de carnbio hasta cierto punto flexible y competitivo para 

mantener en equilibrio la balanza comercial. Al interior, se ha utilizado el credito interno como nueva 

ancla antiinnacionaria (tasa de interes elevada) provocando una escasa dernanda de credito por parte de 

las empresas y el problema de sobreendeudarniento que rnanitiestan un gran nljrnero de ellas, donde el 

problema de las carteras vencidas aun nose soluciona. 

La politica ewnomica ha mantenido la libre movilidad de capitales sin resolver la regulacion de 

10s capilales volatiles de corto plazo que facilmente pueden distorsionar el tipo de carnbio real y 

favorecer la reasignacion ineficiente de recursos. Sin embargo, a partir de 1997, 10s nujos de inversion 
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extranjera directa constituyeron practicamente dos tercios de la inversion extranjera total, lo que ofrece 

una mayor seguridad en el financiamiento del creciente deficit en la cuenta corriente, disminuyendo asi el 

peligro de volatilidad de 10s flujos externos de capital. En 1997, tambien se ha presenlado la 

recuperacion de la incidencia del merwdo interno sobre el crecimiento del PIB, la inversion privada 

crecio a una tasa del 26% y el consumo privado al 5.6%: en tanto que las exportaciones solo crecieron al 

17%. 

En la recuperacion de la estabilidad y del crecimiento que se ha iniciado desde finales de 1995. 

se pueden identificar tres factores: el prestamo por 51 mmd para superar la emergencia financiera del 

pais, el alza del mercado petrolero desde 1995 y la intensificacion de la politica de conlencion salarial 

que ha provocado una caida del salario real promedio de mas del 20% de 1995 a 1997. Estos factores 

han sido decisivos en la recuperacibn de la estabilidad y del crecimiento en el corto plazo, per0 ninguno 

de ellos sirve para garantizar el transito hacia una etapa de desarrollo sostenido. Mas aun, la balanza 

comercial se ha vuelto nuevamente deficitaria desde 1997, a lo cual hay que agregar el peso de lo5 

pagos por 10s servicios del capital externo, que en intereses y utilidades significo un pago neto de mas 

de 12 000 millones de dolares en 1997. 

A pesar de la recuperacibn del crecimiento del PIB, 10s factores externos que determinan el 

escenario ciclico en que se mueve la ewnomia siguen presentes: el endeudamienlo externo, el deficit 

determinado por un acelerado crecimiento de importation de todo tip0 de bienes y su efecto de 

desplazamiento de produccion national. La causa fundamental de este desplazamiento es la falta de 

competitividad en el mercado interno de una parte muy considerable de las empresas agropecuarias e 

industriales del pais. Otro factor del movimiento ciclico es la volatilidad de 10s capitales externos w n  10s 

que se financia temporalmente el deficit de cuenta wrriente. Esto se encuenlra determinado tanto por la 

naturaleza del nuevo capital financiero. corno por las insuficientes expectativas que ofrece a la inversion 

productiva, un mercado interno contraido que tiene en la contencibn y disminucion de los salarios reales. 

uno de sus principales elementos de eslabilizacion y de competitividad. 



1.3 ESTRUCTURA MANUFACTURER4 Y COMERCIO EXTERIOR 

Desde 10s arios setenta y hasta 1982, la participacion de la industria manufacturera en el total del 

PIB habia permanecido en alrededor del 20%. mientras que la participacion del empleo de este sector en 

el total de la economia fue entre el 10 y el 12%. A partir de la implementation de la estrategia de 

apertura comercial en Mexico en 1983, aunado a la depreciacion drastica del tip0 de cambio y a la 

recesion economica con la consecuente conlraccion del mercado interno, se present0 un gran impulso 

de las exportaciones, especialmente de las manufactura~'~. A pesar de este cambio estructural 

importante de la participacion manufacturera en las exportaciones totales (para finales de 10s noventa. 

alrededor del 80%), la manufactura apenas esta alcanzando 10s niveles anteriores al boom petrolero, ya 

que fue precisamente durante este periodo cuando el petroleo domino las exportaciones. Por otro lado. 

la estructura de las exportaciones se encuentra demasiada concentrada en la actualidad; por ejemplo, en 

1992, solo las cinco ramas mas modernas contribuyeron w n  el 42% del total de exportaciones 

manufactureras, estas ramas son las de automoviles, equipo electronico, vidrio, cerveza y petroquimica. 

En el otro extremo se encuentran las industrias "tradicionales" atrasadas w m o  alimentos. 6bras. tabaw. 

textiles y calzado. 

El desequilibrio comercial ha sido caracteristico a la ewnomia mexicana desde la decada del 

setenta. en especial causado por la importacibn de manufacturas. Si bien el coeficiente de exportaciones 

de la economia (WPIB) y, en particular. de las manufacturas ha crecido de forma muy rapida desde la 

implantacibn del modelo neoliberal, tambien lo ha hecho el weficiente de importaciones (MIPIB), y a un 

paso mayor, provocando un deficit comercial cronico. Las compras totales de mercancias al exterior 

aumentaron de 12 mil millones de dolares en 1983. a 110 mil millones para 1997. De esta forma. de 

1983 a 1997 la tasa anual promedio de crecimiento de las importaciones totales fue de 14.9%. mientras 

que para las manufacturas fue de 18%. 

Este aumento en 10s coeficientes de importacibn tanto de la ewnomia como de las manufacturas 

no ha sido aprovechado para wnstituir una estrategia de orientaaon hacia la exportacibn w n  un mayor 

impact0 en el crecimiento del PIB, ya que la mayor parte del incremento de estas fue en bienes de 

consumo e insumos yen menor porcentaje, en bienes de capital, como se observa en el cuadro 4. Cabe 

mencionar que el incremento de la importacibn de insumos se puede explicar por la el impuso de la 

maquila desde 10s ochenta. 

Por otro lado, el grueso de las importaciones manufactureras se ha concentrado en pocas ramas. 

por ejemplo, en 1992. solo las ramas de maquinaria no eleclrica y motores y autopartes wnstituyeron el 

34% del total de las importaciones. 

" VL'urc c l  cutbdro I ,  o l  principio dc erle copilulo. 
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Bienes de consumo 10.3 8.9 5.3 5.0 6.8 12.3 12.5 12.0 7.4 8.5 

Bienes intermedios 61.8 M.6 78.5 77.4 78.9 71.4 68.9 71.2 80.4 77. 

27.9 26.5 16.2 17.6 14.3 16.3 18.6 16.8 12.2 13. 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 

Fucnte: SHCP. Sinresir de esmdisricar econdmicos. p 14 y Banco de Mexico Infirmer Anuoles. 

A falta de una politica industrial realista y viable, 10s gobiernos neoliberales mexicanos han 

favorecido la inslrumentaci6n de ciertos "incentives para producir", w m o  es la tasa de retorno de las 

mercancias y el analisis de 10s precios relativos". La teoria neoliberal concibe la maximizacion de la tasa 

de retorno de las mercancias como un imperativo para la acumulacion de capital y el crecimiento general 

del PIE. Asi, en el sector manufacturer0 esta tasa de retorno ha sido mbs del doble que la del total de la 

economia durante el modelo de apertura. En efecto, las ramas manufactureras mas modernas presentan 

tasas muy altas de retorno, en tanto que las ramas atrasadas inclusive muestran tasas negativas, 

demostrandose la heterogeneidad del sector. 

En cuanto a 10s precios relativos de las manufacluras mexicanas, estos han presentado una 

caida desde finales de 10s ochenta, debido a la creciente cornpetencia y a la liberalization de las 

importaciones. Contrario a lo anterior, las actividades extractivas y el sector servicios han vislo sus 

precios relativos elevarse; estas ljllimas tendencias reflejan la creciente orientacion de la economia hacia 

10s servicios y la produccion de bienes no transables y, por tanto, la subsecuente sobrevaluacion del tip0 

de cambio. 

La apertura externa (TLC) y la distorsion de precios relativos que genero la sobrevaluacion del 

tip0 de cambio entre 1992 y 1994, han cambiado 10s patrones de consumo en favor de 10s productos 

importados, actuando en detrimenlo de la produccion nacional y de las cuentas con el exterior. Todo ello 

ha contribuido a una mayor vulnerabilidad de la economia, dada la ausencia de una politica industrial, 

" Sc puedc conridcni a la tara dc retorno dc mercancirr como la lara dc ganancia de lor cap~talirtus con rcrpecto a rur gartor 
dc capital, c l  incremcnto de err= tasn re lugm medisnte cconomiar de ercrla y la menor participacib factorial de lor arnlariados 
cn c l  ingrcsu gcncrndo. LOS PCCEIOS ~clali\~os IC calculan divldlendo e l  PIR u precios corrienter dc una ram. o sector entrc 
P l l l  a procior constmter. 
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fiscal, comercial y crediticia que impulse el crecimiento sostenido de la economia y de la cornpetitividad 

necesaria para alcanzar 10s niveles de insercion eficiente en la economia mundial. Ademas, el TLC no ha 

asegurado politicas de transferencia y creacion de tecnologia, ni de capitales productivos que trabajen 

en igualar 10s niveles de productividad entre la economia mexicana y la de sus principales socios 

comerciales en un context0 de economia abierta sin aranceles. El efecto es que "...el modelo 

proteccionista de sustitucion de importaciones en su primera etapa es similar al modelo con liberalization 

comercial acelerada y apertura ineficiente ... se crea un nuevo sesgo pro-importador ... Asi, el modelo de 

apertura acelerada tiende a desaparecer la industria de bienes de capital y a desarticular 1% cadenas 

productivas de bienes intermedios, lo que significa la existencia de una apertura ineficiente"." De esta 

forrna, se puede decir que se ha retornado a la primera etapa de sustitucion de importaciones, con un 

bajo efecto ingreso, un bajo multiplicador de la inversion, un elevado efecto brecha de divisas y una alta 

propension marginal a importar. 

CRAFICA 2 

indices de sustituci6n de importaciones y de exportaciones 
y coeficlente de apertura externa 1981-1997 

60.0 50.0 A- : 1 .- ~~ ~ 

*....X -.-.X -1 
s 

. -. 
30.0 - x-. . - . . .x. g-. . 
zoo X; - 

.. ~ . . .. 
d i n d i c e  do WJL de imponaoones +Indice de rusl de ex+w+aimes . . x. . .&I. de apermra enema 

. . . .-. . . -- 

indice de surlituci6n de impolfaciones = Modelo de Chenery en bass a1 valor agregado. 

- 1 1  
lndice de sustilucibn de exportaeiones = indica el peso de las manufacturas en las exportaciones lotales. 
Coeficienle dc apertura a1 exterior = (XIPIB)+(MIPIB). lndica el peso lanto de las expolfaciones coma de lao 

importaciones dentm del PIB. 
I ~ ~ c n t ~ :  Cuudro I1 dci Apendicc Estadistico. 



En la grdfica 2 se puede obseivar la crecienle importancia del sector externo en el PIB debido a 

que desde 1983, el porcentaje de importaciones sujeto a licencias fue bajando paulatinamente; de tal 

suerte que para 1988. solo estaban sujetas el 21.2% de las importaciones, en 1990. el 13.7% en 1993, 

el 5% y en 1996. el 2.5%. facilitando asi las importaciones. Por el otro lado. se encuentra el apoyo 

instilucional a las exportaciones manufactureras que aprovechara la demanda externa ante la 

contraccion del mercado interno, situaciones que se reflejan tanto en el incremento del coeficiente de 

apertura economica wmo en el indice de sustitucion de exportaciones. 

Este incremento en la sustitucion de exportaciones se ha sustentado en el us0 de la capacidad 

ociosa y en la disminucion de los salarios reales, ante la falta de una politica de foment0 a la inversion 

para la reestructuracion y modernization integral de la industria. Asi, las inversiones se han dirigido en 

gran parte al sector inmobiliano, a la BMV y al mercado de dinero. favoreciendo un proceso de 

desintermediacion financiera, esto es, la caida de la captacion total en el sistema bancario y la restriccibn 

crediticia. Por su parte, el gobierno solo ha promovido la inversion privada en algunas grandes obras de 

infraestructura como construccion y manejo de autopistas. manejo de puertos maritimos y generacion de 

electricidad. 

Algunos estudios econometricos sobre crecimiento del PIB, con respecto a 10s precios relativos. 

la tasa de retorno del capital y las exportaciones (1997)", han demostrado un proceso de 

heterogeneizacion crecienle de las manufacturas y de una wncentracion alarmante de la ewnomia. 

Solo las rarnas modernas han podido incrementar su tasa de retorno y por ende, su participacibn en el 

PIB, a pesar de la disminucion de sus precios relativos. mientras que las otras ramas han respondido 

con una contraccion en sus actividades. 

El cambio estructural de la economia haua el exterior, ha provocado un mayor coeficiente de 

importacion por cada punto de crecimiento del PIB. Asi, bajo este modelo se ha presentado lo que 

algunos autores han dado en llamar una "industrializacion orientada hacia las importaciones" en la 

manufactura. Lo anterior se constata en el coeficiente de importacion/exportacion. es decir, la cantidad 

de importaciones que se requieren por unidad exportada. En el cuadro 5, se comprueba una alta 

elasticidad de la demanda de importaciones del sector manufacturer0 exportador, especialmente en 

~eriodos de crecimiento. 

"ease el  trabajjo dc linriqcle Dursel P. en La c,<onomin rlr. In  pol,miocrdn. . pp. 204.207. 



1.75 2.85 2.53 1.93 0.86 1.05 1.61 1.83 1.17 1.04 1.45 1.09 1.44 0.86 

0.01 001 0.01 0.02 0.03 0.03 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 015 

3.16 134 1.37 1.79 1.34 1.23 1.54 1.84 2.04 2.26 2.69 234 231 1.21 

0.01 001 0.02 1.33 0.23 0.23 0.36 0.82 0.71 0.79 2.95 1.75 1.46 1.70 

0.79 0.76 0.68 0.76 0.73 0.64 0.60 0.64 0.71 0.68 0.67 0.60 0.57 0.42 

0.65 0.51 0.54 0.67 0.77 0.69 0.91 1.01 1.07 1.23 1.44 134 1.43 0.90 

fuenle: Enrique Durrel P. Ln eeonomia de inpo1ari:oeidn.. p. 252. 

El citado estudio realizado por Dussel, menciona que en el periodo 1970-1992. la estructura del 

sector exportador manufacturero determina una elasticidad exporlaciones-empleo manufacturero de 

-1%. es decir, un increment0 de 1% en las exportaciones manufactureras provoca una caida de 1% del 

empleo. Esto se explica por la heterogeneidad y la alta intensidad de capital de 10s principales 

exportadores de manufacturas en Mexico. Lo anterior ha conducido a la caida constante de la 

participacion del empleo manufacturero en el total nacional durante el periodo, inclusive en numeros 

absolutos en las ramas atrasadas. Asi, este modelo secundario-exporlador no ofrece perspectivas de 

aurnento del empleo, aljn en periodos de auge, ya que las ramas que estan destacando son las 

intensivas en el factor capital y no las del factor trabajo, que supuestamente deberian ser las que 

impulsen el crecimiento de un pais subdesarrollado segun la teoria de las ventajas comparativas. 

Aunado a lo anterior, de 1882 a la fecha, el crecimiento prornedio del acervo neto de capital en la 

economia ha sido apenas superior al cero por cienlo, aumentandose asi el us0 de la capacidad ya 

instalada.. Cabe aclarar que el sector manufacturero, junto con el agro, han sido 10s sectores con un 

continuo deterioro de su acervo de capital, aproximadamenle 2.5 y 3% promedio anual respectivamente. 

Nuevamenle, solo las ramas m6s modernizadas de la manufactura como automoviles y la industria 

cervecera han podido incrementar su acervo de capital anualrnente. Por otro lado, el sector servicios ha 

visto crecer su participacion de acervo en el tolal de la ewnomia en el mismo periodo. 

Como ya se menciono, las ramas de mayor intensidad de capital son las que han participado 

mayoritariamente en el aUment0 de las exportaciones. Este proceso esta relacionado w n  el comercio 



intraindustrial'4, que ha cobrado importancia en Mexico, alcanzando alrededor del 35% del comercio total 

y 50% entre las exportaciones manufactureras. La participacion mayor del comercio intraindustrial de laS 

ramas manufactureras mas dinarnicas puede explicar la capacidad de estas actividades para responder 

a la aguda caida en 10s precios relativos, contrario al resto de las ramas. 

El comercio intraindustrial se ha inclinado hacia 10s bienes de capital, 10s insumos y 10s bienes de 

consumo duradero. Por otro lado, en el comercio interindustrial. 10s sectores importadores se sesgan 

hacia 10s bienes de capital y 10s insumos, mientras que en 10s sectores exportadores, la composicion es 

la contraria; donde las actividades son intensivas en recursos naturales y en insumos agroindustriales de 

exportacibn. Los sectores de bajo volumen de cornercio exterior (con una participacibn de 215 partes del 

valor agregado manufacturero) presentan una composicion alta en bienes de wnsumo no durable. 

donde destacan las industrias alimentarias, textil y del vestido. 

En sintesis, la estructura de la industria manufacturers mexicana esta fuertemente sesgada hacia 

10s bienes de consumo no duradero y hacia 10s insumos generalizados, con un peso muy limitado de 10s 

bienes de capital. Los bienes no durables presentan la caracteristica de una baja participacibn del 

comercio exterior en la produccion. Los insumos generalizados y 10s bienes de capital estan constituidos 

por sectores de altos volljmenes de comercio exterior, sin embargo, como el pals es fuertemente 

deficitario en el comercio exterior de estos productos. este resulta ser de caracter principalmente 

interinduslrial, constituyendo estas actividades el grueso de 10s sectores importadores. Sblo en 10s 

bienes de consumo durable, eje del desarrollo industrial desde 10s setenta, predominan ampliamente 10s 

sectores con comercio intraindustrial. 

La nueva teoria del comercio hace enfasis en 10s rendimientos crecientes a escala, lo que se 

presenta en 10s sectores de comercio intraindustrial y en 10s de imporlacion interinduslrial, que 

representan en conjunto, aproximadamente el 90% del total de comercio exterior de manufacturas a 

finales de 10s noventa. Los rendimientos crecientes casi son inexistentes en 10s sectores de exportacion 

interindustrial. 

'' Dcnrro de 13 Nuevn Teorio del Comercio, rurgida a mediador dc lor  ochenta, e l  comercio inrroindurlriol involucra a 
de illdtlstrias con intenridades de facrorcs similarer, ar i  como a lrunsacciones intruempresas. Por otro ludo, el 

coniercio inrer;,lrllrririnl involucra c l  inrercambio de bienes con intcnridader dc factores y rccursos narumlcr difencnlcr. Entrc 
lor beneficior dcl comcrcio intnindurnial re cncucntron: incentivor a1 incrcmcnto de las economias de escala, disminuci6n dc 
lei precios relativo3 y la diferencinci6n y diversidad dc mercanciur. E l  beneficio dinhmico del comercio er el intercambio dc 
ideor, pero su efcctividad dependc de lar condiciones inrtirucionalcr y dc 10s arreglor para alenlsr la banrferencia de 
tccnologias. Ari, rc sugicrcn politicas crtalalrr p a n  prornovcr 12s econorniar dc ercalr e incremcntar el camercio incmacional 
de rcctures y emprcsur erpecificos que tengan exmmalidades produclivar y comerciales poritivar. Lo anterior re contnpone ul 

c l j r ico dc ileckrher-Ohtin que ertablece qu~. la oricntaci6n neutral y cxponadora arignari eficicntcmenle lor recursor. 
provoc3ndo e l  cambia ertrucmnl rnacroecon6mico y sectorial y el crecimicnto en genenl, asi que lar politicas secrorialer r61o 
dcbcrian inlplcmcntarse en calos extrcrnos. 



Cabe rnencionar que en 10s seclores de cornercio inlraindustrial destaca la elevada presencia de 

ernpresas rnedianas y grandes y en particular de transnacionales, que coincide con 10s altos grados de 

concentracion econ6rnica en Mexico. La crecienle participacion en el cornercio exterior de exportaciones 

de rnanufacturas con una relativarnente alta intensidad de capital, tiene su origen en el rapido 

crecirniento de 10s sectores y 10s flujos de cornercio inlraindustrial, que no obedecen a las ventajas 

cornparalivas convencionales y que han opacado la irnportancia de las exportaciones interindustriales 

tradicionales. 

Para finalizar, a partir de la irnplementaci6n del rnodelo de apertura, la creciente competencia 

internacional, el crecimiento de 10s rnercados inforrnales, el potencial disminuido de las empresas 

publicas para aumentar la dernanda interna, la constante sobrevaluacion asi wmo las altas tasas de 

interes han presentado barreras rnuy irnportantes para el desarrollo del sector manufacturer0 nacional. A 

eslo se encuentra aunado la falta de una politica industrial y la coordinacibn no optima con caracter 

concentrado de 10s prograrnas instilucionales de prornocion de las exportaciones. 



La puesta en marcha del modelo de apertura economica de 1983 a 1997, ha provocado una 

desaceleracion evidente en el crecimiento anual del PIB. especialmente durante el sexenio de ajuste de 

Miguel de la Madrid. Por otro lado, las polilicas de control natal han disminuido la tasa de crecimiento 

poblacional a menos de 2% anual. Pero. wmo se observa en la grafica 3, esto no fue suflciente para 

evitar un deterioro en el crecimiento del PIB per capita de -0.05% durante el period0 1983-1997. 

Crccimicnlo del  PIB y poblaci6n en b l f x i r o  1970-1997 

10 - ~ 

5 

~ ..- .. - 

-8 . ~ -. . -  

-crecimieilo real del PlB ' . - i. - .cr&imienlide la poblacibi - c c r i c i m i e n t o  real del PlB per capita " 
. -- 

prom 1983-97: 1.67%, prom 1983-97: 1.72% prom. 1983-97: -0.05% 

(pesos de  1980) " (pesos de 1980hab.). 
rucntc: Cundros C y J dcl ApBndice Esladistico. 

En cuanto a la distribucibn del ingreso, 10s trabajadores industriales y las clases medias 

asalariadas, ambos integrados al mercado. constituyen 10s sectores sociales mas afectados por las 

medidas de ajuste y estabilizacion y el deterioro del poder adquisitivo derivado de la inflacibn y 10s topes 

salariales. Tambien la reestructuracion y reconversion de la industria y 10s servicios, la politica fiscal, 10s 

decretos de austeridad, las medidas de reduccibn de plazas y la privatizacibn de las empresas ptiblicas 

han incrementado la Concentracion. 



I Distribution del  ingreso e n  Mexico 1970-1994 
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'Coeficiente que a medida que se aproxima a cero, mayor es la iguaidad de la dirttibuci6n. Cuanlo m6s se aproxims a 
"no, menor serh esta igualdad. 

Estimaciones hechas por Nora Lustig en 'El clecto social del ajuste' en Mexico, auge y crisis, p.234. 
fuenle: Cuadra D dcl Apendice Ertndirtico. 

Como se obse~va en la grafica 4, el gran perdedor en el transcurso del proceso de concentracion 

en la distribucion del ingreso que ha tenido lugar en el pais durante el modelo de apertura ha sido el 

sector medio, aunque 10s hogares mas pobres tambien vieron disminuida su participacion relativa dentro 

del ingreso en un menor grado. A partir de 1984, el tinico estrato beneficiado ha sido el decil X, es decir, 

el diez por ciento mas acomodado de los hogares. Si en 1984, la relacion entre el ingreso corriente total 

del hogar tipico del diez por ciento mas rico equivalia a 8.9 veces el ingreso medio de un hogar pobre, en 

1994. esa relacion habia pasado a 12.1 veces. Si la relacion se establece con el ingreso promedio del 

hogar del estrato medio, esta relacion pas6 de 3.5 a 4.6 veces. Evidenternente, si se presenta una 

distribucion muy concenlrada de la propiedad, 10s ingresos que de ella se derivan estaran 

necesariamente distribuidos en forma muy desigual tambien. 

Asi, la grave polarization de la distribucion del ingreso vivida durante este periodo, no ha 

aumentado en Mexico la inversion productiva que supone la teoria neoclasica. Al contrario, la elevada y 

creciente participacion de las ulilidades en el ingreso national, en defrimento de 10s salarj,~, se ha 

traduc~do en una rapida concentracion de 10s medios de produccion, en una obsesion consumisla de las 

minorias pr~vilegiadas y en el envio de capitales hacia el exterior. De esla manera. " . e n  Mexico la 



concentracion del ingreso ha llevado a establecer patrones de consumo que, sin una correspondencia 

racional con el nivel real de vida de la mayoria de la poblacion, son satisfechos con una mala 

reproduccion de eslructuras productivas supuestamente modernas . . ." I5,  olvidando que el adelanto de un 

pais y sus posibilidades futuras se miden mejor por el grado de integration, eficiencia y productividad de 

su aparato de produccion que por el tipo de bienes que consume. 

Rcndirnicnto agricola 

Durante el salinisimo se dio fin a la reparticion agraria y se posibilito iegalmente la venta de ejidos 

a sectores privados. La juslificacion era que el rapido crecimiento de la poblaci6n rural, aunque menor 

que antes, habia producido el fraccionamiento excesivo del campo, provocando entonces que el 

rendimiento agrario fuera marginal y decrecienle y, por lo tanto, con el objetivo de autosustentacion 

solamente. 

Debido a la crisis agricola, este sector no solo no aporta las divisas que compensaba el deficit 

industrial, sino que ahora amplia el deficit con el exterior, debido a que el deficit de produccion de 

alimenlos basicos y el aumento de la poblacion -aunque a un ritmo mas lent0 que en decadas 

anteriores- han provocado el alza del precio de 10s granos y/o la imporlacion de cantidades cada vez 

mayores de alimento; arnbos con efectos inflacionarios. 

Como se observa en la grafica 5, la crisis del campo continuo al presentarse un constante 

aurnento del rendimiento agricola general muy por debajo del increment0 poblacional. Para el period0 

1970.1982, el crecimiento del rendimiento promedio anual se habia situado en solo 1.2% y para 1983- 

1997, baj6 a 0.8%; rnientras que la tasa de crecimiento poblacional fue de 3.2% y 1.7% respectivamente. 

Esta crisis agricola es considerada de caracter estructural, ya que esta estructura esta altamente 

polarizada, con una gran concentracion de 10s recursos productivos y del progreso tecnico de la 

agricultura capitalista. Por el otro lado, se encuentran millones de campesinos minifundistas dispersos 

con una produccion practicamente de autoconsumo. Lo anterior aunado a la puesta en practica de una 

Confrarreforma agrarfa liberal que consistio principalmente en la modification del Articulo 27 Constitutional 

.donde se dio por terminada la reparticion de tierras y se libero a 10s ejidos para poderse vender en 

propiedad privada- no han dado 10s resultados esperados, no hay un acceso generalizado de capital 

exlerno a la agricultura, no abundan las sociedades mercantiles agricolas y la descapitalizacion continua. 

"Cordera. Rolaodo. Oi, crr pp. 32-32. 
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miles de peror de 1980. '' (1980=100). 
fuentc: Cuadro H dcl Apsndicc Estadistico. 

Crccimicnlo dc 13 rormari6n ncln de ~3pi ln l  fijo y dc1 indice dc producci6n industrial en 
MCrico 1971-1997 

s 

~ ~ .. -~~ .. 

~~~~ . .~ [-. -~o~-&i6~ % dc capilal fijo* . . . .indice de volurnen fisico de la producei6n industrial*' 
.~ . -~ - ~. -- -~ ~ ~ . . 

La propiedad estatal de 10s bancos finalizo a principios del sexenio salinista cuando se dio el 

proceso de privalizacion. Es irtil recordar que entre 10s grupos compradores de 10s 18 bancos 

comerciales no se privilegio la experiencia en el manejo bancario, sin0 que en realidad se vendio la 

mayor parte de las instituciones a 10s accionislas de diferentes intermediarias financieras no bancarias y 

poco tiempo despues. tuvieron que ser intervenidos por malos manejos y riesgo de insolvencia. Eslo se 

debi6 a una expansion del credito exagerada, operada generalmente por administraciones sin 

experiencia bancaria. Ademas de la gran expansion crediticia de principios de la decada del noventa, 10s 

usuarios se modificaron: en 10s arios anteriores a la privalizacion, el principal usuario del credito interno 

habia sido el sector public0 pero, al dejar de utilizar financiamiento para fondear el deficit fiscal, 10s 

recursos tuvieron que ser canalizados al sector privado: por consiguiente, se paso de un cliente sin 

riesgo a un variado conjunto de usuarios que lenian diferentes niveles de riesgo. 

prom. 1971-82: 7.44% 1983-97: 4.17% prom. 1971-82: 7.50% 1983-97: 2.09% 

- 1  



Hasta la decada de 10s ochenta, el sistema bancario mexicano habia dirigido sus estrategias 

comerciales hacia la caplacion; la razon era que el volumen de recursos financieros captados 

determinaba el resto de la interrnediacion, es decir, la actividad credilicia. A partir de la privatizacion, la 

forma tan agresiva de otorgarniento de creditos a principios de la decada de los noventa resullo en la 

insolvencia, debido a la subcapitalizacion y pobre administracion de muchas de las instituciones 

bancarias. Por problemas con algunos de sus inlermediarios. Nafin y Bancomext tuvieron que adoptar 

rnedidas mas estrictas de elegibilidad al cierre de 1994, como: el apalancamiento maximo de cada 

empresa, niveles minimos de capitalizacion, establecimiento de limites a la wncentracion maxima con la 

clienlela, nivel maximo tolerable de cartera vencida y el envio trimestral de estados financieros 

acornpanado por un dictamen de 10s auditores externos. 

Las devaluaciones del peso que empezaron en diciembre de 1994, desencadenaron una crisis 

bancaria en 1995 donde 10s bancos no solo quedaron con enormes dificultades para otorgar creditos. 

sin0 que se genero la quiebra de gran parte de las instituciones bancarias creadas durante el salinismo. 

Por otro lado, una parte significativa de las ernpresas y particulares que demandaban servicios bancarios 

y de credit0 larnbien quebraron o quedaron altamente endeudados y con severas dificultades para 

absorber nuevos creditos. De esta manera, se demostro la total incapacidad de las normas y medios de 

regulacion de las que disponia el gobierno federal. Par el lado de 10s deudores. se genero un amplio 

segment0 de empresas, agricultores y personas fisicas que habian adquirido creditos en condiciones 

rnuy diferentes a las que tuvieron que enfrentar posteriormente, provocAndose una amplia incapacidad 

de pago, sucesivas reestructuraciones crediticias y la persistencia de empresas y familias altamente 

endeudadas. 

Durante la crisis de 1995 y hasta la fecha, 10s bancos han requerido de una accion 

gubernamental sin precedentes para evitar la ruptura de la intermediacion financiera, endosando la 

cartera incobrable a la deuda publica y obligando la recapitalization de 10s bancos por via de la venta de 

la totalidad o parte significativa de las acciones a nuevos participantes. 

La grafica 7 muestra la eficiencia bancaria mexicana global segun el modelo RCE". El periodo 

1982-1988, es un periodo donde gran parte de las operaciones permanecian bajo estrecho control 

gubernamental. Resalta la caida en la eficiencia del ario de 1986, donde se empiezan a formular las 

politicas de desregulacion -mas no las de deseslatizacion aun- cornbinado con un entorno 

macroeconomiw e inllacionario desfavorable. 

Modeto ~ l e  Rcndirnentnr Conrl=nler a Ercala, vearc Gorlavo 1.6pez La bnnco rnerrcnnr~ . pp. 261.272 En sintesir, se 
reliere a l a  e l i r i c ~ ~ c b  global del desempcAo gercncial en sur tamas dc decirioner. 
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Dada ya la privatizacion, durante 1992-1993. se presenta otro fenomeno de disminucion de 

eficiencia debido al increment0 en 10s niveles de cartera vencida, provocado por la mencionada 

expansion crediticia de allo riesgo y por el aurnento del numero de banws en el mercado. Durante 1994- 

1995, se da el fenorneno contrario al anterior, al desaparecer 10s bancos mas ineficientes debido a la 

crisis. De esta forrna, se obselva una tendencia general decreciente en la eficiencia bancaria durante el 

periodo; dandose aparte la contradiccion de tener bancos sobrevivienles a la crisis muy rentables 

(debido al alto margen financier0 con que operan) per0 poco eficientes en su funcion de intermediarios 

financieros. 



Durante 1983-1997, se manluvo una disminucion constante en el numero nacional de alumnos 

por profesor, al igual que en el period0 anterior; sin embargo, como se observa en la grafica 8, la 

pendiente mas baja de la tendencia lineal 1983-1997 indica que el mejoramiento de este indicador fue 

mas lento. 

Alumnos po r  profesor en Mexico 1970-1997 

e z ; a r g z ~ z ~  - -  z s s ~ ~ g : % ~ : ~ p p g z ~ s  
- - - E Z c 1 " Z 8 1 Z 1 - - - 8 Z - Z - - - - Z Z 1  - - ~  - 

-1970-82 - 1 9 8 3 - 9 7 - - - - -  
Tendencia lineal 1970-82 -Tendencla lineal 1983-97 1 ~ 

lucntc: Cuadro I del Apendice Erladirtico. 

Por otro lado, wmo se vio en el capitulo anterior, 10s sewicios tanto de la educacion wrno de la 

salud, se encuentran ma1 distribuidos a nivel regional. Basta mencionar que para 1995, en el pais solo 34 

de cada cien niAos terminan la primaria y en el area rural, solo el 20%. En secundarias, el indice de 

desercion nacional es del 7%, mientras que en el ambilo rural es casi el triple. Solo el D.F. cumple con 

10s 9 anos de educacbn en promedio que garantiza la Constitucion, mientras que 13 estados no llegan a 

lo5 6. Y, si bien estos numeros son en general mejores que de 10s demas paises del continente, el pais 

se encuentra muy por atras de Estados Unidos. Canada y Cuba. De la misma forma, en la educaci6n 

superior, clave para el desarrollo economiw y tecnologico de cada pais, se encuentran asimelrias con 

10s paises del node: en 1990. EUA y Canada proporcionaban educacion superior a 60% de la poblacion, 

mientras que Mexico solo lo hacia para el 13.6%. 



Ha habido algunos programas institucionales de combate a la pobreza en Mexico, enlre ellos 

estan: el programa de inversion de desarrollo social (PIDER) 1973-82. COPLAMAR 1977-82. 

PRONASOL 1988-94 y el PROGRESA, a partir de 1997. Sin embargo, la operation de este tip0 de 

politicas programaticas en general, no ha tenido exilo porque nose ha buscado universalizar la provisibn 

de servicios sociales dandose, por lo tanto, un sesgo politico en su aplicacion 

klortalidad infantil y personal mCdico en MCxico 1970-1997 

-- . 

-~ 

s 
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fucnte: Cuadro J dcl Apendicc Eriadirtico. 

Como lo mueslra la grafica 9, la caida en la mortalidad infantil, aunque irregular. ha venido 

constantemente a la baja. Sin embargo, la tendencia lineal declinante confirma que el ritrno de 

disminucion ha sido mas lent0 duranle el period0 1983-1997. Segun la UNICEF en 1994. la rnortalidad 

infantil en Mexico era la sexta mas alta de America Latina, confirrn~ndose asi la ineficiencia en la 

aplicacibn de la politica sanitaria. Por olro lado, el increment0 del numero de medicos y paramediws por 

cada mil habitanles tambien se ha mantenido positivo y al igual que el indicador anterior, ha presentado 

una tendencia de crecimiento mas lenta durante 1983-1997. 

La grafica 10 iluslra el consumo nacional aparente de solo cuatro alimentos basicos (para 10s 

cuales existen series estadislicas confiables) advirtiendo que esle consurno incluye lanlo canlidades en 

rastros y mercados como en la industria. Las lineas ilustran tendencias crecientes en tres indicadores y 

decrecienle en solo uno. 
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rnexicano, integrada por tortillas, frijoles, productos de trigo, verduras, fnrtas y algunos productos 

animales, es una dieta sana, per0 insuficiente en su consumo. 

Mexico posee un product0 interno bruto y una disponibilidad de alimentos por habitante de las 

mas altas en America Latina, y 10s rnencionados programas de asistencia alimentaria debieran ser 

teoricamente mas que suficiente para garantizar una nutrici6n adecuada. A pesar de ello, se observan 

altos niveles de prevalencia de desnutricion infanlil muy superiores a las observadas en otros paises 

lalinoamericanos de menor desarrollo socioeconomico. Segun el mencionado estudio de la UNICEF 

(1994). Mexico ocupa el lugar decimoseptimo en menor desnutricion infantil de 10s 22 paises de America 

Lalina. 

Snlarias y crnpleo 

Las politicas de ajuste y de estabilizacion de precios instrumentadas en Mexico a partir de 1982, 

han restringido al salario a la funcion de mero instrumento antiinflacionario y soporte de la wmpetilividad 

internacional. "La politica salarial ha sido desgajada de la politica social y esta ha sido reducida al rol de 

la macroasistencia social y de las acciones compensatorias'. " 
La grjfica 11 muestra la constante caida en el nivel real de 10s salarios a partir de 1977, con 

magros repuntes en 1981 y 1985. La perdida de valor adquisitivo del salario minimo y del rnedio 

industrial duranle el period0 1983-1997 ha sido especialmente perjudicial al trabajador, registrando 

caidas anuales en promedio de 4.2% y 3.0% respectivamente. Los salarios del sector pOblico han 

mostrado un comportamiento similar, siendo solo la maquila la rama que ha mostrado un salario real 

constante. Tambien es preocupante el siguiente dato publicado en la Encuesia Nacional de Empleo de 

1995: el 19.1% de la fuerza de trabajo sigue percibiendo rnenos de un salario minimo. el 15.3% no 

obtiene un salario monetario y el 31% obtiene solo entre uno y dos salarios minimos, indicando la gran 

precariedad de dicho indicador. 

Por otro lado, el discurso oficial ha sido contradictorio al haber asegurar que 10s salarios reales se 

incrementarian al darse aumentos en la productividad del factor trabajo. Como ejemplo, tomando como 

base 100.0 el aiio de 1993, en 1999 el indice de las remuneraciones medias reales en el sector 

manufacturero tiene un valor de 82.6, mientras que el indice de productividad media por trabajador tiene 

un valor de 138.6. Es decir, mientras que las remuneraciones en la industria manufacturera, que incluye 

salarios, sueldos y prestaciones, han declinado en 27.4% la productividad media por trabajador ha 

aumentado en 38.6%. Como resultado de la discrepancia entre el comportamiento de 10s salarios y la 
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ajuste han propiciado el crecimiento espectacular de la economia informal, la que representa ya mas de 

la mitad de la fuerza de trabajo. Segirn la Organizacion lnternacional del Trabajo (1995). el empleo 

informal en Mexico representaba el 49% del total en 1980, el 51% en 1985 y el 57% en 1993. De eSta 

forma, especialmente 10s jovenes han satisficido sus necesidades de trabajo en un sector caracterizado 

por su inestabilidad y bajo nivel promedio de ingresos; ademas de que eSte sector enVUelVe actividades 

que no cumplen con requisitos de seguridad social, fiscales e incluso legates. Cabe mencionar que OtrO 

segment0 importante busco trabajo en la economia norteamericana. 

En este panorama de baja generacion de empleos formales, solo llama la alencion el crecimiento 

de 10s puestos de trabajo vinculados a la industria maquiladora exportadora que aumentaron de 583 mil 

en 1994 a cerca de 920 mil en 1997. 

Vivicnda 

Durante la crisis economica del sexenio de Miguel de la Madrid, la politica de vivienda no existio 

ya que la inversion pbblica en este rubro sufrio una caida real de -7.2% promedio anual durante su 

mandato. Como se observa en la grafica 13. fue el periodo de mayores aumentos en 10s niveles 

inflacionarios y en consecuencia, de 10s costos de edificacion. La nueva directriz de la politica de 

vivienda a partir del sexenio salinista ha sido de disminuir directamente el otorgamiento subsidiado de 

creditos de construction, para enfocarse a acciones de vivienda, que se refieren a medidas de 

mantenimiento de la vivienda ya construida para que no se deteriore esta: 'La solucion al problema 

habitacional nose encuentra, pues, en un Estado que construya mas, sino en uno que administre mejor 

y que participe, conjuntamente y solidariamente con la sociedad. en la creacion de mecanismos y 

condiciones de financiamiento favorables que estimulen la mayor participacion del sector social y 

privado". " Lo anterior se plasma tanto en el Programa Nacional de Vivienda como en 10s postulados del 

Nuevo INFONAVlTy la Sedesol. 

De esta forma. el sexenio salinista vio incrementada la inversion publica en la vivienda en un 

13.7% anual en terminos reales. Sin embargo. debido a la debacle macroeconomics de 1995. 

nuevamente se contrajo esta inversion para presentar una caida real de -11.7% en terminos reales de 

1995 a 1997. Asi pues. la grafica mueslra un pequeno aumento para el periodo 1983-1997 en su 

conjunto, de apenas 0.2% contra un 13.1% durante la etapa anterior. En cuanto a1 indice de costo de 

edificacion. este mantuvo para 1983-1997, un crecimiento promedio de dos puntos porcentuales por 

debajo de la inflation. 
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incluye oficiales, p~iblicor y pariiculares. " a pariir de 1990, incluye celulares. 
fucnte: Cuadro P del ApCndice Eslvdirtico. 

Lo que se puede obselvar en la grafica 15 es una ligera tendencia decreciente en 10s tres 

indicadores: el rnayorrnente afectado es el crecirniento de 10s carniones de pasajeros por cada mil 

habltantes. cayelldo durante 1983-1997. a una tasa de 0.7% prornedio anual solarnente. Obselvese 

tambien que su gran volatilidad continua en este periodo, debido a que son activos fijos que requieren 

inversiones importantes. 

En cuanto at crecimiento de las lineas telefonicas por mil habitantes, ha disrninuido el dinamisrno 

de este en practicamente 1% anual, habiendose dado un repunte a partir de la decada del noventa con 

la privatization de TELMEX y la aparicion en gran escala de 10s telefonos celulares. La grafica 

demuestra que en ningun afio el lncremento en el nurnero de lineas ha sido inferior al increment0 

poblacional; este dinarnismo se explica par el rnenor cost0 de activo fijo de 10s celulares. 



Lo expuesto en esta invesligacion demostro la inconveniencia de considerar a 10s conceptos de 

crecimiento economico y desarrollo econornico como sinonimos. En general, el crecimiento se refiere a 

una mayor produccibn que puede deberse a la incorporacion de mayores recursos, al us0 mas eficiente 

de 10s factores productivos ya existentes, a una mejora competitiva o a una mayor participation en 10s 

mercados internacionales. Los modelos de crecimiento econornico tienen un sentido altamente 

agregado, permitiendo su rnedicion y verification ernpirica. 

Por otro lado, el desarrollo econornico es un proceso mas complejo que el crecimiento, que lo 

hace rnenos susceptible a una formulacion teorica o rnatematica pura, a su representation grafica y a la 

comprobacion estadistica, simplemente porque no todos sus elementos son economicos ni 

mensurables. En lo productivo, el desarrollo implica no solo mayor produccion y menores costos, sino 

mayor diversidad en dicha produccion; dandose, a la vez, cambios en la composition y contribucion de 

10s insurnos en el produclo final. Al rnisrno tiempo, tiene que darse una adecuada interaccion entre 10s 

sectores productivos, cambios en 10s arreglos tecnologicos y organizativos y la implementation 

adecuada de politicas a nivel micro, macro y mesoeconomico. El desarrollo tambien conlleva procesos 

socio-politicos, culturales, ambientales y de bienestar para las rnayorias de la poblacion, como son la 

mejoria en la distribucion del ingreso, la igualacion de oportunidades politicos y economicos, carnbios en 

las estructuras instilucionales, el acceso a la educacion y la salud, etc. El estudio del desarrollo debe 

conternplar las relaciones de un pais con 10s demas; en este sentido, el desarrollo se enfrenta a 

obstaculos tanto internos como externos y su consecucion integral debe incluir arnbos aspectos. 

El desarrollo de este trabajo tambien dernostro que las politicas economicas aplicados en MBxico 

enmarcadas dentro del rnodelo proteccionista (1940-1982) y el de aperlura (1983-1997). solo han 

logrado algunos de sus objetivos y de rnanera irregular: Si bien el llamado milagro mexicano pudo 

mantener un crecimiento del PIB de 6% prornedio anual, present6 constantes desequilibrios en las 

cuenlas fiscales y con el exlerior. aumentando la deuda pliblica de forma acelerada entre 1970 y 1982. 

La sustitucion de imporlaciones solo se logro durante la elapa facil; la falta de capital y desarrollo de 

tecnologia impidio que despegara la elapa dificil. abandonandose de hecho este rnodelo a partir del auge 

petrolero de finales del 10s setenta, cuando 10s esfuerzos se concentraron en la extraccion de este bien 

primario y no en la sustitucion de bienes intermedios y de capital. Esto se debio a que el valor de las 

importaciones que se pretendia sustituir se veia superado por el propio increment0 de irnportaciones 

necesarias para lograr la sustilucion, intensificando laS presiones Sobre la balanza de pagos. 

El excesivo proteccionismo del modelo sustitutivo prOvOco una asignacion ineficiente de 10s 

recursos enlre 10s sectores de la economia como dentro de las ramas industriales. Derrniliendo el 
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surgimiento de mercados cautivos para las grandes empresas nacionales y transnacionales, obteniendo 

asi rentas monopolicas, concentrando el ingreso y preocupandose poco por la eficiencia. Mas atin, la 

poca competilividad de 10s productores nacionales revel6 la nula vocacibn exportadora de las 

manufacturas, cancelando la posibilidad de aportacion de divisas por esta via. Otro objetivo del modelo, 

la reduccibn de la dependencia tecnologica, comercial y financiers con el exterior no se alcanzo ya que 

la economia no logro autocontenerse, queriendo decir con esto, que el modelo requirio del conslante 

financiamiento de inversion extranjera y de deuda. 

Para 1982, el sostenimiento de los bajos precios de 10s bienes y servicios ofrecidos por el 

Estado, la politica fiscal de bajo rendimiento, la sobrevaluaci6n cambiaria, el indiscriminado 

proteccionismo a la industria nacional y el otorgamiento de subsidios poco controlados, desembocaron 

en una pronunciada ampliacion del deficil presupuestal. Lo anterior aunado a 10s vencimientos de 

deuda, las raquiticas reservas internacionales y la de fuga de capitales provocaron en septiembre la 

devaluacion y la crisis de deuda. 

Esta crisis trajo como respuesta la implementation del modelo neoliberal de crecimiento con 

apertura economica que ha aplicado politicas de ajuste contraccionistas y de estabilizacion para sanar 

las principales variables macroeconomicas. Esta corriente de ideas establece que la apertura wmercial 

y economica, la privatization de empresas paraestatales, el equilibrio macroecon6mico y la 

reorganizacion tecnologica de 10s sectores productivos son las vias para lograr el desarrollo; la 

colocacion de precios, recursos y beneficios lo hara el mercado automaticamente. Se afirma que estos 

principios son validos para cualquier sociedad, independientemente de su grado de desarrollo y tambien 

lo son para regular las relaciones economicas que dicha sociedad establezca con el rest0 del rnundo. 

Sin embargo, las caracleristicas del modelo mexicano de apertura economica han provocado 

efectos negativos: el crecimiento cero del sexenio de la Madrid, de solo 2.8% del de Salinas y la caida 

de 6.9% en 1995; niveles de inflaci6n nunca antes vistas (a pesar de 10s planes de estabilizacion). 

desequilibrio constante de la balanza comercial y de la cuenta wrriente (miles de millones de dolares 

anuales). desempleo croniw ( w n  el consecuente aumenlo de la inforrnalidad), dependencia de la 

inversion golondrina, estancamiento de 10s indicadores de desarrollo y depauperacion de las masas. 

Denlro del nuevo modelo de industrializacion, basado en la sustitucion de exportaciones, se ha 

perpetuado el efecto brecha de divisas, es decir, que cuando la economia crece, se abre esta brecha 

estructural donde las importaciones aumentan mas rapidamente que las exportaciones. El nuevo modelo 

industrial -1odavia en transit0 hacia una economia abierta a la competencia internacional- ha enfrentado 

una liberalization comercial acelerada e ineficienle que al ser acompaAada por periodos de 

sobrevaluaci6n del lipo de cambio real, ha provocado una desproteccion neta a la economia, generando 

un sesgo proimportador que desarticula cadenas industriales y wnduce a un proceso de industrializacion 

trunca. 
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De esta forma, el modelo de apertura en Mexico ha presentado algunas contradicciones en el 

desempeito general de las rnanufacturas: tasas de crecimiento superiores a la del acervo net0 de capital. 

y a pesar de su crecimiento en terminos de sus exportaciones, se ha presenlado una disminucion 

sustancial en sus encadenamientos productivos con el resto de la economia. El sector manufacturer0 

presenta una alta heterogeneidad donde unas cuantas de sus ramas, relacionadas con empresas 

transnacionales y oligopolies nacionales, han tenido oportunidades de alcanzar una modernization 

exitosa e inlegracion al mercado mundial a traves de la alla intensidad de capital. 

Asi, a pesar del cambio estructural en la manufaclura a partir del modelo de apertura, se observa 

una conlinuidad sorprendente entre las ramas con el mayor dinamismo y potencial desde principios de 

10s setenta. Esto indica que la manufactura bajo la estrategia neoliberal no ha diversificado ni ha 

generado nuevas ramas de crecimienlo. Aunado a esto, la baja elasticidad exportaciones-empleo 

determina que 10s problemas de desocupacion no parecen tener solucion desde la perspectiva de las 

manufacluras. 

La liberation financiera indiscriminada ha aumentado la dislancia entre lo productivo y lo 

financier0 en el pais, desatendiendo las politicas de foment0 a la inversion, el desarrollo tecnologiw, la 

infraestructura y la capacitacion y formacion de mano de obra calificada. Muestra de lo primer0 fue el 

auge bursatil anterior al crack de 1987 que no concord6 con las posibilidades productivas reales de la 

economia. Por olro lado, el quebrantamiento del FOBAPROA es un ejemplo de corruption y de falta de 

supervision de las inslituciones reguladoras. 

En cuanto a la inflation, si bien es cierto que esta puede ser causada por el increment0 de la 

demanda agregada via emisionismo monetario -caracteristico del modelo proteccionisla- tambien es un 

hecho que la demanda se ha contraido tajantemenle durante el modelo de apertura sin lograr abatir el 

proceso inflacionario y cuando si lo ha logrado (sexenio salinista) se utilizo el tipo de carnbio 

sobrevaluado corno ancla antiinflacionaria, con 10s efeclos recesivos y de desequilibrio externo ya 

mencionados. 

El modelo de crecimiento con apertura econornica se ha caracterizado por una atencibn 

deficiente en aspectos importantes del desarrollo, cuestion que se comprobo en el analisis de 10s 

indicadores de desarrollo que se llevaron a cab0 tanto en el capitulo II como en el Ill de esta 

investigation. Especialmente preocupante fue la comparacion del period0 1970-1982 contra el 

desempeito declinante de 1983-1997. en rubros como distribucion del ingreso. salario real. ocupaciones 

remuneradas en el sector formal, inversion en vivienda y desempeito de los ferrocarriles. Se demostro 



asi, un grado de subdesarrollo y pobreza creciente, producto de las caracteristicas propias del modelo 

economico aplicado. 

Durante el periodo 1983.1997. se observb una reduccion en el rilrno de crecimiento del PIB a 

solo 1.7% promedio anual, producto de la recesibn provocada por las politicas de ajuste implementadas. 

El incrernento del PIB per capita fue nulo, a pesar de la disminucion significativa de la tasa de 

crecimiento poblacional. Por otro lado, la concefltracion de la distribucion del ingreso favoreci6 

especialmente al diez por ciento de la poblacion mejor acomodada (decil X) a costa de las clases 

medias (decil VI al VIII) y en menor grado de las clases menos favorecidas. Se cornprueba asi, el 

caracter iniquitativo del modelo aplicado en Mexico, donde en 10s periodos de crisis no se ha repartido 

de igual forrna la carga del ajuste. 

La concentracion del ingreso, en vez de producir una mayor tasa de acumulaci6n de capilal 

productivo segun 10s postulados neoclasicos, mas bien ha favorecido la fuga de capital, el consumo 

suntuario y el incrernento en las imporlaciones de bienes durables y de capital. Es imporiante mencionar 

que esla desigual distribucion de 10s recursos se ha dado en Mexico tanto en el ambito familiar, como 

entre clases sociales, sectores de actividad y regiones geograficas, y como se demostro en la 

investigacion, no solo el ingreso se encuentra concentrado, sino tambien el acceso a la salud, la 

educacion, la vivienda y el transporte digno. 

El modelo de aperiura ha castigado fueriemerite tanto al salario minimo como al medio industrial 

entre 1982 y 1997, con una caida real acumulada de 48% para el primer0 y 39% para el segundo. Al 

mismo tiempo, 10s datos oficiales de creacion de empleos remunerados aporlan cifras que son menores 

al increment0 de la PEA, por lo tanto es innegable el incrernenlo del subempleo y el empleo informal a 

pesar de tasas de desempleo abierlo contradicloriamente decrecientes. 

El rubro del gaslo pliblico se ha contraido hasta niveles insuficientes para atender las 

necesidades mas urgentes de la sociedad y de la creacion y mantenimiento de la infraestructura 

economica, niveles que aclualmente estan muy por debajo de 10s mostrados por 10s paises mas 

desarrollados, por 10s principales socios comerciales e inclusive, de ewnornias con similar nivel de 

desarrollo. Lo anterior se ha presentado durante el rnodelo de aperiura, en casi todos 10s renglones de 

gaslo social, demostrandose estadisticamente para la vivienda en esta invesligacion. En este sentido, el 

sexenio de Miguel de la Madrid fue especialmente perjudicial, debido a la ausencia de una politica de 

vivienda y a1 darse iueries recortes en 10s proyectos habitacionales. 

En 10s apariados de educacion, salud y alimentacion. las series estadisticas manejadas en esle 

trabajo para 1983-1997, mostraron tendencias iavorables. solo ligerarnenle inferiores al periodo 1970- 

1982. El rilrno de decrecimienlo de la relacion de alumnoslprofesor se manluvo practicamenle igual para 

1983.1997, quedando en 1.9%. La tasa de disminucion de la morialidad infantil solo disminuyo seis 

decimas de punt0 promedio anual. 5.3%. contra 5.9% del periodo 1970-1982. La tendencia en el 



consumo aparente de tres alimentos basicos fue crecienle, por uno decreciente de 1983 a 1997. Sin 

embargo, el problema en estos sectores es la escasa dispersion en la cobertura de 10s beneficios de 

estos indicadores, propiciando un pobre desarrollo regionah especialmente en areas rurales. 

A pesar del avance en las comunicaciones electronicas como telefonia, radiodifusion, television e 

Internet, el Eslado ha dejado en gran parte de lado la creacion directa de infraestructura, en especial del 

transporte como se demostro tambien en el trabajo, con el deterioro total de 10s ferrocarriles y la 

desaceleracibn en la capacidad de carga de 10s puertos maritimos. Por otro lado, el ritmo de crecimiento 

del numero de lineas telefonicas11000 habitantes mantuvo un crecimiento acelerado de 7% en promedio 

para 1983-1997; contrastando con el estancarniento del crecimiento promedio de la cantidad de 

autobuses de pasajeros/1000 habitantes. 0.7%. Ademas, es importante notar la escasa mejora tanto en 

la calidad del parque total de estos camiones. como en su servicio. 

En cuanto a 10s indicadores sectoriales, se demostro que la agricultura se rnantuvo en crisis, al 

presentarse en todo el period0 de estudio 1970-1997, incrernentos en el rendimiento de 10s 24 cullivos 

mas importantes muy por debajo del incrernenlo poblacional; explicAndose asi el pobre desempeiio del 

campo mexicano y la constante necesidad de importacion de alimentos basicos. La alta irregularidad en 

10s indices de produccion industrial y de eficiencia bancaria se explica por la estructura helerogenea y 

desarticulada del aparato productivo y del sector terciario; la consecuencia se presenta en la volatilidad 

del PIE. 

El trabajo demostro que es importante reconocer que 10s postulados neoclasicos para el 

crecimiento con estabilidad macroeconomica -1iberalizacion y desregulacion de 10s mercados y 

reduccibn del lamaiio y funciones del Estado- no han sido suficientes por si solos, para asegurar el 

desarrollo en paises como Mexico. La solucion neoestrucluralista al desequilibrio productivo y externo 

requiere de la coordinacion efecliva de 10s inslrumentos de demanda agregada, de 10s que afectan 10s 

precios relativos y de aquellos que inciden directamente en la oferta productiva. La reconversion 

estructural de esta oferta productiva puede basarse en un modelo de industrialization trdrrnensional que 

implica el impulso de la sustitucion de exportaciones, el fortalecimiento del rnercado interno y la 

continuacibn de la sustitucion de importaciones, a traves de una apertura inteligente de la economia 

donde se proleja la capacidad inslalada existente y no se desplacen ni d e s t ~ y a n  segmentos 

significativos de las cadenas productivas. 

Al perfeccionarse 10s mercados e instituciones requeridos para la mejora de la infraesbuctura. de 

la productividad, de la capacitacion laboral, del incentivo a la lransferencia e innovacibn tecnologica y del 

desarrollo de un mercado de capitales de largo plaZ0 canalizado hacia la inversion productiva, se 

combatiren las grandes heterogeneidades productivas de la economia, evitando que se agudicen 10s 

niveles de concentracion. Por lo tanto. no se puede dejar exclusivamente al mercado 'libre" la 



interaccion de 10s sectores economicos claves y estrategicos del pais, debe haber rnecanismos 

inslitucionales que induzcan la relacion entre estos sectores y reglamenten las practicas de 

funcionamiento del sector financier0 e industrial (con una reduccion del dilerencial de ganancias entre 

estos sectores), tales como en 10s paises desarrollados: politicas arancelarias, derechos 

compensatorios, politicas anti-dumping, remision de ulilidades de acuerdo a estandares internacionales 

y subsidios financieros y productivos. 

Aunado a lo anterior y a la sustentabilidad economics y ecologica del modelo, se necesila que se 

ponga igualmente en primer plan0 de importancia la reduccion de la iniquidad y la pobreza. Una de las 

ventajas que traeria la mejor distribucion seria la modificacion de la actual estructura de consumo elitista 

que impacta sobre el ahorro interno; ademas, debera favorecerse un cornportamiento de 10s agenles 

inversionistas y de 10s mecanismos institucionales que hagan que el ahorro realmente se concrete en 

inversion. A diferencia de 10s programas paliativos de apoyo a 10s marginados w m o  PRONASOL. 

PROGRESA, etc., la polilica social debera tener una importancia primordial y formar parte del propio 

modelo economico integral, w n  metas tangibles, cuyo cumplimiento sostendra o no la continuation del 

modelo de desarrollo aplicado, que como tal, no debera omitir la procuracion del bienestar de las 

mayorias. 



Tradicionalmente, el PIE per capita se ha identificado como un indice adecuado para rnedir el 

desarrollo economico, ya que se supone representa la capacidad productiva de una economia. Pero, en 

realidad este indicador se limita a caracterizar a1 crecimiento (aumento del PIE sobre la poblacion). Y, si 

bien es necesario el crecimiento para lograr el desarrollo, no es una condicion suficiente. Tambien se 

requiere el esludio de la propia estructura economica y de la distribudon del ingreso. De esta manera, y 

w m o  se observa en el capilulo I, el proceso de desarrollo es mas wmplejo e incluye aspectos tanto 

economicos, como sociales, politicos, culturales y ambientales. 

Ahora bien, no existe un lndice ljnico y tangible de desarrollo economico, sino que este se puede 

describir a partir del analisis de varios indicadores que pueden variar seg6n el autor o la corriente 

economica: 

Autor(es) I lndicadores que deben aumentar o 

Appendini" . productividad en el sector primario . participacion del PIE industrial dentro 

del PIE total 

porcentaje de la fuena de trabajo en 

I el sector secundario 

participacion de la fuerza de trabajo 

de alto nivel 

1. porcenlaje de la poblacion urbana . habitantes por medico . poblacion de 6 a 14 afios inscritos en 

escuelas primarias. 

lndicadores que deben disminuir 

porcentaje de la fuerza de trabajo en 

el sector primario 

participacibn del valor de 10s cultivos 

de maiz y frijol en el total 

agropecuario . porcentaje de la poblacion migrante 

respecto a la nativa . porcentaje de la fuerza de trabajo 

manual 

mortalidad juvenil 

porcentaje de la poblacion 

monolingue 

porcentaje de anallabetos. 



COPLAMAR" . ingresos de la PEA subempleo . consumo de leche, carne y huevo . poblacion rural 

poblacion que usa calzado . ocupacion agricola 

habitantes por medico . mortalidad general y preescolar 

viviendas con electricidad, agua . hacinamiento 

entubada y drenaje . incomunicacion rural . disponibilidad de radio y T.V. poblacion sin primaria 

analfabetismo 

. PEA ocupada en el sector industrial y . analfabetismo 

de servicios inasistencia a la escuela primaria . indices de satisfaccion educativa . subernpleo 

minima . viviendas sin drenaje, sin energia . productividad media del trabajador electrica y sin radio y T.V. 

industrial y del trabajador agricola . ingresos municipales por habitante 

porcenlaje de viviendas propias 

Luis Unikel y PlB per capita porcentaje de poblacion escolar que 

Edrnundo consumo de energia y gasolina por no sabe leery escribir 

!Victoria" habitante . mortalidad por cada mil habitantes 

11 1. porcenlaje de dreas de riego respecto 1. porcentaje de viviendas sin agua 

I I a la superficie total de labor potable . capitalization agricola porcentaje de poblacion que no usa . participacion del sector industrial en wlzado 

el PIB 

participacion de la PEA del sector 

secundario en la PEA total 



Irma Adelman y . PlB per capita 

Cynthia Taft . tasa de inversion bruta 

Morris" rnodernizacion de la industria 

rnodernizacion de las tbcnicas de la 

agricultura 

productividad agrimla 

abundancia de recursos nalurales 

grado de urbanizacion 

irnporlancia de la clase media 

autoctona 

grado de comunicacion rnasiva . estructura del comercio exterior 

OCDEm . PIB per capita 

porcentaje de niiios en escuela 

primaria 

uso de rnetodos anticonceptivos . poblacion con acceso a agua potable 

expectativas de longevidad 

porcentaje de la inversion con 

respecto al PIB 

porcentaje del cornercio con respecto 

al PIE 

Julio 

Bollvinikz' 

nivel educativo de adultos 

asistencia escolar a rnenores 

mobiliario y equipo del hogar 

higiene personal y del hogar 

vestido y calzado 

transporlacion 

recreacion y cultura 

gasto pliblico en salud y educacion 

ineficacia del sistema tributario 

ineficacia de las instituciones 

financieras . analfabetismo 

tasa de ferlilidad brula 

tasa de crecimiento demografico . grado de inmovilidad social 

1. modalidad infantil 

prornedio de nifios por farnilia 

malnutrition infantil 

nivel de pobreza 

concentracion del ingreso 

diferencias de genero 

porcenlaje de deuda externa con 

respecto al PIB 

ineficiencia energetica 

analfabetisrno de 10s adultos 

drenaje 

incomunicacion 

rnalnulricibn 

'' Adelman, Irma y Cynthia Tail Morris Crecimienlo eonlmico y equidndrocird m hr pnirez 
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. eficiencia de la inversion . economias de escala y tamaiio de 

6 cambio tecnologico 

desempleo 

desigualdad en la distribucion del 

ingreso 

corrupcibn 

fuga de cerebros 

Como se obsetva, la seleccion de indicadores del desarrollo economic0 ha sido abordada por 

autores y organismos tanto nacionales como internacionales, dandose una cierta heterogeneidad. A 

pesar de esto ultimo, puede afirmarse que. en general, se incluyen indicadores de PIB per capita. 

distribucion del ingreso, productividad, industrialization, vias de comunicacion, nivel educativo, salud. 

alimentacion y lasas de fertilidad y mortalidad. 

Debido al period0 de esbdio relativamente largo de la presente investigacibn (1970-1997), la 

seleccion de indicadores ha dependido de la disponibilidad, confiabilidad y posibilidad de 

homogenizacion de las series estadisticas. A saber: 

0 PIS PER CAPITA Y DISTRISUC~ON DEL INGRESO 

Se seleccionaron el PIB per capita real y la distribucibn del ingreso para no solo indicar el 

crecimiento de la economia con respecto al tamaAo de su poblacion, sino tambien para obsetvar 

la ventaja o deterioro que ha obtenido cada 10% de la poblacibn. de la forma en que se ha 

repartido dicho crecimiento durante la aplicacion de 10s distintos modelos economicos. 

ii) INDICADORES SECTORIALES PRODUCTIVOS 

Dentro de este grupo se escogieron indicadores para cada uno de 10s tres sectores de la 

economia. Para el sector primario, el indice de rendimiento agricola general que contempla el 

rendimienlo de 10s 24 cultivos m8s importanles del campo: aguacate, ajonjoli. algodon, arroz, 

cacahuate, cafe, caAa de azucar, cartarno, cebada, chile, frijol, garbanzo, henequen, jilomate, 

mango, maiz, naranja. papa, plalano, sorgo, soya, tabaco, t r i p  y uva Para d sector secundario, 



la formacion neta de capital fijo y el indice de volumen fisico de la produccion industrial. 

analizando su correlacion direcla. 

Para el sector terciario, la captacion bancaria total y otorgamiento de creditos del sistema 

bancario consolidado, analizando su relacibn con el PIE nominal para el periodo 1970-1982. 

Para el periodo 1983-1997, se utilizo la eficiencia bancaria a partir del Modelo de Rendimientos 

Constantes a Escala (eficiencia global del desempeiio gerencial en sus tomas de decisiones). 

iii) INDICADORES SOClALES Y DE INFRAESTRUCTURA 

Este grupo basico de indicadores analizan el nivel de bienestar general de la poblacion y del 

desarrollo de la infraestructura, contemplando cinco grandes apartadas; para el primero, la 

educacion, se utilizo el cociente de alumnoslprofesor. 

Para el segundo, salud y alimentacion, se utilizaron el indice de decrecimiento de la mortalidad 

infantil y la relacion personal medico y paramedico11000 habitantes. Asimismo, se selecciono 

el consumo diario de lechelhabitante del D.F. para el periodo 1970-1982. y el consumo diario 

de carne de res, huevo. maiz y frijol per capita nacional para 1983-1997. 

Para el tercer apartado, salarios y empleo, se seleccionaron el salario minim0 general, el 

salario medio industrial, el total de ocupaciones remuneradas y la tasa de desempleo 

abierto. 

Para el cuarto, vivienda, se escogio la inversion publica en vivienda y el indice de costo de 

edificacion. 

Para el tjllimo apartado, comunicaciones y transporte, se utilizaron carga transportada por 

FFCC, carga transportada por puertos maritimos y las relaciones camiones de transporte de 

pasajeros11000 habitantes y lineas telefonicas11000 habitantes. 



Cuadro A 

Balanza wmercial Cuenta wrilenle 
(millones de d6larer (millones ded0larerl 

Balanza wmercial Cuenta corriente 
Ano (millones de d6lares) (millones de d6lare5 

1 1969 -143 -745 1) 
furntei. INEGt. Erradirr8crs Hhrtbr8car d e  M4xlco. 

Hictor Guillen. Origcner de la crisis. p.50. 
RenC Villarrcal. lndunrializacibn, dcuda y derequilibrio crlerno en Mexico. Pp. 122, 280-281.456-457. 



Mexico: indices de importaciones y e x p o r t a c i o n e s  
AAo indice de sustilucidn de impodaciones indice de sustiluci6n de exportaciones Coeficienle d e  aperture 

1997 9.0 85.85 54.94 
fuenler: SHCP. Sin!cr!r dc erradirricar econdrnicsr. pp.4. 14. 

Viliarieal. Rcn*, indurrriaiirrcidn, dcuda y derequillbrio cxlerno en Mexico. pp.545.649. 



Cuadro C 

PIE e lnflaci6n en Mexico 11 
Y Ano PIB Nominal PIE real ciecimienlo PIE per capila real crecimienlo lnflaci6n Denactor del P I  

(miles mlllones de (milloner de 1%) (miles de (%) ' (%) , (1960=100) 
perar carrienter) pesos de 1980) pesos de 1980lhab.) 4 

iomedio 197&62 6.29 2.80 23.9 , 
piomedio 1983-97 1.87 -0.05 47.4 i 

l u e n l ~ s :  Blnr#co. Inlorme Anud del 5. de M. 
NAFIX. La Eronomia blexicana en cilrar 
INEGI. Anvarlor Es13dis1ic01. 
Macro Asesoiia Ecan6mica. S.C. 



Cuadro D 

Distribution del ingreso en Mexico 

Decill II 111 IV V VI VII Vlll IX X Total ' Coeficiente 
de Gini 

1994 1.59 2.76 3.67 4.64 5.67 7.06 8.74 11.34 16.11 38.42 1 0 0 0 )  0.477 

fuentes: INEGI, Estadisticas Historicas de Mexico Y Encuestas Nacionales de inareso v easto de lor hoeares. 
Estimaciones hechas por Nora Lustig en "El efedto social del ajuste" p.234.e" ~azdrech. 



C u a d r o  E 
R e n d i m i e n t o  ag r i co la  e n  M e x i c o  

Rendimiento anual en tierras crecimiento 
Aiio de temporal y de riego ("/.) 

(ton.lHa.) 

C u a d r o  F 

Captaci6n lotal del Financiamiento olargado par 
Ano sislema bancario el sislema bancario consolidad 

(miles de millones (miles de millones 

de pesos corrientes) de pesos corrientes) 

1982 7,5048 7.018.8 
fucntc: INEGI. Estadirtlcvr Hirt6ticar dc Mexico y Anuanos Eslad. 

C u a d r o  G 

Eficiencia b a n c a r i a  en Mexico ' 

Ano Eficiencia bancaria crecimienta (5) 

1997 0.9550 -1.41 
mmedio 0.13 

Modelo RCE: Rendirnicntor conslanter n ercrlu. 



Cuadro H 

Formacion neta de cap. fijo y produccion indust. en Mexico 

Forrnaci6n nela 
Alio de capital fijo ' crecimiento 

(miles do pesos de 1980) (%) 

1970 300,079 

Indice de volumen fisimde 
la pmducci6n indurlrial " crecimienlo 

(1980=100) ("1 

45.1 
1971 312.792 48.3 7.00 

426  i 1972 362.901 16.02 52.4 8.41 
1973 406.412 11.99 55.9 6.68 
1974 443.455 9.11 / 61.4 9.88 
1975 509.81 1 64.8 5.52 b","," 1 1976 512.067 69.4 7.18 
1977 470.823 -8.05 ' 71.9 3.58 
1978 557.478 18.41 ' 79.7 10.86 
1979 699,566 25.49 
1980 723.222 3.38 
1981 864.775 19.57 
1982 637.331 -26.30 
1983 248.824 -60.96 

1984 313,886 26.15 
1985 386.033 22.99 
1986 270.757 -29.86 

1987 258,354 4.58 

89.3 12.05 
100.0 11.95 
109.0 9.00 
106.7 -2.1 1 
97.2 -8.90 

1 101.8 4.73 
106.7 4.81 
100.7 -5.62 

104.0 3.28 

1988 353,685 36.90 , 106.5 2.40 
1989 383,625 8.47 1 112.3 5.45 
1990 472.228 23.10 118.5 5.52 
1991 541,646 14.70 1 126.0 6.33 
1992 626,512 15.67 1 130.0 3.17 
1993 584.516 -6.70 129.6 4.31 
1994 633.889 8.45 i 135.8 4.80 
1995 449,889 -29.03 1 125.3 -7.73 
1996 523.822 16.43 , 138.4 10.44 
1997 633.189 142.4 2.90 ?,"," 1 promedio 1971-82 7.50 

pmmedio 1983-97 4.17 : 2.09 

fueme: INEGI, Erladisticar Hlrt6ricas de Mexico y Anunrlor Ertadist8cor. 

' A  dilerencia de la bruta, la lormacibn neta omile conrlrucciones sin el prop5sito de 
vivienda, refiribndose 5610 a maquinaria y equipo. 
" lncluye ios seclores de mineria. rnanufactura. de la conslruccibn y elbctnco. gas y agua. 



Cuadro I 
Matricula de alumnos y profesores en Mexico 

Prolesores totales 

promedio 1970-82 2.08 
prornedio 1983-97 1.87 

fuente: INEGI, Esl~dirlicas tlist6ncur dc Mexico. 



Cuadro J 

Poblacion y salud en Mexico 11 
A60 Poblacion Tolal crecimiento Mo~lalidad infantil decrecimientolM6dico y paramkdicos crecirnienlo 

(miles) (%) / (defunciones de menores d (%) 1 ,1000 habitantes (%) 
un arioi1000 nacimienlos) 

~ ~ -~ . . . 
1997 94.450 1.24 , 15.7 7 . M  I 3.30 -5.24 

romedio 1970-82 5.88 ! 4.12 
mmedio 1983-97 1.72 3.39 1 5.29 3.56 

luentc: INECI, Ertadirlicas llirt6ricrs dc Mexico y Anuvnos Erlodislicor. 



Cuadro K 
Consumo de leche D.F. 

Ano Consumo de leche Poblaci6n Consumo diario de leche crecimienlo 
en el DF al ano D.F. per capita en el DF (%) 

(lilros) (miles) (milililrosihab. DF) 

1972 778.050 7.481 284 44.09 
1973 861.137 7.743 305 7.23 
1974 955.088 8.014 327 7.16 
1975 850,183 6.244 283 -13.47 
1976 876.163 8.448 283 0.29 
1977 965.626 8.699 304 7.32 
1978 1,030,434 8.898 317 4.32 
1979 1,133,083 9.124 340 7.24 
1980 980,450 9,373 286 -16.00 
1981 1,013.850 9.604 269 1.20 
1982 1.038.643 9.839 289 0.00 

lucnlc: INECI. Anurrior Ertvdirticor y Encuerlar Nacionalcr dc Alinlcnlos. 

Cuadro L 

Consumo nacional aparente de alimentos 

Ano Conrumo de Cansumo de Consumo de Consumo de 
carne ds res al dia hueva al dia mair ai dia frijal al dia 

(g.hab.) (glhab.) (g.lhab.) (g lhab)  

1982 43.70 25.87 388.92 40.10 
1983 35.44 26.21 648.23 45.50 
1984 33.10 26.49 550.17 34.45 
1985 33.10 29.05 556.33 37.12 
1986 40.01 34.34 461.88 43.51 
1987 39.63 32.89 512.61 35.84 

~~~ 

1997 43.08 38.90 581.39 30.40 
Iucnlc INEGI, Anu=rior E~ladisfico~ y Encuerlar Nacionalrs de Al>mentor. 



Cuadro M 
Salario minimo y medio industrial en Mexico 

Salario minim0 d~ario crecimiento Indice dei salario crecimienta 
An0 a pesos ds 1980 (%) medio indurtnal (%) 

(1980i100) 

1970 129.10 90.00 
1971 122.65 -5.00 9 1.06 1.18 
1972 138.97 13.31 96.07 5.50 
1973 130.47 6 1 2  93.75 -2.41 
1974 142.81 9.46 93.93 0.19 
1975 144.69 1.32 93.92 -001 
1976 160.90 11.20 ; 105.02 11.82 
1977 160.00 -0.56 106.61 1.51 
1978 154.51 -3.43 104.52 -1.96 
1979 151 30 -2.08 102.46 -1.97 
1980 140.69 ;1.01 10000 -2.40 
1981 143.01 1.85 99.80 4.20 
1982 126.42 -11.60 104.01 4.22 
1983 104.39 -17.43 80.71 -22.40 
1984 97.00 -7.08 1 75.00 -7.07 
1965 97.83 0.86 1 76.41 1.88 
1986 88.58 -9.46 72.09 -5.65 

Anuro Onir. Politicr ccon6m\cadc M6xico pp.99. 120. 
Villaiieal, Rcn)  indurtnalizrsi6n, dcuda y... pp.430.650 

- 
w u 

Cuadro N 
Ocupaciones remuneradas y desempleo en Mexico 

Ocupaciones crecimlento I 
Aao remuneradas (%) 

(miles) 

Tala de desernpleo 
abieno general 

rornedlo 1971-1982 4.43 6.5 
mrnedio 1983-1997 1.21 4.2 

rucns: MEGI. Erladirt!isr Hirtbricar de Mdx~co v Eneuerfrr 



Cuadro N 

Inversion y costo de edificacion de vivienda en Mexico 

Inversi6n en vivienda d e  
10s organismos priblicos' 

Aria (miles de millanes de pesos de 1980 % 1974=100 Yo 

mmedio 1970-82 13.1 28.5 
romedio 1983-97 0.2 45.4 

f~~entcr:  Valdfs, Rahel. En: N~~evnpoliriro de vivienda, anexor. 
INEGI, Estadirticar l l t r t b ~ ~ a r  de MCxico. 



Cuadro 0 

Carga transportada por FFCC y puertos maritimos en Mexico 

Carga total transportada 
por FFCC. 

(miles de ton.)' 

crecimientoi Carga tolal transporlada 
por puertos nacionales 

(%) 1 (milesdeton.)" 
I 

romedio 197G82 2.9 I 14.0 
romedio 1983-97 4 . 5  1 2.6 

ruente: INEGI, Esladirticar Hist6ricur dc MCxico y Anaunos Ertad. 
lncluye cargas loroslales. agiopecuarias, mincms, petmlems y rus derivados e industriales. 
.. lmponaciones y expanaciones en puenos dr  altura y cabotaje. 



Cuadro P 
Camiones de pasajeros y tel6fonos en Mexico 

I Cvmiones de parajeras crecim~entoLineas lelef6nicar ' Lin, telef6niwsi creclmionto 
Aao regislrados (induye oflcialer CamionesllOOO hab (Oh) ! (miles) 1000 hab. 

PLibliCos Y particulares) 

mmedlo 1970-82 3.81 7.95 
promedio 1983-97 0.70 1 6.99 
rucntcs: INECi. Erudirtirar i l i r l 0~c~r  de Mixico y  nua an or Esladinicor. 

NAFIN, La €lonomi3 Mcxirlnn cn rirr~r 
a parti, de 1990 incuye celularer. 
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