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Introducción 

El poder del Estado tiene ciertos límites configurados interna·· 

mente por la estructura econánica y externamente por la realidad in-

ternacional. Por sus propi~s características se mueve como un particu_ 

lar más, es decir, se enfrenta a grupos más y menos poderosos que él, 

ya sean internos o externos, con lo cu"ál. tenemos que hacer a veces al:>

stracción y no considerar a las fro~teras geográficas como tales vierr 

do E:~ relaciones más ampliamen~e. 

El margen de maniobra del Estado está además sustentado en sus 

bases de negociación, que son económicas y políticas. 

Estas condicionantes, interna y externa, serán el punto de 

tida para el Estado y su jefe para observar las alternativas que se 

le presenten. 

Las condicionantes, si se analizan bien, son bastante fuertes, 

en las internas se encuentran el aparato productivo concentrado en 

pocas manos y la situación social grave. En las externas, podemos men

cionar el grave endeudamiento externo, la dependencia del capital ex

tranjero, el consecuente desequi¡ibrio de la balanza de pagos y la con, 

fo:t1>\ación del sistema internacional en países ricos y pobres. 

Sefialaneo ésto, se tratarán de observar las alternativas del Es-

·'·· 



tado. 

En la primera parte se analizan las condicionantes internas que 

canprenden la situación económica, la política y la social; dentro de 

la situación econánica se analiza a los sectores agropecuario, indus

trial y r~.e servicios, no por que si, sino para demostrar que están en 

amplia vinculación con la situación global y para señalar lo que su 

concentración .implica y provoca en las bases de negociación del Esta

do. 

En el análisis de la situación internacional que viene posterio.!'.,· 

mente, sucede una cosa similar, la crisis del sistema, el grave endeu

damiento externo del país, el consecuente desequilibrio crónico de la 

balanza de pagos, la dependencia del capital y tecnología extranjeros 

y la conformación del sistema internacional desigual, que condiciona.• 

el poder eel Estado y mellan en su capacidad negociadora. 

En éste contexto, la polític-::•. exteriór no os una cuestión abs

tracta que se separe tajantemente de la política interna ni de las si

tuaciones que ésta .implica. La política exteriór es un instrumento de~ 

Estado para alcanzar sus fines, que son, en última instancia; la segu~ 

ridad y su s\lpervivencia. 

Por todo lo anteriór, se sustenta la si~uiente hipótesis: 

La nueva disposición de hidrocarburos y la grave necesidad de 

éstos en el mundo, presentan una coyuntura positiva y la alternativa ' 

" 



al Estado de utilizar otra fuente que no sea el endeudamiento externo 

para negociar en mejores condiciones, fortalecerse frente a los gran·~ 

des grupos de presión internos e internacionales e implementar los co

rrectivos necesarios al aparato productivo si son bien utilizados, pe

ro se corre el riesgo de agudizar la dependencia estructural, de ter~ 

minar más pobres que antes, de ensanchar. la· diferencia entre las cla~ 

ses, de no .implementar ~a construcción interna de bienes de c~pital, 

no sanear la sustentación de poder del Estado y de aplazar medidas ccr- · 

rrectivas necesarias en el aparato productivo • 

.l\cepto que el presente trabajo adolesca de fallas y emisiones, 

no por que sea un tema impreciso o canplejo, sino por que representa 

el pr:L~er esfuerzo en serio que realizo para dejar constancia de mi ~ 

so por el ·centro superiór de estudios: la Facultad de Ciencias Polí....; 

ticas y Sociales. 



Capítulo I Condicionantes Internas a la Acción del Estado 

I.l Evolución de las Condicionantes 

La explicación de las condicionantes internas nos sefialará la 

situación en que se encuentran las bases de negociación del Estado. 

El Estado se mueve en su contexto como cr:mponente de él, más no 

como un ente superiór a los demás, es decir, se enfrenta a grupos más 

débiles y fuertes que él. De sus condicionantes internas, de las más 

:importantes son las económicas, por medio del control económico, se 

pueden ejercer presiones sobre él para conminarlo a seguir ciertos rum 

bos en la política interna y en la externa. 

En México no hubo acumulación originaria de capital por lo suce

dido en la colonia, en que hispanoarnérica se inseió en el naci_ente 

sistema capitalista mundial, del lado de los países dependientes de u

na metrópoli, que eran los países europeos. Solo hubo extracción de -

,metales preciosos que iban a parar a las casas de crédito de Holanda, 

A1emania e Inglaterra, permitiendo a éstos países la acUJ11ulación de -

capital, financiandoles el desar~ollo y la creación de una industria 

naciente a base de manufactura, de un sistema pujante en ése entonces: 

. ·' i .. !•: 



el naciente capitalismo en sus primeras fases. (1) 

En Hispanoamérica, al no haber producción de nada, se convirtió 

en un gran solicitante y consumidor de productos, que eran abastecí-

dos por los países europeos anterio:z:mente mencionados. 

A la corona española no llegaba gran parte de ésa riqueza, pues 

se encontraba hipotecada, los acreedores de.l reino, en su mayoría ex-

' 
tranjeros, vaciaban sistematicamente el arca del reíno. Igual suerte 

corrían los impuestos rec;:iudados a.entro de España, que se dedicaban al 

pago de títulos de deuda. (2) En otras palabras, España era solo inte,.;:,. 

mediaría de la riqueza entre los países europeos e hispanoamérica, lo 

que explica en gran parte, la sutuación de la España actual. 

En el. caso nuestro, la burguesía nativa se canponia de dueños de 

minas, canerciantes y grandes terratenientes'que se dedicaban al con511 

mo suntuario, ·Y de otro lado,,una población pauperrima. (3) 

l Galeano, Eduardo 
"Las Venas Abiertas de .ltnérica Latína" 
México 1976, Editorial Siglo XXI, p. 21 

2 Puiggros, Rodolfo 
"La Espafla que Conquistó al Mundo" 
México 1975, Editorial Costa-hnic, p. 25 

3 Barbosa Ramírez, René 
"La Estructura Económica de la Nueva España, 1519-1810" 
México 1975, Editorial Siglo XXI, p. 129 

.. 



De esta manera y desde entonces, el desarrollo de la burguesía mexica-

na ha estado atado siempre al exteriór. 

El desenvolvimiento historico de la economía mexicana y del Es-

tado demuestra que no hubo acumulación originaria de capital, que los 

países europeos se beneficiaron con la extracción de metales precio--

sos y estructurando la economía en servicio al exteriór, rompiendo la 

posible construcción de una estructura econánica bien cimentada. Esto 

quiere decir que el país estuvo sujeto a los planes del extranjero, 

obstaculizando cualquier opción de desarrollo nacional, constituyendo 

la forma y el momento historico en que el país se inserta en el siste-

ma capitalista mundial, del lado de la periferia o de los llamados pa-

íses pob:i:es,. insistimos. 

Historia totalmente diferente viene a ser la de Estados Unidos, 

que mencionamos por ser el caso más cercano al país y cuya ca:nparación 

es útil, pues allí no hubo extracción de metales preciosos ni ruptura 

de estructuras econémicas anteriores, (pues no había) ni trasplanta--

ción de un sistema caduco cano el feudalismo, sino de uno naciente, 

que era el mercantilismo, capitalismo en sus prillieras fases, en que se 

trasplantó la manufactura y la artesanía. (4) 

4 Baran, Paul A •. 
"La.Econcrnía Política del crecimiento" 
México 1965, Fondo de Cultura Econánica, p. 134 

.. 



Volviendo a nuestro caso, a partir del siglo pasado, el país so

lo conoció la convulsión interna, en que se sucedieron multiples go-

biernos de mínima duración, en que sufrió graves segregaciónes de su 

territorio (la mitad en una guerra contra los Estados Unidos) e inva

siones extranjeras y en que la econcmía se encontraba en constante ban, 

carrota. La invasión de que hablamos, f:ué la francesa, que fué rech~ 

zada. 

El presidente Juárez procedió a hacer efectivas las leyes de Re_ 

forma con la desamortización de los·bienes del clero poniendo en cir

culación sus cuan tiesas fortunas, se reorganizó la administración pÚ·'::i: 

blica, se recurrió a los prestamos del exteriór, se rehabilitó un -

tanto a la ~gricultu:t:a·, a la minería, a la escasa industria y al cerne,;: 

cio. El Estado defendió y rehabilitó así a una burguesía media, bajo -

el signo de un estado liberal oligarquico y reincorporaba la econc:mía 

de manera más o menos regular, al mercado capitalista mundial. 

Las medidas puestas en práctica ensancharon el poder .del presi-... 

dente de la República, pues también fué propietario, y de el.dar fuer

·za al Estado por medio de la propiedad, parten los orígenes del poder 

que detenta el presidente de la República en la actualidad. 

Con Díaz, a fines del siglo pasado y principios del presente, 

ya pacificado el país, la pequeña burguesía nativa pudo crecer e invei;: 

tir en campos cano la industria, los hilados y tejidos, la transforma_ 

ción de la madera, en la agricultura y la ganadería, etc. con el apoyo 



del gobierno. (S) 

Posteriormente, se impulsó la construcción de vías ferreas, se 

facilitó la afluencia del capital extranjero, se inició la explota--

ción del petróleo con capital norteamericaillo, (6) lo que traería gra-

ves consecuencias posteriormente. Los prestamos del exteriór confluían 

a la deuda externa. Durante su periódo se cometió el errór de conceder 

el subsuelo a los propietarios del suelo en las grandes explotaciones 

minerales y petroleras. Adjudicó extensos territorios, (más de 12 mi-

llenes de hectáreas) a unos cuantos .latifundistas y terratenientes, --

concentrando la propiedad de la· tierra. A pesar de ésto, no se puede -

negar que se implementó una infraestructura, elemental, pero que se é!Jl 

pliaría pos~eriormente. 

La inversión extranjera provenía de los países que habían alean-

zado un verdadero desarrollo, corno los Estados Unidos, Inglaterra y --

Europa en general, al tener sus mercados satisfechos, con los primeros 

indicios de saturación, exportaron al extranjero sus capitales para ·:· 

continuar obteniendo mayor~ ganancias, que ya no obtenían en sus 

5 Cosío Villegas, Daniel 
"Historia Moderna de México"· 

México 1975, El Colegio de México, T II p. 127 

6 Ibidem p. 127 



mercados. ( 7) 

Las consideraciones anteriores nos permiten canprender la inte'"-

gración del país al mercado mundial capitalista, pero de una manera d~ 

pendiente con una oligarquía terrateniente poseedora de un ingreso al-

tamente concentrado, a la cual, superaría una pequeña burguesía ere--

ciente por medio de la revolución. 

La revolución tuvo Íugar debido a la contradicción existente en-

tre una minoría demasiado rica y una mayoría demasiado pobre. El prin-

cipal objetivo de la burguesía, fue la afectación del latifundio lai--

co, el hacer que la riqueza circulara y se reprodujera más ampliamente 

e incorporar de ésta manera la economía mexicana definitivamente al ~ 

mercado capitalista mundial. 

Al tener que respetar los interéses norteamericanos y extranje--

ros, los gobie.rnos emanados de.:.la revolución, tuvieron dificultad en -

contar con los suficientes recursos para iniciar la reconstrucción de· 

la infraestructura, para la constitución de empresas del Estado, para 

iniciar la reforma agraria y principalmente, para reglamentar la le:-· 

gislación sobre el petróleo. (8) 

7 Lenin, V .I. 
"El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo" 
Moscú 1966, Editorial Progreso, T. I. p. 739 

8 Meyer Cosío, Lorenzo 
México y los Estados Unidos en el Conflicto Petrolero" 
México 1972, El Colegio de México, Centro de Estudios 
Internacionales, Tano v. p. 84 

.. 



A calles se debe la creación del B~nco de México y del Partido • 

Nacional Revolucionario que constituyó, en los campos econánico y pe-

lítico respectivamente, atracción de poder hacia eI Estado para forta

lecerlo. 

Pero fu~hasta Cárdenas en que se realizó la reforma agraria, 

se reivindicaron los recursos hidrocarburos por medio de la expropia-

ción en que el Estado se f~rtaleció y se allegó poder, pues era inapl,e_ 

zable estimular a una clase media nativa y a la burguesía y no soste-

ner tanto a la oligarquía. Los regímenes posteriores a cárdenas apro_ 

vecharon la estructura dejada por éste para beneficiar al capital pri

vado nativo y extranjero para fincarles un crecimiento. 

Hemos ~encionado ésta breve evolución historica para pasar a eas, 

plicar saneramente la constitución de la economía mexicana, para cono

cer el contexto en que se mueve el Estado y la influencia de éste. 



I.2 Condicionantes Econanicas · 

I.2.1 Sector Primario 

Sin pretender hacer un análisis muy profundo, puesto que no es -

el objetivo, señalaremos que la economía se divide en sector primario, 

secundario y terciario. 

El sector primario canprende a la agricultura, la ganadería, la 

pesca, la caza, la silvicultura, etc., éstas actividades primarias se 

realizan en el contacto directo con ~a tierra y de las cuales, depen-

den todas las demás, pues éste sector es el productor de los alimen--

tos. 

En nuestro caso, la' topografía montañosa de México y la relati-

va escasez de agua se combinan para limitar el área que puede ser cul_ 

tivada, que se estima en 79 millones de acres, o sea, un 16% de su --

área total. En 1976, alrededor de 46.4 millones de acres fueron cose-

chados, 21.5% más que en 1972, de los cuales, 10.5 millones· recibie--:-

ron irrigación, o sea, un incremento de 9.4% desde 1972. (9) 

Pero a~n así, el país no es autosuficiente en la producción de 

alimentos, tales como maíz, trigo, oleaginosas, frijol, etc., aunque 

algun tiempo casi lo fué. 

9 Banco de México 
Anuario Estadistico 1977: 
Producción 1\gricola 



Bajo la disposición constitucional para efectuar reformas en el 

sistema de la tenencia de la tierra, el gobierno la ha distribuído pa,.. 

ra su utilización en la agricultura, la ganadería y la silvicultura, 

con ciertas previsiones de la Constitución y la Ley de Reforma ligra-·· 

ria, la apropiación privada de la tierra está formalmente controlada, 

dependiendo de la condición de la tierra, por ejemplo, si esta irriga

da o no, etc. El monto de la tierra que puede ser controlado por un in. 

dividuo, está limitado por la ley, pero la tergiversación de ésta y su 

mala interpretación, dan lugar a las irregularidades· ampliamente cono

cidas. Desde 1965, en que se le.retiraron recursos a la agricultura~ 

ra ponerlos a disposición del sector secundario, el sector primario no 

ha crecido a la misma tasa que los otros integrantes de la economía ya 

mencionados. 

Este sector primario debe estár vinculado al secundario y éste -

al terciario, pero ~o lo está por las siguientes razones: en la agri-

cultura, al llevarse a cabo la reforma agraria, es claro que se afectó 

a los grandes latifundistas y se constituyó una clase de pequefios pro_ 

pietarios jupto con ejidatarios que tenían dotaciones para hacer pro~ 

cir la tierra, pero al irse fraccionando ésta cada vez más, perdió lo 

importante: la productividad, pues todos sabemos que lo más importan

te de toda extensión de tierra, es que sea una unidad productiva, pues 

ésta necesita una extensión mínima para generar cualquier producto 

" -



agrícola y al usarse pequefias fracciones para sembrar, no quedaba o--

tra que el autoconsumo por parte del propietario o venderlo a muy ba~ 

jo precio. 

El complejo problema de la agricultura no se detiene allí, pues 

no hay técnica, ni créditos, ni auxilio por la sencilla razón de que 

no hay sujetos de crédito e.n el campo y las agrupaciones campesinas 

no tienen habilidad para defenderse, además, ha surgido un nuevo mál, 

que es el neolatifundismo, por la simple razón de transformar las ex~ 

tensiones de tierra en unidades productivas. (Sin justificar de ningu-

na manera al latifundio) 

La integración del campo a la industria por medio de la agroin-

dustria cano· se desea, vincula la propiedad de la tierra al capital ~ 

extranjero de una manera progresiva (10) por medio del despojo a los -

propietarios y a los ejidatarios. 

El siguiente cuadro establece ciertas estadísticas relacionadas 

con la tendencia de la producción agrícola en los afios anotados. 

10 OJJnedo Carranza, Raúl 
'!El Financiamiento de la Agricultura"· 
Exceisior, 13 agosto 1979 



PRODUCCION AGRICOLA 

miles de toneladas métricas 

Maíz Algod6n Trigo Café Cafia de Frijol Arroz 
azúcar 

1972 9223 416 1809 203 32252 869 403 
. 

1973 8609 392 2091 204 32861 1009 451 

1974 7848 513 2788 208 33499 972 492 

1975 8459 215 2798 230 32568 1027 787 

1976 8017 224 3363 212 31387 740 463 ,'t. 

. 
1977 8991 327 2451 228 31500 745 481 . 

!• 

FUENTE: BANCO DE MEXICO. 

Indicadores Econ6micos 1977 

Sector Agropecuario. 



.. La mayor parte del producto agricola se entrega cano tributo a 

las clases exteriores a la producción agricola, (renta, interés, im~~ 

puestos, ganancia canercial), de manera que la población rural tiende 

a empobrecerse cada vez más y a ser marginada de la producción a causa 

de la modernización agrícola. (ll) La distribución distorsionada será 

la que determinará la producción, pues sabemos que la producción se di:, 

rige hacia un mercado y no hacia la satisfacción de las necesidades de 

la población. 

Todo lo anteriór, explica por que se carece en el campo de pro--

gramas de cultivo sisternaticos para su preservación, diversificación 

o regeneración, pues la sol.ución no es atacar el problema por sus con-

secuencias, sino por sus causas. 

En l.os Últimos tiempos, la producción ha descendido tanto, que 

hasta se ha hCÍhlado de intercambiar petróleo por granos, pues el can\-

po ya no es autosuficiente en l.a producción de alimentos, de los cua-

les, muchos 9rar1ós se importan. 

l.l Olmedo Carranza, Raul 
op~ cit. 



En la ganadería, parte compnente del sector que estamos tratan~ 

do, sucede una cosa semejante: al estar vinculada ésta actividad a la 

tierra, las técnicas de la producción necesarias que se exigen para 

obtener rendimientos apropiados, por ejemplo, la ganadería intensiva 

en véz de 1a extensiva, no concuerdan con el régimen de propiedad que 

se tiene, por lo que sucede lo consabido: se ranpe la unidad producti_ 
-· 

va. O es un gran propietario el que tiene granado o sus subproductos ~ 

ra sí, o no hay producción. Sucede lo que en la agricultura, no fluye 

la ayuda técnica ni el ·crédito. (Decimos que es un solo propietario, 

porque más gente poseedora, significaría otra fonna de propiedad). 

En la ganadería, además, es necesaria una infraestructura apro--

piada para una producción programada y se obtengan rendimientos, si no 

existe infraestructura, la producción estará condenada al autoconsumo 

o al remat.;i por bajo precio. 

En otras actividades, también del sectór primario, como la sil~ 

vicu1tura, la caza, etc., también se realizan a un nivel muy bajo, -~ 

pues requieren de técnica especifica para su ex~lotación, además de 

que existen males como el rentismo de superficies" forestales ci:i) y 

las concesiones otorgadas para explotar los bosques, no son bien uti--

lizadas, l.o que provoca la desorganización, la falta de inversión Y de 

infraestructura y problemas de tenencia de la tierra. 

12. "NUeva !ley ·Fbrestal contra Rentismo y Tala Inmoderada" 
Excelsior, Primera Plana 13 de agosto de 1979 



La pesca también se encierra dentro de las actividades prima--

rias y depende de la infraestructura existente en tierra, pues los -

productos obtenidos del may, hay que, refrigerarlos, almacenarlos, -

etc., en otras palabras, procesarlos, y ésta producción no puede vin-

cularse al mercado interno, pues al estár éste concentrado, no hay po

sibilidad de desarrollo de la actividad, por lo que no puede haber pe.e. 

ca de altura. 



1.2.2 Sector Secundario 

El sector secundario es.tá consti tuído por la industria y se pue

de dividir en ligera, pesada y de transformación. En un modelo ideal, 

una industria propia implica que esta dependa de los insumos provenieg 

tes del sector primario para servir al sector terciario, pero al tener 

un sector primario tradicionalmente concentrado, el cual fué truncado 

en sus técnicas de producción desde el inicio a la vida independiente, 

no podía haber desarrollo del sector secundario, por lo que éste ere-

ció vinculado al exteriór, lo que explica el tradicional desfase entre 

los distintos sectores de la economía. 

Como explicarnos en la evolución de las condicionantes, hasta -

principios de éste siglo fué cuando se generó una actividad indus···•i-•· 

trial incipiente y con la revolución, ésta se amplió, pero al vincu--

lar la econanía mexicana definitivamente al mercado capitalista mun-

dial, los países desarrollados ya habían tenido un crecimiento indus-

trial importante, por lo que nuestro país se integró de una manera de

pendiente. 

Como sefialamos anteriormente, la infraestructura dejada por Car

denas fué aprovechada por los regímenes posteriores para beneficiar al 

capital extranjero; debió haberse·utilizado la infraestructura existen 

te y al no haberse partido de allí, se creció al servicio de las nece

sidades de los países desarrollados o metrópolis, dependencia que se 



agudizó a partir de los años 40. Se detuvo la prod~cción de bienes de 

capital y se awnentó la de bienes intermedios, se dió el desarrollo ~ 

llamado hacia afuera. 

La industrialización se basó en producción de bienes de consumo, 

y para producirlos, se necesitó importar la maquinaria en partes y las 

refacciónes necesarias para ello, lo cual dió una doble dependencia, -

dependencia del capital y'de refacciónes de maquinaria así cano de te,g_ 

nología extranjera. (13) El hacer toda la producción con maquinaria y 

bienes -todo- importado, en éste caso, la producción es extranjera en 

suelo mexicano. 

Si señalamos que el sectro primario está concentrado, es secun--

dario lo estará obviamente; el crecimiento industrial se ha caracteri-

zado por ·la excesiva concentración en el área del Distrito Federal y 

algunas otras,· ademas las políticas implementadas implicaron quitarle· 

recursos al campo (d~ los asignados por el gobierno) para pasarlos al 

sector secundario. Ultimamente, (10 años a la fecha) se han hecho in-

tentos de regresarle recursos al campo y ha sido marcada la producción 

y una mayor ~ntegración de los procesos productivos. Este crecimiento 

fué estimulado por las políticas del gobierno, poniendo énfasis en el. 

13 V Chlnacero, A y Sepulveda, Bernardo 
"La Inversión Ex:tranjera en Méxi:co" 
México 1973, Fondo de CUltura Econornica, p 129 



desarrollo de la infraestructura y alentando el uso de los recursos de 

las materias primas e insumos nacionales, la sustitución de bienes de 

consumo por los productos manufacturados internamen'te. 

Nuevos programas han sido pu~stos en práctica con la mira de de.§. 

concentrar un poco el mercado interno, por medio de la promoción de :i¡Q, 

fraestructura para parques industriales e incentivos en materia de im

puestos especiales y facilidades de crédito. 

Clasificaremos seguidamente el Índice del volumen de la produc

ción industrial, que nos seBalará lo" antes asentado • 

. :·. 



INDICE DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 

1970 = 100 

Indice Total de Petr6leo Petra- Minería Energía Constru~ 

General Manufac- y produ.s química Eléctr,!_ ci6n 
(l) turas (2) tos ca 

1972 112.4 112.5 108.6 128.l 101.2 121.4 113.9 
1973 123.8 123.2 110.l 143.8 107.7 131.7 133.9 
1974 132.8 131.4 126.1 169.6 119.2 145.6 142.2 
1975 139.l 136.9 140.l 1.77 .4 112.8 156.7 150.4 
1976 142.8 140.5 153.6 192.8 ll~.4 169.2 147.5 
1977 
primer cuarto 139.3 138.7 162.8 167.l 121.3 170.9 129.l 
segundo cuarto 150.3 149.0 177.6 180.5 118.4 185.7 143.8 
tercer cuarto ¡.51.s 146.8 185.0 195.2 116.l 197.7 157.0 

.~minería y minerales 3.2% 
:1:; fuerza eléctrica 2.6% 

.. : 
\ 
\ 

Cconstrucci6n 14.7% 

(l) El índice general que cubre el 60% del valor de la producción industrial total de 
1970, los componentes del índice general son: 

J Manufactura 72 .3% 
\ ::: petr6leo y productos: 6.6% 
\...) petroquímica: 6% 

(2) El índice de manufactura total cubre el 60% del valor del total de las manufacturas 
de 1970. 

FUENTE: BANCO DE MEXICO 
Indicadores Econ6micos 
Sector Industrial. 

' 1 

del 

·~. 



I.2.3. Sector Terciario 

El sector terciario es el sector de los servicios, que es impro

ductivo pero que recibe a cambio un pago o un equivalente. Idealmente, 

éste sector también debe estar vinculado a los otros dos, pero no lo 

está y es en el que se observa la mayor distorsión del aparato produo

ti vo, pues en el se reflejan los vicios propios y los de los otros dos 

sectores. 

Este está constituído por el comercio, el turismo, los servicios 

de profesionistas, la estructura burocrática del Estado etc., claro 

que en el campo también se observa este sector, pero en mucho menor 

grado. 

Dada la concentración que existe en los otros dos sectores, el -

sector terciario también presenta semejantes características y está -

desvinculado de ambos, en el que se observan el desempleo, el subem-

pleo disfrazado, las grandes distorsiones en el aparato distrivo comeJ;:. 

cial, el gran poder econánico que tiene la banca, la centralización --

'tan grave del aparato burocrático del Estado, la aglomeradión de toda 

clase de profesionistas sin desarrollarse adecuadamente, etc., con lo 

que éste sector no sirve a los otros dos :i'l-que ninguno recibe benefi-

cios de los otros porque crecen anarquicamente cada uno por su lado y 

s:in canplementación alguna. Los llamados cuellos de botella, por ej~ 



plo en el transporte ferroviario y.en la infraest~ctura turística# 

éstos no pueden responder a la tremenda demanda por el desmdedido ere-

c.imiento. En todos los casos, el sector terciario no puede satisfacer 

a los otros dos. 

Los principales indicadores del sector terciario, son el turis-

mo y el canercio, actividades que se encuentran vinculadas al mercado 

del e~teriór, así como la.red de trasportación del país. 

El caso de la banca, que forma parte del sector, el sector pri-

vado de ésta actividad comprende 110 bancos canerciales con un total 

de activos de 199,495 mi:ljlones de pesos. (14) En 1978, a canparación 

de los 22 bancos nacionales además del banco central, lo que nos da -

una idea de~ poder econcmico que concentra la banca oficial y privada. 

Aparte de que éste sector se ha dedicado a prestar a los otros dos, lo 

que ha aumentado su intervención, pues ésto le reditua grandes ganan·.-

cias con solo dedicarse al puro crédito. Tal, lo demostramos en el ~ 

cuadro que muestra el financiamiento otorgado por la banca a los demás .. 

integrantes de los otros sectores • 

... 
14 Banco de México 

Indicadores Economices 1978 
Actividad Bancaria 

,, 



,/ 
SI&'TEMA B1\NCARIO PRE&'T.AMOS PRINCIPALES POR AREA DE ACTIVIDAD 

Millones de pesos 

1972 1978 1974 1975 1976 

Agricultura, minería~ sil-
vicultura y pesca--------- 24,904.5 28,146.3 36,696.7 50,561.3 49,839.6 60,894 

Energía------------------- 17,862. 17,760.2 18,426.l ' 16,028.4 19,013. 21,123.5 

Industria----------------- 56,859.3 60,870.4 76,651.3 98,912.2 131,0ll.4 155,857.7 

servicios y otrµs activi-
dades--------------------- 26,932.7 32,043.4 37,166.7 47,397. 69,869.l 65,060.8 

comercio------------------ 27,420.4 27,859.9 35,767,2 42,166.l 48,104.S 

, ... Gobierno, Federal, Estatal 
y Municipal--------------- 19,485.2 25,815.8 29,460.B 37i759.6 67,4¿6.9 861180.7 

. TOTAL 173,464.l 192,496.0 232,168.B 290,824.6 385,084.5 464,385.3 

(1) Informaci6n hasta junio 30. 

FUENTE: BANCO DE MEXICO. 
Indicadores Econ6micos 1978. 



·" 

TURISMO Y COMERCIO FRONTERIZO 

No. de tu- Gastos de mexicanos 
ristas que Ingresos fuera de México 
visitan el 
interior Turismo Comercio Turismo Comercio 
(miles) fronterizo Total fronterizo Total 

(Millones de d6lares) 

1971 2509 $461.0 $ 969.9 $1427.9 $172.2 $612.5 $ 784.7 
1972 2915 562.6 1057 .o 1619.6 220.4 649.3 869.7 
1973 3226 724.2 1,207.7 1931.9 258.0 695 953. 
1974 3362 842 1372.9 2214.9 334.8 .819.2 1154. 
1975 3218 800.l 1541.6 2314.7 399.4 957.7 1357 .1. 
1976 3106 821.3 1609.7 2431 382.9 1056.7 1439.6 
1976 
En-sept. 2777' 581.3 1238.8 1820.l 322 785.8 1107.8 
1977 
Ene-sept. 2336 612. 1083.5 1695.5 243.9 696.7 940.6 

El comercio fronterizo incluye los gastos de turistas que cruzan la frontera con 
permisos de 72 horas, las compras y ventas de mercancía de una, en una pequena -
escala y salarios y sueldos de individuos empleados en el laco contrario de la -
frontera de su lugar de residencia, pero excluye las transacciones en cantidades 
comerciales. 

FUENTE: BANCO DE MEXICO 
Indicadores Econ6micos. 

Ingresos -
,. ' 

netos de -
turismo y 
comercio 
Fronterizo 

•;., 

$ 643.20 
749.9 
978.9 

1060.9 
984.6 
991.4 

712.3 

754.9 



1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

.. 

vehículos Líneas 
de motor Ferrocarriles aéreas 

Total de - Pasajeros 
Total de registro Flete Pasajeros en vuelos 
registro de autobuses toneladas por milla nacionales 
de autos y camiones por milla e internos 

(miles) (miles) (millones) (millones) (millones) 

1334 558 14206 2817 4309 
1342 595 14441 2710 5165 
1520 629 14782 2786 6514 
1767 682 16242 2520 7432 
1948 745 19321 2867 8301 
2140 795 20220 2609 8650 
2351 895 18220 2271 10028 

FUENTES: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORI'ES 
SECRETARIJ\ DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Informes Consolidados. 

Rutas 
marítimas 

Flete de carga ·.• 
y sin carga 

costero internacional. 

(miles de (miles de 
toneladas) toneladas) 

9645 13081 
9943 12287 

12724 17024 
13070 22117 
17638 22230 
19951 23280 
23525 21444 



La participación de los servicios en la economía, fué de un --

55% en 1977, inflando los altos costo~ de la econanía por el pesado ~ 

aparato de inte:rmediac~ón ineficiente y monopólico, que impide la com

petitividad internacional del aparato productivo pues impide y obstru

ye canpensar con exportaciones el alto monto de las importaciones, lo 

que urge la aplicación estatal de una política antimonopólica. 

. . 



I.3 Condicionantes Políticas 

Las condicionantes políticas a la acción del Estado están deri~ 

vadas de la situación económica antes mencionada, es decir, las rela~ 

ciones políticas se derivan de las relaciones de las clases en el po..;. 

der, el Estado entre ellas. 

El Estado según Engels, es "un producto de la sociedad cuando 

llega a un grado de desarrollo dete.rminado;.es la confesión de que ésa 

sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo mis-

ma y está dividida por antagoni5mo:=; irreconciliables". (15) Según 

Mame, el Estado es "un organo de dcminación de clase, un organc de o-

resión de una clase por otra, es la creación del orden que legaliza y 

afianza ésta opresión, amortiguando los choques entre las clases" (16) 

lo que nos viene a señalar el carácter social, el contenido de clase -

del Estado. 

En nuestro caso, en la arena política participan grupos de pre~ 

sión internos y externos. Internos como los empresarios privados, la i 

glesia, banq~eros, partidos políticos y sindicatos; y externos como em. 

presas extranjeras, transnacionales e inversionistas. Dentro del pro-:-

15 Engels, Federico 
"El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado" 
Moscú 1976, Editorial Progreso, p. 196 

16 vease Lenin, V.I. 
"El Estado y la Revolución" 
Moscú 1970, Editorial Progreso 
Obras Escogidas T.2 p. 301 



pio Estado sindicatos y facciones gubernamentales, que se disputan el 

predominio, és decir, éste no guarda hanogeneidad y tiene contradicci.Q. 

nes. El predominio va a expresarse entonces en la lucha política. 

Diferentes medios van a ser utilizados para ejercer éste po---~ 

der; de la clase dominante va a partir la supe~estructura ideologica -

para ése fín. Esta se constituye; con la televisión, la radio, la 

prensa. y todo el aparato.publicitario que controla a la población y 

que reproduce modelos de vida ajenos a su idiosinscracia. Esta super~-

estructura va a responder a las relaciones de producci6n existentes e 

inperantes en la sociedae y que· implican la enajenación para mantener 

el control de la población sin alteraciones notables y el status quo -

vigente. (17) 

Del. Estado va a pertir la su~erestructura jurídico-política, = 
que será el aparato legal. y represivo que utilizará para sostenerse y · 

que son l.os instrumentos de coerción y consenso del Estado. Este tam--

bién participará de J.a enajenación para controlar, pues no tiene capa:-

cidad para apoyarse en el pueblo, y en consecuencia, protegerá a una 

17 Durkheim, &tilia 
"La Teoría Sociológica" 
México 1976, Fondo de CUlturá Econanica 
Capo IX p. 89 



clase en el poder. 

Este va a ser el marco donde va a tener la reproducción de la = 
sociedad entera, donde los contendientes serán, insistimos, los deten-

tares del poder. Puede arinnarse que éste es de estabilidad política, 

el Estado la disfruta porque en parte contribuye a mantenerla, aparte 

también ésto es explicable porque es un gran empleador, con su propio 

aparato y el paraestatal, 'porque tiene el control legal de la fuerza, 

el control de los trabajadores y del partido mayoritario. Pero no de-

be pensarse que sindicatos y partido son un apendice del Estado como 

vulgarmente se hace, pues estos· presentan toda una problematica en 

sus relaciones~ 

El poder que tiene el Estado no es del todo hanogeneo, pero le 

perrnite sostenerse, bajo crísis ciclicas, claro. El nivel y dinámica 

de la lucha de clases y su impacto en la naturaleza y funciones del El§. 

tado lo explica Engels con las siguientes palabras: "Cano el Estado ~ 

ció de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase y como al 

mismo tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es, por 

regla genera~, el Estado de la clase más poderosa, de la clase econom! 

camente dominante, que con ayuda de él se convierte en la clase polít!, 

camente dorninante". (18.) 

18 Engels, Federico 
op. cit. p. 198 

" 



Sin embargo, hay periodos en que las clases en lucha están tan 

~quilibradas que el poder del Estado como mediador· aparente, adquiere 

cierta independencia momentanea respecto a una y a otra, lo que deter

rqína de paso su grado de autonomía frente a las clases sociales.,· 

En nuestro caso, el poder recae en su mayoría en un solo hom-

bre, que es el Presidente de la República, que como cabeza del Esta-

do, controla todas las fuentes de su poder. Las razones historicas 

del presidencialismo tienen su origen desde el siglo pasado, en que 

fué necesario fortalecer al Estado para poder desenvolverse, desde la 

separación de la iglesia y del Estado se sentaron la·s bases en el país· 

para tener una figura presidencial fuerte, ya ~n éste siglo, las diveE, 

sas acciónes puestas en marcha para fortalecerlo, (creación del Banco 

.Central, del partido mayoritario, la expropiación petrolera, etc. ) 

fortalecieron al mismo tiempo al presidente de la República para poder 

desenvolv~rse cano lo hemos señalado. Estas fuentes de poder que men~ 

cionamos, son el contról político y económico que tiene por medio de 

los partídos políticos, el ejército, la policía, el aparato impositi~ · 

va, las empresas que posee etc •. 

En ·sus· relaciones con la iniciativa privada, ha llegado a un en

tendimiento y se ha pasado de un plano fonnal a otro real, la confron~ 

tación de interéses rebasa el marco de la legislación vigente y se ~ 

llega a una relación a travéz de canales no previstos por la ley, que 

no anula el papel que las agrupaciones tienen y ejercen como consul~ 

toras del Estado. 

En sus relaciones con la iglesia, desde la acción de Calles 



de sefialar a cada quién la esfera de sus influencias, (ya en éste si~ 

glo), para allegarse poder, cada organismo se dedica a sus actividades. 

Pero no debe dejar de señalarse que como participa~tes del poder, la -

iglesia controla gran parte de la población y que el Estado ha llegado 

a un acercamiento y a un entendimiento. (conferencia Miguel Alemán~Jo-

sé María Martínez) 

En sus relaciones cori las empresas extranjeras, el asunto prinql 

pal y más algido, ha sido el del petróleo, (19) :· muy importantes tam-

bién las relaciones comerciales y la inversión extranjera. El reflejo. 

de la influencia económica que ejercen las empresas extranjeras en sus 

relaciones comerciales y en su inversión, viene a ser.el beneficio que 

disfrutan en sus relaciones con el Estado. Estas se consideran benefi- . 

cas porque dan empleo y crean infraestructura, pero a costa de grandes :·~'.}; 

ganancias y agravar la situación a la larga, (20) a canparación de las 

demás condiciones de la poblaci6n, que se encuentra desprotegida. 

En sus relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, el Es~ 

tado tiene cierto poder de negociación, como hemos mencionado, pero en 

.los mementos de crísis general en que se afecta a los Estados Unidos, 

19 Meyer Cosío, Lorenzo 
op. cit. p. 127 

20 Chumacera, A y Sepulveda, B. 
op. cit. p. 128 



se puede discutir con ellos a un cierto nivel en que se pueden pedir 

mejores relaciones. Pero en tiempos de paz, desminuyen las bases de n~ 

gociación; no solo de México sino de toda América Latina. 

Si canparamos el poder econánico entre ambos .Países, ambos son 

muestra respectivamente de cosas bien diferentes: el desarrollo y el 

subdesarrollo, que ha sido la constante historica de las relaciones 

entre México y los Estados'Unidos. Dentro de éste mi5mo contexto, ese 

poder que tiene el Estado se ve, si no disminuído, si dispersado por~ 

que las canpañías estatales no son todas rentables, algunas reprotan -

fuertes perdidas. Porque el ejé3:'cito no es.muy "confiable" que digamos 

y puede ser fraccionado, con las consecuencias.que ésto traería¡ por -

que los sindicatos, aunque controlables, . también presionan -.lean exi-

gencias, porque los problemas de los tres sectores de la econom~a son 

difíciles de resolver, porque la burocracia ha crecido incontrolable Y< 

presenta grandes gastos para su sostenimiento, etc. 

Con todo lo anteriór .. ::· de las contradicciónes de la política 

y de las dispersiones, el Estado conserva poder político suficiente. 

,, 



I.4 Condicionantes Sociales 

Las condicionantes sociales, al igual que las políticas, serán ~ 

derivadas de las económicas. La desigualdad, el desequilibrio y la con. 

centración del ingreso en la econanía, se reflejarán en graves desi-~ 

gualdades en las condiciones sociales de la población. La situación sb 

cial entre las clases, por la brecha que las separa, será muy notoria 

en el campo o en la ciudad, provocada por las deformaciones en el a--

parato productivo; vemo~ los defectos y es necesario señalar las cau-

sas. 

En la actualidad, en el sector primario, ál ha~er pocos propie-

tarios d~ grandes extensiones de tierra y mucha población rural que·~ 

solo ofrece su fuerza de trabajá, vivi:rán en condiciones sociales' de-·' 

plorables, sin oportunidad de educación, de vivienda, de alimentación·· 

correcta ni de servicios; en pueblos o c0munidades alejadas de los' ce.u 

tros urbanos o en emigración hacia éstos. (21) 

Los integrantes del sector, cono los pequeños propietarios, tie-

nen extensiones de tierra permitidas por la ley, las cuales se dedican 

al cultivo de productos agrícolas o ganaderos y los ejidatarios culti-

van extensiones de tierra que son· dotadas por el gobierno y cuyo nsu~ 

fructo es compartido tcóricurnente por los ejidatarios. Los campesinos 

que no entran dentro de éstas clasificaciones, al estár dispersos, no 

21 Stavcnhagen, Rodolfo 
"Las Clases Sociales en las So9iedades Agrarias" 
México 1976, Editorial Siglo XXI, p. 90 

... 



constituyen una unidad económica productiva, pues solo tienen su fuer 
< -

za de trabajo y deambulan en las zonas de cultivo, cañaverales, campos 

de sembradío temporales y viviendo al día. 

Las grandes extensiones de tierra que se quedan si trabajar por 

problemas políticos, son otras causas de los problemas en el campo y 

los desajustes en éste sector se reflejarán en las condiciones socia-

les de sus habitantes y en las de los otros dos sectores • Cano señal,2; 

mos, la vinculación de la ·industria al mercado extranjero se agudiza a 

partir de los años 40 con el desarrollo hacia afuera,· en que se acen-

t~a el desfase de los sectores y se desvinculan internamente, generan

do una gran masa desprotegida, solo poseedora de su fuerza de trabajo 

y que desemb'ocará a un aparato productivo deficiente, con graves defeg 

tos y subutilizado. 

La inversión extranjera aumentará y predaninará en el mercado i;!! 

terno, se apoderará del sector más dinamice de la economía que es el 

sector externo. 

Las deformaciones en el secto~ secundario implicarán también d~ 

formaciones en las condiciones sociales de sus habitantes. Al haber •;;-

predaninio de los industriales extranjeros sobre los nativos, la mayO..: 

ría de las ganancias salen al extranjero- y sus medidas económicas no 

estarán sujetas a políticas nacionales de desarrollo; su producción 

estará sujeta y destinada a un mercado y no a la satisfacción de nece-

sidades. hnbas, las extranjeras y las nativas no trabajan a toda su ~ 



capacidad por problemas de mercado, con lo que no darán empleo en su 
~ 

totalidad, la planta industrial estará en consecuencia subutilizada. 

Los industriales obtienen grandes ganancias, los extranjeros 

son tratados con prioridad pues traen capital y dan empleo, a los na~ 

tivos se les conceden grandes beneficios fiscales y de tipo secunda 

rio. (subsidios). Los prestamos que reciben los extranjeros ae dedi-

can a fortalecer sus capitales y agravan la concentración del ingreso, 

pues se dirigen a zonas saturadas de la producción y amercados también 

saturados. 

El desequilibrio industrial por la concentración en el Distrito 

Federal, la zona del Estado de Méxi~o, Monterrey y Guadalajara, dejará 

a los demás centros del país raquíticos y sin posibilidades de cornpe~ 

tir y a l.a frontera excesivamente vinculada con el mercado del norte. 

La situación social de los trabajadores que se emplean en la industria 

será muy precaria, por los bajos salarios y la alta inflación, con lo 

cual, la demanda de aumento de salarios se convertirá en una constante 

petición, a los industriales J·si las empresas son privadas y al Estado 

si son pública~. 

Los conflictos laborales estarán a la orden del día, pues la--. 

remuneración no será satisfactoria para el ritmo de : elevación de los 

precios. Por dinámica del mercado y políticas de los industriales, el 

desempleo en ~ste sector e.s muy alto y por acciónes ajenas a una polí-

tica centralizada o a un plan general de desarrollo. 



En el sector terciario, también existe una alta concer:itración, 

consecuencia de nuestro desarrollo historico y reflejo de los vicios 

.--<le los . .otros dos sectores. Actualmente, los servicios .urbanos, como v.!:, 

viendas, hospitales, banca, transportes son propiedad de unos cuantos 

y se ha acentuado el fenómeno por dinámica del sistema. Esta concentr~ 

ción dará lugar a un gran desplazamiento de población desposeída y a 

una grave diferencia entre las clases. 

Tal vez el más poderoso integrante de éste sector sea la banca, 

pues es la reproducción del io:lpi tal .a lo que se dedican y lo que ma-

yormente les beneficia. (22,l E~ monto de los recursos que maneja la 

banca, la hace uno de los integrantes privilegiados del país a canpar~ 

ción de las demás capas de la población. Esta grupo es muy reducido y 

muy rico, pues la usura, el crédito y la utilización de recursos fi--

nancieros le da un poder extraordinario ligado y en función del ex--

tranjero y de los grupos de poder internos, y cano también es emplea--

··-dor,, es tratado con preferencia por el Estado. 

En lo que respecta a la prestacion de serV'icios urbanos, los po-

·seedores y rentadores son muy pocos, en los casos de viviendas con los 

··-casatenientes; con dueños de hospitales, escuelas, transportes, merca-

22 Lenin, V.I. 
"El Imperialismo, ••• " 
op. cit. p. 740 



dos, con grandes comerciantes e intermediários, en que la prestación 

de un servicio les otorga muchos beneficios y privilegios. 

De la otra parte se encontrará la población pesprotegida, consu-

midora de los bienes o servicios que prestan los poseedores de éste. -

En este sector existe una altisima poblaci6n flotante, pue~ hemos di-

cho que reflejará el mal de los otros dos sectores y el suyo propio. -

La constante emigración dei campo a las ciudades inflará al sector te!:, 

ciario de una manera deforme, aumentando el desempleo y el subempleo -

en las ciudades, conponiendo hacinac~ones en barrios bajos sin servi~ 

cios de ninguna indole, sin alin¡entación, educación, vestido, en don-

de.existen muchos casos de patología social, como delincuencia, droga-

dicción y demás males. (23) 

Al poner más atención en la elevación del ingreso de unos cuan~ 

tos, es decir, de los propietarios de los medios de producción en los 

tres sectores, se afectó la creación de empleos y creció el desempleo 

en consecuencia. La concentración del ingreso y la elevación de éste, 

hizo agravar aún más las condiciones sociales de la población y en e§. 

.pecial, la de bajos ingresos • . 
La conformación historica de la estructura de clases en México 

23 González casanova, Pablo 
"La Democracia en México" 
México 1970, Editorial Era, p. 78 



ha ido al parejo del desenvolvimiento historico de la economía, de su 

subdesarrollo y el haber crecido en la periferia del mercado mundial 

capitalista y en funciones de éste. 

Los intentos que ha habido por romper éste desequilibrio se han 

visto frenados por la falta de cooperación de los sectores economica

mente poderosos y que son los que disfrutan' de mejores condiciones so

ciales y alto poder de consumo. Además, porque se han todaco solo pro

blemas menores, sin tocar la estructura dependiente, para lo cual, se 

hace necesaria una redistribución del ingreso. 

Si las víctimas del desajuste en éstos sectores son las clases 

bajas urbanas y rurales de la población, existen otros integrantes, C.Q. 

mo los brac~ros, trabajadores migratorios que no encuentran empleo en . 

el país, .que se encuentran desprotegidos y que son utilizados en carn~.· 

pos agricolas norteamericanos para múltiples trabajos de siembra, re-

colección, cosecha etc. que son despreciados por los trabajadores nor

teamericanos y que son mal remunerados. 

Estos trabajadores son un grave problema para los norteamerica~ 

nos, pero lo son más para el país por ser una valvula de escape a los 

problemas sociales pues causan una grave presión sobre el empleo en ~ 

México como ejército de reserva. Las causas de la emigración de éstos 

mexicanos son los que hemos mencionado: deformaciones en el aparato -

productivo demasiado concentrado que desecha mano de obra. Aquí es dc:u. 

de la lucha de clases no reconoce fronteras; son explotados estén de 



éste Q del otro lado, desposeídos de empleo que en lugar de inflar el 

sector terciario, salen de las frontera~ nacionales al norte para bus

car mejores condiciones de empleo. Ellos son los que pagan el costo sa 

cial del beneficio de las demás capas de la población. 

La repercusión de éstas conqicionantés al Estado son evidentes, 

pues le .impiden negoci•.·.r ·en mejores condiciones. 

·. 



Capítulo II Condicionantes Extemnas a la Acción del Estado 

II .l Estructura Econánica Internacional 

Para poder pasar a explicar las condicionantes externas del Es~ 

tado Mexicano, es necesario hacer anterionnente un esbozo de' la situa

ción mundial imperante y d~ntro de la cual, el país se mueve. 

La estructura de poder mundial se encontraba hasta la decada pa

sada, bien definida en dos bloques, el socialista, de economía centrql 

mente planificada u oriental: y el capitalista, de libre canpetencia, 

de economía de mercado u occidental. En éste marc-o, los países altamen, 

te desarrollados o grandes potencias eran los Estados Unidos y la URSS 

alrededor de los cuales giran como ejes d~ sistemas y de fuente de po-
der otros países que dependen en mayor o menor grado de las dos llama

das potencias. Las relaciones que guardan éstas potencias con los paí

ses de su periferia, son econánicas políticas y sociales, relaciones 

de poder y de interdependencia. 

Los capitalistas desarrollados tvvieron siempre al rededor suyo 

países que dependían y dependen de ellos estructuralmente, es decir, 

tienen el mismo sistema pero dependiente durante todo su desenvolví-• 

miento historico. Baste recordar que el desarrollo de Europa estuvo 

en función de sus colonia~ en l\mérica, Africa y Asia. Y de Estados u~ 

nidos, en sus relaciones don l\mérica Latina, Asia y en general todo el 

mundo. 



·Así, a principios de siglo, se desató la Primera Guerra Mundial; 

terminaba una era de colonia.lismo y empezaba el .imperialismo; pero el 

hecho sobresaliente fué el salto a la historia de un nuevo sistema de.§_ 

conocido hasta entonces: el sociali5mo; con lo que cambió radicalmente 

la estructura de poder mundial. El sistema capitalista sufrió en 1929 

una crísis que le exigió ajustes que le rindió crecimientos increíbles 

para un modelo que se pensaba agotado. (24) 

Todavía se desencadenaría una Segunda Guerra Mundial, en la 

cual, nuevas potencias exigían un nuevo reparto de la tierra. Al. fra~ 

casar éstos y triunfar los aliados, partió un nuevo tipo de rivalidad 

conocida cano la guerra fría, pero la estructura bipolar, en rigor, ~ 

partió desde el triunfo de la Revolución ~sa. Esta estructura bipolar 

es la lucha entre sistemas a través de los países representantes de ~ 

éstos y aunque continúa, alcanzó su apogeo en la ya mencionada guerra 

·fría. 

Pero ~a estructura polarizada se ha resquebrajado, o por lo me~ 

nos relajado, pues en ése periódo, Europa Occidental pudo erigirse co-. 

·mo nucleo autonomo de poder económico al recuperarse de la guerra y ~ 

24 Keynes, John Maynard 
"Teoría General del Interés, la Ocupación y el crédito" 
México 1976, Fondo de Cultura Ecoruíiica p. 124 



desembarazarse un tanto de los Estados Unidos al igual que Japón, en - . 

que pasada la guerra que los desvastó, pudieron reconstruír sus econo-

mías. 

Igual sucedió con el otro bloque, en que Checoslovaquia y 

Alemania Oriental han pasado a protagonizar ellas solas su propio de~ 

sarrollo y el caso más grave, CBina, que aunque no ha alcanzado el gr~ 

do de desarrollo de la URSS, ha teniuo una grave escición con ésta, -

que continúa, llegando ~ tirantes relaciones al borde de la confronta-

ción. 

De ésta multiplicación de· polos de poder, los Estados Unidos y 

la URSS, como cabezas de sistemas, guardan la hegemonía de la entente. 

La estructura política de los países capitalistas que hemos es~ 

bozado y dentro de la cual, nosotros especificamente nos movemos, res

ponde por supuesto a una estructura económica. La estructura económica 

como sabemos, se divide en países ricos y países pobres. La economía -

de los países ricos está integrada, es decir, los sectores de la pro~ 

ducción están integrados, el ingreso está distribuído en una .clase me-. 

'dia aunqe existan clases con elevados ingresos. En éstos países, si h,!! 

bo acumu1ación originaria de capital, se pasó al mercantilismo y a la 

manufactura como pasos consecuentes del desarrollo normal del capita-

lismo, constituyendo un sistema fuerte. 

Como contrapartida, existen los países pobres proveedores de ma-



terias primas y consumidores de productos manufacturados que a lo la:i.

go del tiempo, giraron en torno a los países ricos por la propia dina.

mica del capitalismo. En otras palabras, el desarrolle?D de los ricos y . 

el subdesarrollo de los pobres, son dos facetas de un mismo proceso 

historico, las dos caras de una misma moneda. . 

El proceso no se detiene allí, la situación internacional ha to

mado características complejas y difíciles y han aparecido en la esce

na otras organizaciónesy corporaciones transnacionales que obedecen al 

crecimiento dinámico del capitalismo y que no se alejan del marco te~ 

rico explicado. Estas conformar~n la distribución internacional del 

capital y restringirnan el poder de movilidad de los países pobres. 



II.2 Distribución Internacional del Capital 

La internacionalización del capital es de principios de siglo, 

pero fué creciendo hasta alcanzar su auge en la decada pasada y la p~ 

sente. Se volvieron caducas las relaciones de importacion-exportación, 

pues en los grandes países, al saturarse los mercados, los capitales 

salen en busca de mayores ganancias. (25) 

Con el hecho de que existe producción simultanea en diversos -

países, se cambia el esquema tradicional que conocemos, el comercio i,!l 

ternacional ya no es tan importante como la pi:oducción de sociedades -

filiales de una transnacional. Esto se debe a que su producción es el,!! 

borada en el extranjero por varias subsidiarias, pero el capital es o-

rigin~ric de une solo y las ganancias igual. 

Los grandes capitales de Europa, E.u. y Japón salen para mante~ 

ner sus altas tasas de beneficio, en busca de mano de obra barata pr:iE. 

cipalmente y para hacer frente a barreras arancelarias asegurandose ~ 

los mercados de los diversos países en que operan al producir directa-

mente en el~os. Los trusts no solo dominan el mercado de su país sino 

25 Lenin, v.:r. 
"El Imperialismo ••• " 
op. cit. p. 738 



que al salir al exteriór, dominaron el mercado internacional. 

La distribución internacional del capital estará dirigida por -

los grandes grupos financieros internacionales del· área occidental, 

los cuales restringirán la disposición de éste para su beneficio, acu-

mulando gran cantidad de poder. 

De ésa manera surgen los acuerdos entre bancos estadounidenses y 

europeos para la financiación, acuerdos o grupos gigantescos que hacen 

escaso el capital, que lo manejan con interése políticos. A éstos --

grupos se les puede identificar por·el nombre y por el capital de óri~ 

gen. 

El grupo "Orión", compuesto por el Chase Manhattan Bank {E.U.), 

el Crédito Italiano {It.), el National Westminster Bank {G.B.), el Ro-

yal Bank of Canada (C}, el Westdeutsche Landesbank Giroz~ntrale (RFA), 

y el Mitsubishi Bank (Jj, que tiene un activo de más de 87,000 millo-

nes de dólares. {26) 

El segund~ grupo es el "EBIC", canpuesto por el Deutsche Bank 

(RFA), el Midland Bank G.B.), el Arnsterdarn-Rotterdam Bank (H), la Soci§. 

· té Générale (F), la Société Générale de Banque (Bélgica) y el Credlita-

26 ~e Economist 
"Multinational Canpanies" 
January 1972, p. 24 



hstalt Bankverein (Austria) con un activo de más de 53,000 millones de 

dolares. (27) 

El tercer grupo es el "CCB", formado por el Canmerzbank (RFA), -

el Crédit Lyonnans (F), y el Banco di Roma (It); con más de 35,000 mi-

llones de dolares. 

Y en Últ:imo lugar, pero no menos poderoso, está el grupo o acue.!'. 
-

do "ABECOR", (Associated Banks of Europe), formado por el Dresdner --

Bank (RFA), el Algemene Bank Nederland (Hol.) el Banque de Bruxelles -

(Belg.) y el Bayerische Hypotheke und Wecheselbank (RFA); con más ds 

29,000 millones de dolares. 

:.Esto, a nivel internacional, no es otra cosa que la fusión del 

capital industrial con el capital bancario, formando el capital finan-

ciero a nivel internacional, como lo señala Lenin en "El Capit:.af Finca ... 

ciero y la Oligarquía Fit_lanciera" (28') 

27 Idem 

28 Lenin, v.I. 
"El Imperialismo ••• 11 

op. cit. p. 725 



II.2.l El Caso de las Compafiías Transnacionales 

Una compafiía transnacional es aquella en que la producción de -

realiza· en varios países y su capital es originario de uno solo, las 

ganancias son para la matríz y la política de las filiales responde a . 

ella. 

Cano ya hubimos esbozado, las compafiías han sido un fenomeno que 

ha rebasado el marco de la estructura existente para situarse como do

minante. 

Aunque las filiales o suµsidiarias poseen cieta autonomía, éstas 

responden siempre a las directrices de la matríz. Sus previsiones no 

se realizan teniendo en cuenta el mercado peqhepo en que operan, ni ~ 

siquiera el de varios países. Esto es debido a que al operar en multi

tud de mercados con una absoluta diversidad entre ellos en cuanto a 

precios, salarios, interés, créditos, mercado de capitales, marco ins

titucional etc., etc., pueden escoger la opción que maximize sus bene

ficios en cualquier circunstancia. Esto quiere decir por ejemplo, que 

si en un país, el tipo de iterés bancario es muy elevado, la empresa 

pide prestamos a la filial de otro país en que ése interés no sea muy 

alto. La filial que opera con ganancias altas en un país en que los 

.impuestos también son altos, transfiere parte de sus beneficios a una 

filial en un país con menos .impuestos. 



En un país con moneda débil, la filial paga por adelantado todas 

las ventas posibles que le tenga que hacer la de un país con moneda -

fuerte, para evitar los efectos de una posible devaluación. De ésta 

manera y con muchos otros mecanismos, obtienen mayores beneficios de 

los que obtendrían operando en un solo país. · 

Esto significa disminuír el poder político de los países en que 

operan, reducen el alcance y al eficacia de las diversas medidas de P:Q. 

lítica econémica pues las inutilizan porque responden a la política de 

una matríz. Al. trabaj·o tambien lo aniquilan, pues utilizan la mano de 

obra más barata encuentrese donde se encuentre. 

Estas ccmpañías establecen su sede central en países donde no -

hay mucha presión fiscal, corno Luxemburgo, Liechtenstein, Panamá etc. 

para reunir allí los beneficios de todas las filiales, escapando ·al =

fisco de los países en· que operan. Las transnacionales pueden así ha...:. 

cer frente a las crísis parciales de los países, viendose afectadas S.Q 

lo por recesiones a nivel mundial. 

Desde el fín de la Segunda Guerra, solo las que tienen su sede -

en Estados ?nidos, para no tratar todas las compañías, han fundado Cq!l 

paftías subsidiarias que rebasan facilmente las 8,000: mediante inver-

siones directas o en cartera. Entre las principales empresas de éste 

tipo en el mundo~ podemos mencionar a la General Motors, La Standard 

Oil of New Jersey, la Ford, la Royal D.ltch/Shell Group, la British Pe

troleum, la Matsushita, la Renault, etc., etc. 



En el caso de las empresas estadounidenses, éstas superan el ver 

lúmen de exportaciones de los propios Estados Unidos, (40,000 millones 

de dólares hasta 1971) pues las ventas de las filiales que tienen en -

los diversos países, sumaban 200,000 millones de dólares. (29) 

Esto ha implicado la extraordinaria inversión en el exteriór de 

32,000 millones de dolares en 1959, hasta 100,000 millones a fines de 

1972. A nivel de toda lá economía mundial, se calcula -no hay dato 

exacto-, que las ventas de todas las filiales suman más del doble que 

todas las exportaciones. (30) 

Los países europeos también han realizado inversiones en otros 

países y exportan su capital con sus conocidas cornpañias Renault, Mi--

chelín, Kr~pp, Siemens, British Petroleum, Ciba, etc. y Japón con ~it-

subishi, Sanyo, Nissan etc., etc.~ Este capital privado, el internaci2 

nalizarse, actúa en el marco legal correspondiente, por ejemplo, el El,!! 

ropeo actúa en el Mercado Común Europeo. 

El enorme volúmen de dinero que manejan las transnacionales, pe~ 

29 Fortune 
"Multinationals in the World" 
Sept. 1972, No. 9 p. 34 

30 Idem 



mite compararlas con el Producto Nacional Bruto de los países capita-

listas, pues algunas veces el volumen de ventas de las compai'iías, es -

mayor que el valor de la producción. Así, de las 55 primeras unidades 

del mundo capitalista, 16 son transnacionales, y si aumentamos a 100, 

el número de transnacionales aumente a SO. (~l) 

En la configuración internacional del capital que existe, se en-

cuentran los organismos áe las Naciones Unidas encargados de regularla, 

aparte de los acuerdos que ya se han tratado anteriormente y que son -

privados. Dentro de éstos organismo podemos mencionar el Fondo Maneta-

rio Internacional, el Banco Mundial o Banco Internacional de Recons-~ 

trucción y Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Acuerdo 

General sob.re Aranceles y Comercio GAT'l', y del propio gobierno 
__ ...,..,..º~ 
A.lV..._ __ _ 

mericano, como la Agencia Internacional del Desarrollo AID. 

Estos organismo nacieron al final de la Segunda Guerra Mundial · . 

con el objeto de proporcionar un "mecanismo de consulta y colaboración 

sobre problemas monetarios internacionales, facilitar la expansión y 

el crecimiento equilibrado del comercio internacional". (32) 

31 Levinston, Charles 
"Capital, Inflation and the Multinationals" 
London 1971, L.P. Publishers, p. 24 

32 Fondo Monetario Internacional 
Artículo l del Convenio Constitutivo 
Washington, 1946, p. 3 



Estos organismos no tienen una estructura democrática, pues el 

poder de decisión está concentrado en unos cuantos países: por ejem--

plo, en el Fondo Monetario Internacional, la autoridad es 1a junta de 

directores o gobernadores, pero ésta, delega muchos de sus poderes en 

los directores ejecutivos y solo los países que pagan cuotas más al--

tas, tienen derecho a un director ejecutivo: cano los Estados Unidos, 

la Gran Bretaña, Francia; 1a R.F .A., e India, que tienen un director ~ 

jecutivo cada uno. Es decir, las decisiones se concentran nada más en 

5 países y los otros 13 directores -son elejidos entre 1os demás países 

miembros. '{331) 

Cerno se vé, el desequilibrio es la característica de éstas orga-

nizaciónes porque hay desequi1ibrio en el orden económico internacio--

nal, es decir, la superestructura responde forzozamente a la estructu-

ra. 

A partir de ésas fechas, el capital se concentró en el país 

.triunfador de la guerra y en los que fueron auxiliados por el plan de . 

reconstrucción europeo, (34) girando en torno a ellos, los países lat;! 

33· Fondo Monetario Internacional 
op. cit. Artículo 5, p. 18 

34 Nos referimos al Plan Marshall 



noamericános. 

Esta situación se convierte en una condicionante muy difícil de 

salvar y en un contról no solo económico sino político de los países 

pobres por los países ricos, haciendo difícil la planeación de su de~ 

sarrollo. 

• 



II.3 El Endeudamiento Externo Cano Instrwnento de Sujeción 

Veremos ahora la otra cara del proceso de r~producción del capi

tal, ahora por los países pobres y que se convierte en una atadura pa-

ra su desenvolvimiento: el endeudamiento externo. 

El endeudamiento externo es un mal estructural provocado por la 

escasez de recursos internos que se encuentra concentrados en pocas -

manos, por un aparato productivo viciado y por una alta concentración 

internacional del capital. El ende~damiento es reflejo y efecto del -

desajuste que afecta a los paí~es pobres en el área capitalista, pero 

también indicador de su desequilibrio interno y depe.ndencia económi--

ca. 

Técnicamente, las medidas que atenúan el endeudamiento externo, 

como la modificación del tipo de cambio, el contr.ol de precios y sala_ 

rios, los presupuestos austeros etc, no afectan su estructura ni su.~ 

ritJno de crecimiento. (32) 

El endeudamiento tiene cano principal causa la falta de recursos 

que no se encuentran internamente porque están concentrados· en pocas 

manos y se tienen que traer de donde sea. Sus características más ge-

nerales son que su servicio crece más rápido que los ingresos por ex--

portaciones y que el refinanciarniento solo se logra con el cumplimien-

3Í Flores Caballero, R. y Moreno, M.A. 
"El Endeudamiento Externo de México" 
México 1976, El Trimestre Econpmico.F.C.E. p. 21 



to de medidas de política eco~ica especificas. 

La deuda en éste sentido, es dinámica, pues es un modelo viciado 

que solo funciona con más endeudamiento. En los países subdesarrolla-

dos ha llegado a términos alarmantes y se ha llegado a pensar que les 

será imposible pagar. (33) 

Por los países desarrollados, el problema de la deuda es enfoca-

do en el sentido de que los subdesarrollados paguen a cualquier costo. 

No aceptan que ese problema es producto del injusto orden economico ~ 

mundial vigente. del cual, los beneficiados son ellos. Lo que ha aleJ;, 

tado a los centros financieros.y sus gobiernos, es el crecimiento de 

la deuda externa de lso pobres, más por su exagerado monto que por su 

estructura.CJLbs intento~ de los países pobres han sido variados, en aj, 

gunos casos, son en el sentido de reducir las funciones del mercado in 

terno, pero eso significa reducir las del. Estado reduciendo así su pe--

der y convirtiendose el endeudamiento en un freno que no puede dejar 

de observarse al llevar a cabo los planes nacionales. No es ya solamen 

38 Mato, Daniél 
"La Deuda Externa de Alnérica Latína" 
México•l977, Comercio Exteriór, Vol. 27 p. 1304 

34- ídem 



te un simple instrumento de política económica que debe ajustarse a 

la capacidad de pago del país, sino un instrumento de sujeción. 

El intercambio deteriorado ha empujado a los países pobres a de

mandar créditos internacionales, pues la inversión extranjera va a ob

tener más ganancias de lo que a:Jl.lda. Las medidas que ponen en práctica 

los subdesarrollados para det.¡!Qer ·éste mal son paliativas y de alto ~ 

costo social. La reducci6n del endeudamiento a travéz de la reducción 

del déficit en cuenta corriente y del gasto gubernamental, disminuye 

el ritmo de crecimiento de la economía. Al tener una industria depen

diente de las importaciones, el detener las importaciones es detener 

el crecimiento de la industria. 

De igual manera, el detener los preatamos, es detener la inver~ 

sión pública que es dependiente del exteriór. 

El circulo vicioso del endeudamiento arrincona a los países 

deudados a un callejon sin salída: 1a ruptura y el resquebrajamiento 

de la estructura o el autoestrangulamiento. 

En nuestro caso, como hubimos sefialado, desde antes del triunfo 

de la Revolución se abrió el país a la inversión extranjera directa y 

a los prestamos del exteriór constituyendose el endeudamiento exter-

no. En lugar de desarrollar los recursos existentes y partir de lo 

que se tenía, se hizo lo contrario y ésto costó al país crecer al ser

vicio de la econcmlía mundial y no para su propio desarrollo interno. 



El endeudamiento externo fué visto entonces como una fuente rá~ 

pida para realizar el gasto público y también cano una fuente inmedia-

ta de recursos de fácil acceso. Al crecer el gasto público, el endeud.e, 

miento crecía consecuentemente. 

Se intentó la industrialización del país, (38) pero con endeuda-

miento y sin romper el circulo vicioso, minando en las fuentes de p~ 

der del Estado. Tan es así, que cuando el Estado quiso y quiere alle~ 

garse poder en las crísis cíclicas, la oligarquía presiona con la fuga 

de capitales. Así, el- endeudamiento ahorca el poder del Estado, pues 

es un modelo que requiere de un servicio oneroso para su funcionamien-

to, convirtiendose en un problema político. 

El crédito inmediato evita medidas correctivas necesarias que d~ 

ben implementarse en el aparato productivo y se convierte en un arma 

de dos fílos pues es un paliativo y una solución a los problemas de f! 

nanciamiento, pero se acumula cada véz más. 

En el periódo pasado, se intentó detener el endeudamiento, aumen. 

tar el empleo, mejorar la distribución del ingreso y reducir la depen-

dencia exte7na, pero ésto. significaba detener el' crecimiento del gasto 

público y quitarle privilegios a la burguesía, la cual, no estaba en 

mucha disposición de ceder. 

38 Flores Caballero, R. y Moreno, M;.A. 
"El Endeudamiento ••• " 
op. cit. p. 83 



En ésas condiciones, el gobierno firmó en octubre de 1976 un a-

cuerdo estabilizador con el Fondo Monetario Internaci~nal que fué ratj. 

·ficado en di'ciembre de ése mismo año ya por el nuevo gobierno. Entre - . 

lo más importante, el convenio destaca que el endeudamiento neto exte.;. 

no, provenga de donde provenga, de corto o mediano plazo, no puede re-

basar. los 3, 000 millones de dolares en e.l primer año. (el acuerdo dura 

3) (3~) 

Esto se debe a que los crecimientos de la deuda llegaron a termi,, 

nos alarmantes, (una t.asa del 18 .3% de crecimiento anual) y había que 

ponerle un freno. 

Igualmente, debe destacarse que la deuda pública ha llevado una 

grave tendencia hacia la privatiz~ción, en decir, que los créditos a 

México provienen de fuentes privadasp más que de oficiales. (40) Esto 

se ccmprueba con los datos de 1965, en que la deuda de origen privado· 

era 55% del total, en 1970 era de 57% y en 1975 ya era de 73%. Debido 

a las supuestas ventajas que tiene el capital privado externo sobre el 

oficial que no necesita ajustarse a proyectos de des~rrollo como. los .Q. 

ficiales, pero estos prestamos privados son más caros que los oficia~ 

les, a más corto plazo y con más altas tasas de interés. El país re-

cibe cada vez menos créditos de las organizaciónes oficiales, pues los 

39 Green, Rosario 
"La lbuda Pública Externa de México¡' 
México 1977, Comercio Ex:teriór Vol. 27 No. 11 p. 1280 

40 Ibidem 



créditos se destinan a países menos desarrollados que nosotros. Dentro 

de la parte privada de la deuda externa, han aumentado los prestamos 

de los bancos, desplazando a otro. tipo de prestamos privados, cono 

los provenientes de las financieras y de los fabricantes de bienes. 

Dentro de esos bancQS rnencionados, los de mahoF importancia y que con-

centran el mayor volúmen de la deuda, son norteamericanos y del grupo 

R.ockefeller. (41) 

Los créditos oficia1es se han endurecido, hasta acercarse a las 

condiciones en que prestan los privados. Los oficia.les se canalizan ~ 

neralmente a obras de infraestructura, pero en e.l caso de los privados 

no es posible detectar su utilización final. Esta fenomeno implica u-

na situació.n bien clara: al acumularse en unas cuanta& manos acreedo-. 

ras la deuda del país, el poder de decisión sale de lás fronteras y el 

Estado disminuye sus bases de negociación y se ve forzado a ca~biar 

programas y en el peor de los casos, a renegociar los plazos y el mon-

to de la deuda. 

Visualizando ésta situación, observamos como se van agotando las 

al~ernativas y estrechando el camino y es posible preveér los únicos 

caminos a seguír. Es evidente la limitaci6n que impone al Estado el 

41 Green, R0sario 
"La Deuda! •• " 
op. cit. p. 1284 



desorden de la situación interna y la magnitud de una deuda como la 

nuestra en la política interiór y exteriór respectivamente. 

Las últimas negociaciónes llevadas a cabo por los países po

bres en los foros internacionales han sido infructuosas, los ricos 

desean energeticos baratos y los pobres, un cambio en la estructura - · 

de los prestamos. Y a pesar de éstas, no hay realismo en los países 

subdesarrollados o pobres pues no tienen b;nses para su negociación; 

es decir, aunado a la falta de planes de desarrollo y financiamiento -

interno, no tienen unidad de criterios ni de planteamientos. Esto nos 

lleva al problema de la representatividad de los .gobiernos de los pa~ 

!ses subdesarrollados y a pensar que son mantenedores del status quo 

y protectores de una clase en el poder. En la estructura piramidal~ 

existente en éstos pa ises, la capa más alta de la población, junto -

con el Estado, es la que guarda las relaciones de dominio hacia el in_ 

teriór y de negociación con el imperialimno hacia el exteriór. 

Algunos intentos para defender materias prL~as, como la OPEP, ~ 

han podido negociar con los países ricos a un nivel en que ellos tam~ 

hién pueden presionar; pero de allí en fuera, la desunión de criterios 

es la característica general. 



Capítulo III Bases de Negociación de~ Estado Mexicano 

III.l Bases Economicas 

Las bases y sustentaciónes del poder .del Estado, son políticas 

y económicas. Dentro de las económicas, podernos encontrar la emisión 

de la moneda, el control de los recursos hidrocarburos, el control de 

los recursos provenientes de impuestos y emolumentos, el control de la 

producción de electricidad, la posesión de financieras, la comerciali

zación de productos básicos, la prestación de servicios y una gran can_ 

tidad de empresas paraestatales. 

El Estado participa en los tres sectores, en el sector primario, 

la propied~d del Estado es el ejido, pues éste constituye la tierra ~ 

que el gobierno posee, -teoricamente- y que otorga en dotaciones a los 

campesinos para que sea cultivada y produzca. Como hemos sefialado, a 

principios de siglo, la tierra estaba demasiado concentrada en unas 

cuantas manos Y.una de las principales reivindicaciones de.la Revolu

ción fué la reforma agraria, o sea repartir la tierra en un mayor núm~ 

ro de manos.y hacerla producir. Los gobiernos emanados de la revolu~ 

ción hicieron algunas afectaciones y repartición de tierra pero no lo 

hicieron en gran número por las dificultades políticas y economicas ~ 

que ésto representaba. Fué hasta el gobierno de Cárdenas en que la re

forma agraria alcanzó dimensiones para desconcentrar la propiedad y --



Lllegárle poder al Estado. 

Esto fué posible porque el Estado ya tenía ciertas bases de po~ 

ier que le allegaron la creación del Banco de México y del partido ma-

roritario en 1929 por Calles, que habiendo pacificado el país se pudo 

iedicar a crear alguna infraestructura y reconstruír la economía. 

Después, el crecimiento desorbitado del sector secundario le qu,i 

tó recursos al sector primario y la producción agrícola pasó a conser-

varse constante o con franca tendencia. al estancamiento. (42) 

Desde 1965 en que se le retiraron mas recursos al campo para po--

nerlos a disposición del sector secundario, el sector de la agricultu-

ra no ha crecido a la misma tasa que los otros sectores. De hecho, de.§. 

de 1971 hasta 1975 la producción del campo creció aproximadamente la 

mitad de la tasa de crecimiento poblacional para el mismo periódo. la 

producción agrícola en los años de 1975 y 76 declinó; en 76 alrededor 

de 46.4 millones de acres fueron cosechados; 21.5% mas que en 1972 -de -

'l.os cuales, 10 millones de acres recibieron irrigación, o sea un incr,g_ 
' 

mento de 9.4% desde 1972. {43) 

Para mejorar la productividad agrícola, se continúa la expansión 

del sistema de irrigación nacional. Desde 1970, 30 proyectos de irrigs.. 

ción fueron puestos en marcha, algunos de los cuales, están todavía en 

construcción. 

42 Leon, Luis L., 
"Nunca se Ha Otorgado Presupuesto S~iciente al Campo" 
Excelsior, 23 marzo 1979 Primera Plana 

43 Echeverría Alvarez, Luis 
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Al 31 de diciembre de 1976, éstos proyectos han añadido 364,372 

acres al sistema de irrigación, pero aún así persiste la improductivi

dad en el sector primario. Esta sustentación de poder del Estado en el 

sector primario como puede verse, no es muy firme por la grave concen

tración de la propiedad de la tierra y por la improductividad del ses 

tor. 

El Estado participa en el sector secundario, que es donde más se 

basa su poder, pues tiene el control de los recursos del subsuelo, -

principalmente de los hidrocarburos'y un sector paraestatal bastante 

grande. El desarrollo industria1 general del país, como ya lo hemos ~· 

fialado, s8 ha caracterizado por la excesiva concentración y por el do-

minio de lo.s extranjeros en el campo. Aunque el país tiene variados y 

sustanciales recursos minerales, bajo las disposiciones constituciona_ 

les relativas a la propiedad de los recursos del subsuelo, la minería 

solo puede ser realizada por el gobierno o por empresas privadas bajo 

concesiones limitadas y aún así, la concentración persiste por los su,E 

terfugios que pueden ser utilizados. La producción industrial en el """'.' 

país es mayoritariamente privada y de ésta, la principal es la extran

jera. 

El Estado tiene sus propias compañías paraestatales en el sector 

industrial, en lo que la propia Constitución le .ha reservado para su -

explotación exclusiva. Las compañías paraestatales más fuertes, son Pg_ 



tróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electriqidad que se dedi~ 

can a la explotación, refinación y venta de recursos de productos pe~ 

troleros y petroquirnicos la primera y a la producción y venta de ener-

gía electrica la segunda. 

La producción de crudo, condensado y liquidas fué de 396,225,750 

barriles en 1977, con un promedio diario de·l,085,550 barriles. (44) 

En el desarrollo de ía industria y recursos hidroe1ectricos del 

país se ha puesto también .Prioridad, la producción electrica se incre-

mentó de. 18.9 billones de kwh en 1966 a 46.4 billones de kwh. en 1976. 

Durante 1976, el 65% de la energía electrica fué generada por plantas 

de petróleo y el resto por plantas hidroelectricas. (45j 

En lo ~ue se refiere a la producción de acero, se encuentran la 

empresa paraestatal Siderrnex, que reúne a las empresas Altos Hornos de 

México, al Complejo Industrial Lázaro cárdenas-Las Truchas y a la Fun-

didora de Hierro y Acero de Monterrey, que trabajan a diferente capaci 

dad y ritmo de producción. También pueden contarse al Complejo Indus--

44 Petróleos Mexicanos 
Memoria de Labores 
Producción de Crudo, Condensado y 
México 1977, Tall. Graf. de Pemex 

45 Comisión Federal de Electricidad 
Memoria de Labores 

Líquidos 
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trial de Cd. Sahagún, la Constructora Nacional de Carros de Ferroca--

rril, Diesel Nacional y diversos, que son ejemplo de algúnas compañías 

estatales dedicadas a la producción de bienes pero· que algúnas veces, 

si no es que muchas, son operadas con pé~didas. 

En el sector terciario, el Estado participa con compañías caner-

ciales distribuidoras de productos alimenticios y de primera necesidad 

como la Compañía Nacional' de Subsistencias Populares, con compañías de 

transportación como los Ferrocarriles Nacionales de México, la Campa--

fiÍa Mexicana de Aviación y Aeromexico etc. Pero éste sector está domi , 

nado por el sector privado que 'se dedica a buscarla máxima ganancia y 

a incidir en un mercado saturado y que está desvinculado de los otros 

dos sectorep como hemos señalado. 

Los servicios que presta el Estado no son eficientes como se qui 

siera, el sistema ferrocarrilero, que transporta solo un 24'Yo estimado 

de todos los fletes transportados en México, tenía hasta el fín de --

1977, aproximadamente 24,434 millas de vías ferreas en uso, pero tota

liza 123,404 millas, incluyendo l,070 millas de vías para tren expre--

so. (46) 

Por lo que respecta a los bancos, la banca pública está consti--

tuída por 22 instituciones nacionales de crédito, además del banco cen 

46 Ferrocarriles Nacionales de México 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Secretaría de Asentamientos Humanos y O.P. 
Informes 1977 y 1978 



tral, los activos de éstas institucioneseran de 403,530 millones de 

pesos en 1977; entre las más importantes se encuentran Nacional Finan-

ciera, Banobras, el Banco Nacional de Comercio Ex:teriór y el Banrural• (4 

La existencia del banco central, al principio de su creación, ~ 

significó captación de poder para el Estado y un mayor poder de movilá,. 

dad frente a los grupos de poder internos y· externos, su reforzamiento 

vino con la soberanía sobre los recursos petroleros por medio de la ~ 

propiación y de la adquisición de la industria electrica. 

Como hubimos señalado, el sector privado se constituye de 110 -:--

bancos comerciales con un total-de activos de 125,659 millones d~ pe--' 

sos. (48) 

• 

La Economía Mexicana en Cifras 
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III.2 Bases Políticas 

Como hemos señalado, el país se encue.ntra en una situación políti 

ca que corresponde a la situación económica, aunque no lo parezca tan-

to. La situación política es una correlación de fuerzas en que partici. 

pan grupos que ostentan poder económico, e! Estado entre ellos: grupos 

de presión, inversionistas· extranjeros, grandes transnacionales, etc. 

que miden sus fuerzas reciprocamente. 

La capacidad de negociación solo se dá por la magnitud del desa-

rrollo económico, anteriormente_ tratado y la situación social y polítd:, 

ca que se da en consecuencia. Las medidas a seguír por el gobierno, ·t.Q 

man en cuenta todo tipo de presiones: pues como señalamos, contiende 

·con grupos más o menos poderosos que el. ·Entre las bases políticas~ 

del poder del _Estado, podemos contar el control legal de la fuerza a 

travez del ejercito y demás aparatos de seguridad, polícia, polícia P.2. 

lítica etc., el control del partido mayoritario y demás partidos, el 

movimiento obrero etc. 

El poder del Estado está muy concentrado, pues de hecho recae en 
. 

un solo hombre, que es el Presidente de la República; éste controla t,Q. 

do el presupuesto del gobierno, l~s fuerzas armadas, el producto de :im. 

puestos y emolumentos, el sector paraestatal, los partidos poiíticos, 

el movimiento obrero, etc., que como hemos señalado, son la sustentacíon 



de poder del Estado. 

·El presupuesto del gobierno, son los productos de los impuestos 

y los recursos obtenidos de prestamos internos y del extranjero, lo --

cual va a incidir y dedicar a los diferentes gastos de sus distintas 

secretarías. 

El Estado tiene más recursos políticos para respaldarse, como 

son el con.trol del movimiento obrero organizado, a travéz del Congreso 

del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores de México, que son a 

los organismos más importantes de t~abajadores. Estos constituyen uno 

de los sectores más desprotegidos de la sociedad, pues la inflación g_!! 

lopante los afecta, pues no tienen protecc.ión y han gecho tratos con -

el gobierno de no exigir aumentos de sueldos para hacer funcionar la -

Alianza para la Producción. (49) 

En ellos el gobierno cuenta con apoyo pero también con presión, 

pues aunque están controlados, tienen exigencias de tipo económico --

por las graves carencias que soportan. La iniciativa privada, nativa 

y extranjera cuenta con gran número de obreros, pero tienen capital 

que pueden retirar del país, con lo cual, pueden presionar al gobier--

49 Congreso del Trabajo 
Asamblea Nacional Ordinaria 
Conclusiones p. 29 



En ésta relación, Estado e iniciativa privada han llegado a un 

entendimiento que ha rebasado el plano formal. La confrontación de in

teréses rebasa el marco de la legislación vigente y se llega a una re

lación a traváz de canales no previstos por la ley. 

A la sustentación del Estado le auxilia la existencia de un par-. 

tido mayoritario, que le da el control de camaras y de gobernadores; -

de la Suprema Corte y demás funcionarios menores. La creación del par

tido mayoritario, como ya lo hemos dicho, significó la terminación de 

la situación inestable que vivió el país a causa de la revolución y la 

burguesía aprovecho la situación para poder arrel;>atar capital a los l.e_ 

tifundistas, ponerlo a circular y participar con mayor amplitud en la 

riqueza. Por supuesto que la creación del PNR no hubiera sido posible 

sin la creación del Banco de México en ése mismo año, pues la unifica

ción política responde forzosamente a la unificación económica, aparte 

de que éste hecho significa captación de poder para el Estado por el -

control de la emisión de moneda. 

Otra importante fuente de poder es el control legal del ejército 

y de la fuerza pública, que incluye aviación, armada, diferentes poli

cías etc., con lo que ejerce un control sobre el territorio y sobre -

la población. 

Ya se ha señalado que todo ésto tiene explicación en nuestro de

venír historico. Triunfando la revolución, se hizo pacto con los comei:: 

ciantes y con los industriales, representantes de la burguesía. Pasado 



el. tiempo, el Estado creó mecanismcsfinancieros y bancarios para cons,g 

lidarse, contando después con la refonna agraria y la expropiación pe

trolera que le han pennitido sostener una situación polílt::ca estable, 

que ha sido objetivo básico de todos los gobiernos emanados de la reVQ 

lución. 

Al igual que la situación política¡ la situación social se deri

va de las condicionantes económicas. Al ser la situación económica muy 

desigual en sus tres sectores, causan una situación social muy grave. 

En el sector pr:i.Iriario, al haber grandes extensiones de tierra • 

que se quedan sin trabajar y muchos campesinos desocupados o que aban

donan sus tierras causan la irrefrenable y constante emigración a las 

ciudades. En el sector secundario, al haber industria mayoritariamente 

extranjera y privada y altamente concentrada, se des~laza a mucha mano 

de obra causando creciente desempleo. En el sector terciario vienen a. 

repercutirse éstos vicios en c'iudades con gigantescos cinturones de m! 

seria, con desempleo y subempleo disfrazado y que en sus partes compo

nentes, (el sector terciario) también se enfrenta a una alta concentr_!! 

ción. El país, entonces, al encontrarse productivamente desequilibra

do, también provocará un desequilibrio en la distribución de la pobla

ción y sus recursos, en los tres-grandes centros urbanos conocidos ya. 

Así, el Estado se enfrenta a una alta concentración del ingreso, 

provocada por defonnaciones en el aparato productivo, y a una explosi-



va situación de desequilibrio entre las clases y se encuentra, en con-

secuencia, en riesgo de comprometer su capacidad de negociación y de 

no encontrar salidas a sus situación dependiente. · 

La concentración del ingreso, da lugar a la centralización de -

las decisiones y a una no participación de la mayoría de la población 

en todas las actividades, ya sean políticas o sociales. Las estadistj,_ 

cas podrían servir para observar cuanta población come carne o pescado, 

cuanta calza o viste, (SO) y veremos la alta diferencia. En la ciudad 

es palpable ésto, por los extensos cinturones de miseria, donde se h~ 

cina la población sin servicios urbanos de ninguna indole. En el cam-

po se dá el problema de igual o mayor magnigud, pues los campesinos al 

estár dispe.rsos no constituyen una unidad económica productiva, pues -

se .convierten en una masa de trabajadores ambulantes, que están en ca-

fiaverales un tiempo, en los sembradíos temporales; etc. ganando y vi-

viendo al día. (51) 

El problema de los braceros tiene el mismo origen. Son trabaja...:.. 

dores que no encuentran fuentes de empleo aquí en el país, fuerza de ~ 

trabajo desP,oseída que se va a Estados Unidos a realizar trabajos a~-

gricolas mal pagados. En la frontera presionan gravemente al empleo, 

50 González Casanova, Pablo 
"La Damocracia en México" 
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constituyendose en una vastisirna población flotante, que es rechazada 

en el vecino país y en el suyo propio. 

Los braceros vienen a ser una masa de población desprotegida --

que es ia que sufre las consecuencias del desequilibrio ya mencionado 

que sufre el aparato productivo, que genera una gran masa de poblacién ' 

desposeída de todo, que sobre en los trabaj'os a desarrollar en los tres 

sectores de la economía y'que se vé obligada a emigrar de su país, ha-

cia los Estados Unidos a un espejismo donde cree que encontrará traba-

jo y bienestar y solo va a ser explotado. {Pero es que aquí en México 

no le espera mejor suerte). 

52 Bustamante, Jorge 
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Capítulo IV Actuación del Estado Frente a la Coyuntura Actual y 

Alternativas 

IV.l Actuación del Estado Frente a la Coywitura Actual, 

Enfrentamiento a los Problemas de Financiamiento. 

Ya habiendo visualizado y analizado las condicionantes internas 

y externas de una manera global como son nuestros deseos, podremos ccm.. 

prender con mayor claridad las actuaciones y alternativas del Estado• 

La posibilidad de movilidad se va a derivar de ésta situación. 

Las limitantes reales, como hemos visto, son las deformaciones 

en el apar~to productivo y los grupos de poder por lo que respecta a 

la situación interiór y por lo que respecta a la situación exteriór, 

la desigual distribución del capital, el endeudamiento externo y la 

configuración internacional en países acreedores y deudores. Las neg,g, 

ciaciones que haga el Estado estarán dirigidas a fortalecer su posi-~ 

ción y a sanear sus bases de negociación pueseslo más lógico. 

El Estado capitalista se mueve en relaciones de producción capi

talistas por lo cual, sus bases de sustentación serán también capitali~ 

·eas, es decir, van a ser empresas y propiedades en los tres sectores -

de la producción como lo hemos señalado, en conexión con la situación 

general de clases de la sociedad. 



En el caso especifico del Estado Mexicano, estas bases de nego-. 

ciación están minadas por lo cual, su poder de negociación está tam-

bién debilitado. Esto lo podemos observar en la no-poroductividad de 

los ejidos y demás terrenos de cultivo, pequeña propiedad etc. en el -

sector primario¡ en los números rojos de las empresas del sector secun_ 

dario, como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, 

las empresas siderurgicas'y complejos industriales y en el sector ter

ciario por la baja rentabilidad en la prestación de servicios por la 

agudización del mercado a que éstos. concurren y por el gran peso de la .. 

administración en su conjunto. · 

El reflejo de ésto, lo vamos a observar en el déficit de la ba-· 

lanza do pa~os, en la deuda del sector público que muestra la situa-

ción del Estado y sus bases de negociación en éste sentido. (53) Esto 

repercute en la situación social, la cual se agrava. Las negociacio- · 

nes que haga el Estado las hará basandose en. los fundamentos de su po

der, éstas negociaciónes pueden ser con grupos de pr4sión internos y -

externos. De allí que las relaciones exteriores del país, las lleve a

delante como cabeza del Estado el presidente de la República, que es -

el' representante de su poder. Así, observaremos que las actuaciones 

del presidente, aunque parezca mny intrincado y sin visos de seguír 

una línea, guarda cierta lógica y tiene ciertas metas, que son exacta-

53 Ver Apéndice Estadistica 



mente las causas de su desempeño. 

La situación que hemos explicado, en la urgencia de resolver los 

problemas como el desequilibrio en la balanza de pagos, la deuda ex~ 

terna, la devaluación del peso y la necesidad de financiamiento para -

la prosecución de los planes de crecimiento, hace que no se puedan dig· 

traer los esfuerzos, es decir, ellos estarán encaminados a lo anterior. 

López Portillo ha señalado que ha tenido que dejar a un lado lo 

:importante para resolver .lo urgente, (54) y dejó entrever que se l~ a9, 

judicaría un lugar a la política exteriór en la jerarquía de priorida-

des del Estado mexicano, pero aunque se quiera, no se puede dejar a un 

lado la política exteriór, pues la misma estructura hace que al enfreg 

tar los pr~blemas, se aplique, pues es de accióne y no de palabras. E.§. 

to refuerza el señalamiento de que la política exteriór se convertirá 

en un instrumento para alcanzar los fínes del Estado. 

Se debe señalar, que aún sin contar la devaluación, el presiden-

te se enfrenta a una grave concentración del ingreso, que tal vez es 

el mayor obstaculo a vencer. La necesidad de recursos y de activar la 

economía le ha obligado a negociar con la burguesía para devolverle 

la confianza, pues es un sector que fué afectado por su falta de coo~ 

ración; a asentar un poco el gobierno y a cambiar de estilo. Al cambio 

54 LÓpez Portillo, José 
Memorias de Campaña Vol. 5 p. 59 
Partido Revolucionario Institucional 
Comisión Nacional Editorial 



de gobierno, el cambio de hombres será un cambio de relaciones con los 

grupos de poder y tienen que definirse, qunque las bases de negocia·-· 

ción no se modifiquen. 

En éste cambio, hubo mahor énfasis, pues los medios de publici-

dad y difusión habían creado una grave atmosfera de inestabilidad po],! 

tica y económica con la cual la incertidumbre hizo presa a la sociedad 

en general y las tensiones derivadas de la sucesión p~esidencial eran 

mayusculas en los campos político y económico. A esto se debe que los 

primero intentos y medidas fueron en el sentido de cal.mar los caldea~ 

dos ánimos. 

Ya desde su campaña, (55) el presidente postuló la Alianza para 

la Producción" como llamamiento a reiniciar las actividades suspendi-

das a los sectores componentes del trabajo y del capital. Pero el· pedi 

mento era en su mayor parte para los capitalistas, para la creación de 

bienes de capital y para circularlo y para la creación de fuentes de 

empleo. López Portillo ha querido disminuír el énfasis que le dió --

Echeverría a las relaciones exteriores, tal vez porque el seguír ha-

ciendolo parezca a los ojos de la iniciativa privada un~ continuación 

de· su política con la cual, la burguesía se sintió mal. López Portillo 

ha buscado la conciliación, pero· ésta no es gratuíta; obedece a la in-

gente necesidad de recursos para no detener la marcha de la economía. 

55 López Portillo, José 
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Nosotros consideramos que aún así, es m~ alto el costo social 

de una conciliación que una base firme y fortalecimiento de poder del 

Estado. 

En un principio, el Estado no encontró las fuentes de financia

miento interno ni externo para continuar los proyectos anteriores o .

los que se estaban .implementando. Las fuentes internas no se utilizan 

por que están en manos privadas y por falta de cooperación de sus po~ 

edores. Ya vimos como en el sexenio pasado, al llegar al enfrentamien

to, el Estado midió sus fuerzas con la burguesía, con las consabidas -

consecuencias: fuga de capitales, desempleo y devaluación. :ib:s inten-

tos puestos en práctica ahora, han sido para detener los desajustes e

conómicos que fueron achacados a su antecesor, pero ya hemos señalado 

que tales problemas son estructurales. El presidente tiene que cumplir · 

canpranisos que han sido contraídos anterionnente y que tiene que con

siderar al delinear su política. 

Los cambios necesarios implican tocar interéses que podrían ne-

garse y poner en peligro la integridad del Estado. por lo cual, el ac

'tual gobierno se ha inclinado marcadamente a la derecha, pues considera 

erroneamente que devolviendo beneficios a la oligarquía, la situación 

volverá a la nprmalidad, desconociendo la característica estructural -

de los problemas. 

Hasta ahora, la oligarquía ha podido dominar la situación, pero 



la progresiva concentración del ingreso y las crisis cíclicas del sis-

tema·, pueden hacer que la situación llegue a afectarles negativamente 

a ellos y a tornarse insostenible. En éste último ·caso, la oligarquía 

se vería en la necesidad de conservar el status mediante la violencia. 

Los prestarnos solicitados al exteriór se reponen con creces y no 

se· utiliza ese capital en.inversiones de beneficio. El pago de la deu-

da, la amortización de interéses y regalías por tecnología se convier-

ten en fuga de divisas. La tecnología que se importa, no corresponde a. 

la estructura econé.mica existente en el país, (56) pues no se parte de 

la infraestructura que se tiene, sino que se favorec~ a un solo sector·· 

vincula.do al exteriór, desvinculandolo internamente del demás aparato ; 

productivo,; 

Al no encontrar recursos y ser necesaria la inversión, se c·ae en 

trampas de financiamientp. El sector más dinámico. de la economía, el 

sector externo, se encuentra en manos de extranjeros, dificultando la 

acción del Estado para hacer las reformas necesarias al aparato produs_ 

tivo. (En función de los demás sectores integrantes de la economía, c:¡g_ 

moya lo hemos señalado). 

La devaluación del peso fué enfrentada con una busqueda urgente 

de recursos y de clientes para el petróleo y gas. Para la deuda exter-

na no se ha encontrado soluc:ión, pues se ha señalado que nuestro mode-

lo solo funciona con más endeudamiento y se ha contraído efectivamente 

56 -Chumacera, A. y Sepulveda, B 
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más deuda. 

Para que la iniciativa privada ponga a producir sus capitales, 

necesita que el Estado le brinde suficiente.a "garantías" y protección 

para una buena e inmediata ganancia. Las medidas implementadas, palia

tivos o política "del bombero" cano el mismo presidente la llama. no 

es nueva en su sexenio, es un mal que se viene arrastrando desde hace 

mucho tiempo, pues no se aplican cambios radicales ni estructurales. 



IV.2 ImpÍementación de las Reformas Política y Administra 

ti va. 

Para enfrentar un tanto la situación, se han aplicado medidas 

cano la reforma administrativa ~57) y la reforma política, pero éstas 

medidas no pueden tener repercusión si no tienen como contrapartida la 

reforma fiscal, que es l~ base de todas las reformas y sin la cual no 

funcionan. La redistribución del ingreso para allegarle recursos al 

Estado atenuaría la posibilidad de una explosión social. El señalar 

ésto, no es ninguna exageración como se podrá advertir. 

La reforma administrativa.tiene por objeto eliminar duplicida-

des, gastos superfluos en la administración y adecuar el aparato bu~ 

rocratico a los cambios que se van .implementando en e1 aparato produc-:-

tivo y asirnísmo aumentar la capacidad del. Estado para atender todos ... 

los campos de su resp~nsabilidad. (58) En algunos detalles señala que 

la racionalización de los planes se hace para buscar soluciones con 

programas de desarrollo, pero esa racionalización no puede ser solamen, 

te para la administración pública, sino también para el aparato produ.s:. 

57 El Gobierno Mexicano 
"Reforma Administrativa" 
México enero 1977, No. 2 
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México diciembre 1976 , 
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tivo, ·pues la agudización de los defectos· de éste, disminuye las fuen

tes de poder del Estado. 

Para llevar a efecto un poco lo anteriór, se r~unificaron los sec_ 

tores agricola y de ir.rigación por medio de la creación de una sola ~ 

cretaría de Agricultura y Recursos Hidraulicos. Se atendió al sector 

ccrnercial con una Secretaría de Ccrnercio y el sector industrial se a~~ 

tendió con una Secretaría· de Patrimonio y Fomento Industrial y uno de 

los más importantes fué el de pasar los presupuestos fuera de la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público, a una Secretaría de Programa

ción y Presupuesto para desconcentrar un tanto los gastos de la Secre

taría de Hacienda. 

Pero las modificaciones a la superestructura solamente, no pue--

den llevar a un cambio de la estructrua, pues esta está antes que aqu~ 

lla y los cambios que se le bagan, repercutirán en la superestructura. 

Lo que se ha realizado, es regresar beneficios a las clases privilegi_!! 

das del país, con medidas o paliativos, por medio de la estabilización 

de la economía, del detenimiento de las peticiones de elevación de sa-

. larios de los trabajadores. 

La reforma política prevee el reforzamiento del partido mayorit.e, 

ria, pero más que éso, el allegar poder al Estado mediante el control 

legal de las fuerzas de oposición, es decir, la cooptación de éstas :}

fuerzas, permitirá al gobierno prolongar el funcionamiento de los ins

trumentos que le fi'!,Precen y darle más poder de negociación frente a 

" 



grupos de presión internos. La reforma política ( 59) tiende a aunen-. 

tar el número de diputados y a darle voz a las minorías que se sientan 

capaces de hacerlo y tiene cerno contrapartida una mayor fuerza de és~ 

tos por la vía legal del registro. Sucede aquí una cosa parecida cano 

cuando se llegó al enfrentamiento con sindicatos, el gobierno se vió 

en la neceaidad de cooptarlos, integrandolos a los mecanismos de po--

der y de ésa manera, ya no eran oposición al gobierno. 

Ya hemos mencionado anteriormente el papel que jugó desde su --

creación el partido mayoritario, que sirvió al Estado como medio de 

aglutinación política y atracción de poder. Ahora, la reforma políti-

ca plantea la misma meta, pues el poder se ha dispersado y gastado los 

mecanismos de éste. 

Los grupos empresariales mantuvieron sus reservas con respecto 

del nuevo gobierno. Cano estrategia, condicionaron la restauración de 

la confianza a un proceso que requería la toma de medidas concretas ~ 

que en lo económico apoyaran al liberalismo monopólico, que implicaban 

la eliminación de las libertades políticas y sociales a las masas,. a 

las que era preciso empobrecer para la expansión monopólica en propie-

dades y utilidades. (60) 

59 Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 
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Según algunos ponentes ante la Canisión Federal Electoral, "La 

reforma política busca propiciar el surgimiento de interlocutores res-

pensables, capaces de canalizar y representar los interéses de las cla-

ses sociales, una reforma que encauce las respuestas espontaneas de ~ 

los sectores desfavorecidos. (61) 

A los grupos económicos de la clas·e dominante, se les ha abierto 

la opción de operar libremente como grupos de presión que ni necesitan 

de partidos políticos, pues contactan directamente con el Estado y al 

saber el pueblo que la~ elecciones son una ficción y que no les permi-

te decidir o por lo menos influír, se niega a participar en 

que no hay garantías en ningún partido y por que no hay unificación ni 

conciencia de clase. 

La reforma fiscal implicaría modificar el aparato impositivo Cel 

gobierno para aplicar tasas más altas a los sectores de población de . 

más altos ingresos y no lo que siempre ha sido, que los impuestos 

caen sobre las capas media y baja de l.a población. Esta costumbre tie- .· 

ne largo tiempo, por el deseo de formar una planta industrial a partir 

de la segunda guerra mundial y para facilitar su. implementación, se ··-

les facilitó a lo~ 

agua, electricidad 

61 Villorio, Luis 
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Esta política prosiguió muchos años y se vino a constituír, jun-

to con la aplicación de aranceles e impuestos ad-valorern a importacie>-

nes, en un aparato proteccionista. 

62 Alemán, Miguel 
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IV.3 Alternativas con la Utilización de los Recursos 

Hidrocarburos 

La nueva tónica del gobierno ha partido de los descubrimien--

tos de nuevos yacimientos de petróleo en el sureste del país; que ya 

habían sido manifestadas en el sexenio anteriór y que han cambiado las 

relaciones con el exteriór, por la necesidad que hay de éstos en el -

mundo. 

Desde 1974 se reaunudaron las exportaciones de crudo que se ha--

bían suspendido en 1969. Y en 1975 se recupera un saldo favorable en 

la balanza de importaciones y exportaciones de energeticos. (63) 

Al ser el petróleo una materia prima importante, de la que depe.n 

de en buen grado la industria de los países altamente desarrollados, 

el interés de éstos por obtenerlo, hace que cambie un poco el panorama, 

pero no se puede dejar de observar que va a servir a la industria del · 

exteriór y no a la nacional. (64) Estos yacimientos le permiten una 

63 ~l Villar, Samuel 
"El Manejo y la Recuperación de la Economía 
Mexicana en Crísis. 1976-1980" 

México 1978, El .colegio de México, 
Foro Internacional No. 75. p. 22 

64 Saxe Fernández, Jhon 
"Importancia Estratégica del 
Petróleo Mexicano" 

El Día, 28 nov. 1978 Sec. Testimonios y Documentos p. 18 



mayor amplitud en la negociación, aunque sea un poco con otros países, 

en lo que a trato político y económico se refiere. 

En su protesta como Presidente, LÓpez Portillo señaló la necesi-

dad de establecer un equilibrio entre la exploración, la e:xplotación y 

la exportación de los hidrocarburos. (65) para no incidir solamente en 

ellos, pero como no se modifica el aparato productivo no se le hacen 

los cambios necesarios, el gobierno se ve obligado a incidir sobre los 

ingresos del trabajo y no sobre los del capital: además de que los pr.Q. 

blemas se agudizan y se le arrincona a utilizar unicamente el petró--

leo. Al presidente no le queda más salida si no modifica el aparato -

productivo. 

Tal véz se pensará en particularismo al tratar solo el asunto ...-

del petróleo como el más importante, pero es tal el circulo viciado de 

la econanía y la dependencia de ésta, que obligan a la extracción de 

recursos hidrocarburos casi como única solución que ha implementado el 

gobierno a los múltiples problemas que enfrenta. 

El subsidio que había pagado Pemex a tot? lo largo del crecimie,Q. 

to desde 1940, con bajísimos precios de los energéticos y la creación 

de todo un aparato proteccionista cano hubimos señalado, la pobre coro-

petitividad internacional, el bájo crecimiento económico, el crónico 

déficit de la balanza de pagos por más importaciones que exportaciones 

65 López Portillo, José 
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y el endeudamiento, son claro ejemplo de ésto 

Las reservas petroleras fueron calculadas por técnicos de Petró-

leos Mexicanos en el sexenio anterior, (66) y modificadas por los ac~ 

tuales. (67) Primeramente se señalaba que la reserva era de 11,116 ~ 

millones de barriles al 30 de diciembre de 1976, (ver apéndice estadig 

tico) y posteriormente se llegó a la cifra de 40,194 millones de barri 

les al 30 de diciembre de 1978. Del aumento de las reservas probadas 

de 76% en diciembre de 1976, como hemos señalado, partió el programa 

sexenal de Petróleos Mexicanos. (68) aunque posteriormente se dijo 

que habían aumentado por descubrimientos de nuevos mantos (69) pero 

eran los mismos que se descubrieron a fines del sexenio pasado. 
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Aún se cayó en el error de pensar que el petróleo resolvería to-

dos l~s problemas, incluyendo al pesado aparato proteccionista que cu-

bre. la ineficiencia de la productividad y que se piensa eliminar con 

una eventual entrada al GATT, por creer que se tiene un aparato efi--

-
ciente y competitivo, lo que en realidad, una posible entrada, arrasa ..... · 

ría con la pequeña y mediana industria, beneficiando a los grandes in- . 

Dustriales y a las transn~cionales que serían las únicas capaces de ~ 

sistir el enfrentamiento. {o los únicos beneficiados) 

El enfoque excesivo que se dió en el sexenio pasado a las rela-

ciones exteriores, cambió ahora en éste sexenio en atención excesiva 

al petróleo. El proceso de utilización de los recursos hidrocarburos 

había sido normal, (70) La empresa paraestatal había seguído una polí-

tica de explotación y exploración de recursos que los técnicos recomea 

daban como positiva para guardar una buena relación producción-reser-

vas. (71) La relac~ón producción-reservas se mide en años, (72) :es 

decir, mientras haya exploración y en consecuencia descubrimientos, 

las reservas estarán calculadas para diversos años de duración a ése 

ritmo de ex~lotación; y si no hay exploración ni_ descubrimientos, se 

70 Petróleos Mexicanos 
op. cit. 1976 cap. I Explotación p. 13 
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tiene que incidir entonces sobre las reservas y la relación, baja. 

La notación científica de la cuantificación.de·las reservas cam-· 

bió, (73) con lo que .la atención a los hidrocarbJi6's ·aumentó, un poco 

por las diferentes cifras y otro, porque no se hal:iíañ ·tel:ininado de --

cuantificar todavía. 

La extracción de recursos hidrocarburos es un punto importante 

que se integra dentro de las medida~ para hacerse de recursos de ca-~ 

pital y contar con financiamiento, pues ya hemos ;;ú:e:ici. qu~ leí ·iñci~:·\ii"..'.: .. :' '.: · 
;: .. ,_:,,;..;.,~_.;.:.~ ----- - - -·-- • , _,--,; --,-:-. .;,.-.~·;;r-. !::'.Y!'::·.:.::;i.v'C 

gente para el gobierno en sus principios, fue hacerse de- recífrsos fi-
··:. '-~ 

nancieros para proseguír con las obras y plar:ies d~ 'di¡¿~ifül~~f~~-'.K·éit¿'' 
=1} ~-.~;)-~:,_'t¡-.,-) _,1 ..... ,-,'"'"'.:"'l•.,...:'.o"') 

López Portillo les llamó "trampas de financiamiento" .. pues ·no había "ie-: -
:U::--

cursos disponibles po~ la conc.en tración de ellos 1eri=-·';lricis~ "~u,rrfta-s1fuan'J9.':' 

Pero'~~ éste caso, no cabe la impovisación :ft·i:.:~e{c:a¿'spi'1~:fiffo6,::.1·. '~~.; 

"~''·~;~''~rata;~e de un recurso estrategico no renovabr~"~€H,da:Sc? e:n:;; 2~J.tfüün..2"";:-"' 

do. Cll) 

::_._ ...... ..:V" - ..: ...... .i •• - - .. -- -- --':'·'·"'l. 

La extracción intensiva conlleva riesgo:; téc'nl.'cos' en1 'que' púede . ~··i· 

-- ., r.~ ·1 - :-; "'·:·~r:r· .... :: ... ·:..~ :~·.:.;.:;!"~ .:.:~-=i 
llegarse a un grave desperdicio de gas. Si el ritmo promedio de pro---

- ....... 
ducción de .los pozos del sureste del país es de 30~ oo'o b~rrile~--pcir. , .. · 

<?4) . 
día y la relación gas-aceite es de 7,000 pies cúbicos por barril, se 

tienen que sacar 210,000,000 de pies cúbicos por día para obtener la 

antoriór mencionada cantidad de crudo. 

73 rbidem (1978) p. 6 
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Si utilizamos números cerrados, a 23 pesos el dolar y 3 dala--

res el millar de pies cúbicos de gas, éste viene saliendo a 70 pesos 

mexicanos aproximad~ante y si se multiplica 210 millones de millares 

de pies cúbicos a 70 pesos, la cantidad asciende a 14 millones de pe~ 

sos al día. 

Lo más grave no es la pérdida de ésta cantidad calculada en -

pesos, sino la del recursos que es no renovable y la afectación del 

yacimiento, que pierde los medios naturales de recuperación de acei-

te y hemos insistida· que en ésto no cabe el despilfarro ni la explo-

tación irracional. 

Lo que existe oficialmente en la ~lotación del hidrocarburo, 

son el plan sexenal de Pemex 1976-1982, declaraciones eel director 

y de algunos de sus técnicos y asesores •. El objetivo del plan, es 

construír aceleradam~nte una plataforma de producción de 2.2 millo-

nes de barriles diariamente, la mitad para exportación. (75) 

Se piensa reestablecer el crédito internacional del país, saldar 

el déficit en la cuenta corriente de balanza de pagos para volver a 

tener coe~icientes de crecimiento tradici:nales. 

Se ha sefialado también que la política petrolera estará en -

función de las necesidades de divisas para el crecimiento, en lugar 

75 Díaz Serrano, Jorge 
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de que el crecimiento sea una función de una política irrestricta de 

exportaciones petroleras. (76) 

La visita de diferentes personalidades, como el presidente car-

ter de los E.U., Giscard de Francia, Katzir de Israel, etc., todos so--

licitando petróleo, han puesto a México en un.lugar importante de la 

escena mundial, Pero son con lo Estados ·unidos las negociaciones m~s 

importante, pues aparte de petróleo se les va a vender gas y con ellos 

son la mayor pro~orción del comercio, de la deuda y demás negociacio-

nes. 

Además, los compromisos de venta que tiene ~etróleos Mexicanos 

con otros países, (77) le impide echarse encima prqnesas de venta que 

están sujei;-as al ribno de producción de los campos petroleros y a la 

satisfacción de las necesidades internas de las demás gerencias inte-

grantes de la empresa.· Se ha señalado también éste razonamiento con · 

1a visita de otros funcionarios de Japón, de Colombia, etc.· 

Las declaraciones del director de Pemex (78) en el sentido·.de 
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ampliar la plataforma de producción, ranpería los programas anterior-

mente dispuestos. Este aumento. implicaría aumentar la importación de 

equipos de perforación que al fín y al cabo se tenidrían que pagar, au-

rnentando,el déficit en lugar de ser un beneficio. 

Volvemos a repetir así, el circulo vicioso que se dió siglos 

atras en la colonia: para extraer ésa riqueza, es necesario importar 

ªJ?aratos para extraerla,'aparatos que se tienen que pagar, con el pro-

pio bien extraído, con lo que quedan menor número de divisas disponi~ 

bles para financiar el crecimiento como se desea. 

Al acelerarse el program·a de inversiones de Petróleos Mexicanos, 

y no utilizar la capacidad nacional por favorecer las importaciones, ·-

para satis~acer la demanda internacional de crudo, se t.runc.:.rá la pr~ 

ducción de bienes de capital internos. 

Al no implementarse los correctivos necesarios al aparato produS 

tivo por el financiamiento que ofrece el petróleo, los problemas no a-:. 

tacados se agravan; claro ejemplo de ésto, son los precios y el ce>nsu

mo interno subsidiados que agravan la distorsión en la estructura de 

costos de la industria, solo por citar un caso. · 

más importantes están Estados Unidos, Brasíl, Espafia, Israel, Japón y 
Gran Bretaña. Pero por entrevistas personales realizadas por el autor, 



Además• el petróleo es una materia· prima, y las prox.imas rela-

ciones, serán de negociación, pues la estructura de la econanía está · 

deforme y orientada en servicio del exteriór; lo cual~ es una limitan-

tecasi definitiva. 

la Gerencia de Comercio Exteriór, · señala qu(;i la plataforma de produc
ción hasta 1981 está totalmente comprometida y que a partir de ésa !,!! 
cha, se empezarán a signar los contratos de venta. 



IV.3 .i Utilización del Gas 

Por lo que se refiere a la venta de gas, ésta negociación parte 

de éste sexenio pues los descubrimientos permitieron aumentar las re~ 

servas y su venta, se viene a añadir a las negpciaciones por venta de 

petróleo. 

La extracción de petróleo crudo, como hemos señalado, implica la 

salida de una gran cantidad de gas, las reservas probadas de éste, se-

gún cifras oficiales, son de 65.l billones de pies cúbicos. ~79) 

La negociación más .import?nte en la venta del gas, es la fija-~ 

ción de su precio, la cual hasta la fecha no ha sido. tomada por la si-

tuación prevaleciente en los Estados Unidos, que es el cliente más fag 

tible y que se encuentra discutiendo internamente su política de ener-

géticos. (80) Este gas ,que se planeaba vender, tenía que ser enviado 

por tierra a travéz de un gasoducto, el cual, se construyó tras muchas 

polemicas pero no llegó a la frontera, precisamente por el desacuerdo 

en el precio de venta del ga~. 

79 Petróleos'Mexica'nos 
13óletines de Prensa 
2 de enero de 1979 

80 Negociaciones y discusiones entre el Presidente carter y el Sena 
do Norteamericano sobre el plan de energía que deberá ser apro
bado· o rechazado. En ésta discusiói1 también entran los grupos de 
presión norteamericanos, en su parte más fuerte, compañías petra 



Pemex deseaba vender a 2.60 dolares los mil pies cúbicos de gas 

natural, los Estados Unidos lo querían a 1.90 y señalaban que no paga-

rían más, pero 1sas canpafiías norteamericanas estaban dispuestas a P-ª. 

gar e1 precio fijado por Pemex. Las negociaciones continuaron y se fi!'., 

maron unas promesas de compra con las compañías americanas. 

Pero el 30 de diciembre de 1977, (81) e1 secretario de Energía 

de 1os Estados Unidos James Schlesinger, declaró que Estados Unidos no 

pagaría el gas natura1 de México más caro de lo que paga a Canadá, (82) 

y se cance1aron las "cartas canprc:m-iso" de compra que las compañías 

"Texas Eastcrn Tr;lnsmission Corp.", "El Paso Natural Gas Co.", "Ten-

neco Interamerica Inc." y otras, tenían con Pemex y que ya se habían 

suscrito. 

Casi inmediatamente, Pemex anunci6 que se suspendía la construc_ 

ción del tramo que va de San Fernando a Reynosa o sea de la altura de 

Monterrey hasta 1a frontera. 

leras y todos los sectores interesados, que son prácticamente todos.· 
E1 Departamento de Estado, el de Defensa y el de Energía tienen entre 
sí desacuerdos para la mejor aplicación de éste plan, en e1 que las 
grandes petroleras transnacionales llevan las mayores ventajas. 

81 Excelsior 
31 de diciembre de 1977 

82 Canadá lo ofrece a l.99 el millar de pies cúbicos. 

" 



Ahora se ha endurecido la postura mexicana, pues se ha declarado 

que se aprovechará internamente el gas, puP.s pasará a· Monterrey, (el 

gasoducto), Sal tillo, .favorecerá la región de coahuila y se tiene pla-

neado construír la parte que pasará por Matehuala~ San Luis Potosí y 

Salamanca para terminar en Guadalajara. 

Al existir dos sistemas, el gasoducto norte de Reynosa-Saltillo-

Celulosa de Chihuahua y el gasoducto sur Centro Cd. Pemex-México-Sala-

manca-Guadalaj ara, la construcción de éste gasoducto integraría la red.·. 

nacional para cubrir ras necesidades internas. De ésta manera, se ex-

plica técnicamente la mejor utilización d~l g~soducto, debido a la no 

utilización por las causas ya explicadons. 

Y así cano se han recibido visitas de mandatarios extranjeros · 

por petróleo, también se han recibido a diferentes funcionarios norte~ 

mericanc:s como el vicepresidente Mondale, al secretario de Estado Van- . 

ce para tratar de convencer al jefe de Estado mexicano a bajar el pre-

cio di;agas y hasta ahora las negociaciones sobre el tema; no han terll\!. 
. ~ 

nado, pues los norteamericanos lo desean más bajo del que lo ofrece ~ 

tróleos Mex~canos. 

Lo que molestó al pres).dente, fué que lo hayan dejado "colgado 

de la brocha" como el mismo lo expresó, pues contaba con esos recursos 

provenientes de las ventas. Al estar sujetos a una promesa de venta 

de gas (y una promesa de compra también)· se bnprovisó. Y en últbno mo-

mento, ésta fué cancelada con lo que ::;e dejó a Pcrncx en una circun.-:;tél,D. 

cia difícil pues aparte del costo altisbno del gasoducto, el tendido 

_,·} 



pudo haber sido diferente para cumplir con las necesidades del desa-

rrollo interno y no solo para extracción. 

Cano se vé, la negociación del precio del gas puede prolongarse 

y los Estados Unidos tienen mas instrumentos que pueden utilizar en 

contrapartida con solo uno de nuestra parte. 



IV.4 Recomendaciones 

En algunas intervenciones de asesores y técnicos de Petróleos 

Mexicanos se ha señalado que la posición internacional de México es 

no vender los hidrocarburos por debajo ~e los precios que prevalezcan 

en los mercados mundiales.y sugerir en los foros internacionales la~ 

transición hacia un nuevo sistema mundial de energía en el que todos 

los países, consumidores, productores y exportadores asuman una res-

ponsabilidad compartida; los productores explotar con eficiencia y 

comerciarlos con justicia y los consumidores,· usarlos sin dispendio. (83) 

con la próxima visita de López Portillo a las naciones Unidas y 

a los Estados Unidos para entrevistarse con el Presidente Carter, po-

dremos conocer más ampliamente la postura oficial e internacional de 

México respecto de los hidrocarburos y a la utilización interna que 

se les dará, pero nosotros consideramos importante en el caso del petró-

leo crudo, el aprovechamiento o trasformación interna con refinerías 

y complejos petroquímicos para vender productos elaborados y no solamen 

83 Del Castillo Perez, Arturo 
"La Política Petrolera del Estado Mexicano 
y las Reservas Mundiales de Petróleo" 

Ponencia Presentada en el curso de Verano 
"·Relaciones México Estados Unidos,· Presente 
y Futuro" 

7 de agosto de 1979, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 



te la materia prima. 

La posesión de éstos recursos, le dá oportunidad al Estado de. 

hacerse de capital para llevar a cabo tales implementaciones y corre 

gir el aparato productivo. La capacidad instalada que posee, le per 

mitiría utilizar y aprovechar tales recursos. La extracción exhaus

tiva de hidrocarburos no es recomendable pues la relación reservas

producción disminuye pesando sobre las reservas totales. Además de 

que la regeneración de estructuras de yacimientos tarda mucho, lo -

cual obliga a su racionalización. 

En el caso del gas, la alternativa no es e.l venderlo o quemar.:. 

lo, sino utilizarlo internamente, o dejarlo donde está. Para su me

jor aprovechamiento son necesarias la implementación de técnicas a

vanzadas y la aplicación de otra política de explotación; por medio 

fie plantas petroquímicas con lo que se logra la implementación de -

bienes de capital internos. 

El no transformar el recurso y no utilizarlo racionalmente, tras 

ciende el problema técnico para convertirse en un problema político. 

por ésto, la improvisación en un tema tan importante, no se justifi-

ca. 

La utilización de éstos recursos de manera racional, presenta 

una posible alternativa al jefe del Estado, pues ya señalamos que sus 

problemas, son los mismos que enfrentó su antecesor. 

" 



Al estar agudizado el mercado interno y concentrado el mercado 

internacional de capitales, el recurso hidrocarburo puede convertir 

se en un paliativo de no aplicarse las medidas correctivas necesarias 

a implementar en el aparato productivo. Antes de contarse en éstos 

recursos, la salida era el endeudamiento exterho, y la correcta utili_ 

zación de los recursos, redundará en una situación más justa de la 

poblacién. 



Capítulo V Conclusiones 

Siguen siendo las relaciones con los Estados Unidos dete:r:mi-

nantes en la política exteriór de Máxico y en la posibilidad de mo

vilidad del Estado basandose en su poder de negociación. 

La tendencia de las crisis cíclicas del capitlaismo agrava la 

situación de los países pbres. En nuestro caso, la economía está 

excesivamente vinculada al mercado capitalista y viene a ser el 

marco donde se mueve. Dentro de éste contexto, las alternativas 

del Estado son el utilizar concientemente los recursos provenien-:--;.;. 

tes de l~ venta de hidrocarburos para ll!lplementar las medidas corres 

tivas necesarias en el aparato productivo: así como reconsiderar l~ 

actitud de extraer intensivamente éstos mismos. 

Sin la toma de medidas, la agudización de la situación puede 

tornarse insostenible y en consecuencia incontrolable. Lo que guar-' · 

da el futuro, el que el Estado disminuya.su poder de negociación 

frente al capital extranjero y nativo. Corre el peligro de qancelar 

salidas y e~ riesgo de ser alcanzado y superado. 

La busqueda de nuevas fuentes de energía, la implementación de 

la petroquímica y la producción lnterna de bienes de capital, podría 

ser algunas salidas. 



El camino no es el endeudamiento ni la venta desmedida del hi

drocarburo, pues a la larga, ésto traerá solo recursos inmediatos 

que de nada servirán para enfrentar la situación futura. 



I Cuenta Corriente 
..!.21! Créditos 

l. Exportaciones l. a. b. (Z) l 665.3 
z. Producci6n de Plata 51. l 
3. Turismo 562..6 
4. Tarifas de Pasajeros · 59. 5 
5. Comercio Fronterizo l 057.0 
6. Compañías de Fianzas (3) 164.7 
7. Otros Z40.4 

Total de Créditos 3 800. 6 

Deudas 

r. Importaciones (4) z 717. 9 
z. Turismo 220.4 
3. Tari(as de Pasajeros 65.7 

,• 4. Comercio Fronterizo 649.3 
5. Pagos a la Inversi6n Ex-

tranje~a Directa 451.5 
b. Intereses 2.61. 8 
7. Otros (5) 195.S 

Total Deuda 4 56Z.l 

Déficit en Cuenta Cortante - 761. 5 

ll Derechos Especiales de Gi 
ro F. M. I. ( situaci6n ) - 39. 2 

BALANZA DE PAGOS (*) 
( Millones de D6lares ) 

1973 1974 

z 070. 5 z 850. o 
69. 8 148.9 

7Z4.Z 842.. o 
63. 4 78. 1 

1 207.7 l 37Z. 9 
277. 6 443. 5 
415, 2 607. l • 

4 828. 4 6 34Z. 5 

3 813. 4 6 056.7 
258. o 334.8 
72. 6 96.8 

695.0 .819. z 

528.4 633. 7 
378.5 588.5 
257.9 370.9 

6 003.8 8 900. 6 

-1 175. 4 -Z 558. 1 

.!.fil 

z 861.0 
145. 7 
800.Z 

88. 7 
1 541.6 

454.4 
411.4 

6 303.0 

6 580. z 
399, 4 
134. 1 
957. 7 

699. o . 
850. 8 
450.7 

10 071. 9 

-3 768. 9 

!ll§. 

3 297.8 
160.Z 
82.l. 3 
100. 1 

1 609.7 
. SZO. l 
438.3 

6 947.5 

6 029. 6 •· 
3sz;9 
151.7 
056. 7. 

74Z. O 
1 057. 6 

531. 8 

9 95Z. 3 

-3 004; 8 

3 osa·':A 
133;},;,;, 
612;; l''· 

· l ifü~í1, 
----- ·-~'.:.;.~~LDt~~ 

5 ·n5;~\;(''?f~J 
. :-_· <'·:;):'\;~081 

. .. -..-::i~f~ó7Y 
3 s41:2· rrti: 

Z44{0 '•lt;'.0§ 
97.Z.1;,~., 

786. 3. ·~'.;:( 
• ·. ''>. :>~'~:,~ 

554 .• :.9 '"¡ .::..f~J 

895; z .· . ~~'.'.1i 
404.9.· .. ~fffe 

·> ::~; . 
;;:·;'/'':· 

**~r .. " WhJ 



.. 

1972 1973 1974 1975 1976 .!lli. 

III Cl.!-enta de Capital a L8!, 
go Plazo 

l. Inversi6n extranjera .dire~ 
ta 189.8 Z86.9 36Z. 6 36Z.3 Z73.8 151.3 

z. Compras de empresas ex-
tranjeras 10. o zz.z z. l Z5. 8 lZ.O l. o 

3. Transacciones netas· en va 
lores ( obligaciones ) (6) 6, z 10.3 59. 8 65.0 331.Z 57Z.Z 

4. Préstamos bancarios 
y otros préstatnos 
directos a entidades 
oficiales y del sec-
tor privado (7) • 

a) Sector públ'ico (neto} 
i} Nuevos préstamoe 864,Z 1 819. 9 z 233. 9 3 859.4 3 806. i3 1 9.ss •. s 

ii} Amortizaci6n 504. 5 845.3 561. o 805.6 -1 104.9 -1 Z64. O• 

Ndevos préstatnos (neto) 359.7 046. 6 67Z. 9 3 053.8 z 701.9 1 141. 8 

b) Sector privado (neto) 186. 3 3Z4. l 3Z6. 3 4Z3.7. ZZ8.8 51.4 

Total de Nuevos présta-
mos (neto) 546. o l 370.7 1 999. 2. 3 477. s 2 930. 8 ¡ 193.Z 

5. Cambios netos en la deuda 
externa gubernamental dj 
recta (8) 37. 8 69. 9 470.9 456.l 188.7 158.0 

6. Créditos mexicanos e once 
sionados 16. 3 18. 9 39. 6 4.9 57.6 3Z. o • ~ 

Superávit en la cuenta de 
capital a largo plazo 753. s 1 676. 1 z 730. 8 4 340.0 4 654.9 z 041. 8 



IV 

V 

1972 .!111 1974 

Errores y omisiones y 
cuenta a corto plazo 
(neto) Z33. 5 378. 4 135. 8 

Cambios en las reservas 
en moneda extranjera del 
Banco de México (Suma de 
I, II, III y IV) Z64.7 lZZ.3 36. 9 

Notas a la Balanza de Pagos: 

Cifras hasta septiembre de 1977. 
Excluye ~p'l!rt<!fionen por · c:qnpañías de fianzas 
Incluye solamente el valor af'iadido por recursos internos. 
Excluye importaciones por compa!'ifas de fianzas. 
Incluye importaciones netas de oro. 
Principales bonos emitidos por entidades públicas. 

1975 1976 

406.0 -1 983.Z 

165. l 333. 1 

{l) 
{Z) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) Excluye préstamos directos por el gobierno ícderal, e incluye préstamos a todas las depen 

dencias oficiales, excepto préstamos mostrados por obligaciones que están registradas baJp 
el rubro "Transacciones netas en Valores". 

( 8) 
(*) 

Incluye todos los préstamos directos del gobierno, ya sean o no mostrados por obligaciones. 
La suma de cifras decimales no '1<!- los totales i.nd~.~- debido al redondeo. 

FUENTE: Banco de México. Indicadores Econ6micos. 

1977 

540.8 

400.0 

"~· . 



PRODUCTO NACIONAL BRUTO POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
(Millones de pesos a precios constantes de 1960) 

.. "•. 

Como o/o Comp o/o 
del PNB del PNB . 

1960. 197Z 1973 1974 1975 1976 1960 llll 
Agricultura 14 790 zo 955 Zl 389 zz 079 Zl 931 20 018 9.8 5 ... ~ 

Ganadería 7 966 lZ 83Z 13 076 13 Z97 13 766 14 175 5.3 3.6 
y 

Silvicultura 82Z 173 1 Z52 332 1 337 389 .6 .3 

Pesca 33Z 445 462 467 483' 498 • 2 • 1 

Minería z 306 2 865 3 166 3 626 3 405 3 5Z3 l. 5 • 9 • 

Petróleo, coque, 
pet~oquímica b~si 
ca 5 128 14 Z8Z 14 672 16 843 18 177 20 031 3.4 5. 

Manufacturas , .. 28 89Z 75 5Z4. 8Z 255 86 941 90 060 92 430 19.2 23.2 
. .. 

Construcción 6 105 15 558 18 016 19 079 19 079 zo 205 4. 1 5 

Electricidad 1 502. 6 297 6 987 7 645 8 088 8 687 . 1 2. 2 

Transportes y C~ 
municaciones 4 996 11 lOZ lZ 385 13 854 15 089 15 869 3.3 4 

Comercio 46 880 104 041 111 968 117 773 12.1 777 123 116 31.2 30.8 

' '"': ·.~ ·~ 

Servicios 32 251 68 183 72 877 76 491 80 671 83 712 ~ ~ 

152 030 333 Z57 358 505 379 4Z7 393 863 403 653 101.0 101. 1 
. 
.. 



2. 

Como% Como%···· 
del PNB del PNB• 

1960 1972 lill. 1974 1975 1976 -¡960 l2li .. 

Menos: ajustes por 
servicios bancarios 1 519 4 157 4 405 4 427 3 563 5 053 l. o l. 1 

Total Producto Na-
cional Bruto 150 511 32.9 100 354 100 375 000 390 300 398 600 100.0 100. o ' 

FUENTE: Banco de México. 
Indicadores Econ6micos. 



INGRESOS Y GASTOS DE EMPRESAS DESCENTRALIZADAS 

( Millones de Pesos ) .. 
Presupuesto Presupuesto 

1973 .1974 illi 1976 lJ1l 12.?! . 
Ingresos 

To tal de Ingresos Car rientes 
incluyendo impuestos de S.!:. 
guro Social 74 17Z 107 382 133 936 172 578 241 972 328 299 

Producto Bruto de Préstamos . 28 562 33 107 66 6;30 69 059 85 648 149 856 

Total de Ingresos 102. 734 140 489 zoo 566 •241 637 327 62.0 478 155 

Gastos por Entidades ,..,, 

Pemex 2.8 067 37 560 54 2.67 706 33 96 362 179 478 
C FE y otras 2.1 67 4 Z7 121 3.9 693 47 196 56 728 90 361 
FFC e y otros (1) 5 989 7 278 12 738 13 182 15 145 17 762 

., 
IMSS, ISST E 18 910 29 191 35 922 46 103 59 526 73 432 
Otras Entidades de Seguridad 

,r. Social 4 117 4 612 5 491 7 010 .. 7 731 8 32.1 
Conasupo 7 143 lZ 360 18 761 19 Z 12 25 267 33 306. 
Caminos y Puentes 1 102. l 093 1 2.43 1 540 2 123 z 170 
Aerom~xico 1 806 2 447 2 874 3 811 4 717 5 845 
ASA 3Zl 619 897 913 1 309 1 529 
Proformex 6 48 54 67 113 2.2.Z 
Inmecaíé (2) 009 1 893 2 837 5 197 8 045 12. 639 
Forestal Vicente Guerrero (2) 24 118 108 91 153 ZOl 
Fertimex ( 6 Guanomex) (Z) 3 852. 4 643 6 994 8 510 17 2.07 17 014 
C NC F (Z) 958 1 510 2 408 1 679 z 809 3 2.34. 
AHMSA ( Fusionada ) (Z) 391 611 607 996 1 889 1 134 
Dina (Z) 2 865 3 891 5 584 8 238 12. 253 12 093 
Las Truchas ( Fusionada ) (Z) 382 1 168 4 073 4 004 5 123 3 392. 



Presupuesto 
1973 1974 1975 1976 1977 

Productos Pesqueros Mex. (2) 3 111 4 526 5 zoo 6 Z28 10 541 
IMC E {3) 483 455 579 
Pipsa (4) 

Total de Gastos ·:· 101 797 140 689 zoo Z34 245 065 3Z7 6ZO 

NOTAS: (1) Incluye el Ferrocarril Sonora - Baja California desde 1973. 
(2) Estas entidades descentralizadas pasaron a control presupuestario en 1973. 
(3) Estas entidades descentralizadas pasaron a control presupuestario en 197 5. 
(4) :E:sta entidad des centralizada pas 6 a control presupuestario en 1977. 

FUENTE: Banco de México. Indicadores Econcmicos 

2. 

Presupuesto 
1978 

11 586 
3 816 

61Z 

478 147 

Del total de gastos presupuestados de .las empresas que ~umaron 478 147 millones de pesos para. 
1978, 260 708 millones de pesos representan gastos corrientes, 128 869 millones ce pesos sign_!. 
!ican gastos de capital y 88 570 millones de pesos representan amortizaci6n del fondo que se tiene 
de deuda a largo plazo. 



1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

RESERVAS INTERNACIONALES DEL BANCO DE MEXlCO 

( Millones de D6lares ) 

(3) 
Divisas DEG Total Rese.!. 

Oro (1) (Z) Extranjeras ~"MI Plata vas Brutas 

Z93.7 .1.$6. o 13 8. 7 96.3 1 Z84. 7 

313. 9 909. 6 154.Z Z9. 3 1 407°. o 

zn.s 986.7 157.9 Zb.5 443. 9 

zn.6 l 214. z 100.9 Zl. Z 1 608. 9 

Z03.5 1 187.8 Z0.4 411. 7 

NOTAS: (1} Incluye la porción de oro como suscripción al 'F MI hasta mayo de l 97Z, el oro estaba 
valuado en 35 dólares por onza troy. De mayo de 197Z al 17 de octubre de 1973, está 
ba a 38 dólares la onza troy, del 18 de octubre de 1973 al 5 de abril de .1976, estaba
ª 4Z. ZZ dólares la onza. Empezando en el 6 de abril de ·1976, el oro ha sido valuado 
para reflejar más cercanamente, pero no a la completa extensión 'a los precios preva
lecientes en el mercado. Al 31 de diciembre de 1976, el oro estaba valuado en 1Z7.04 
dólares por onza troy. 

(Z} Incluye las transacciones de moneda hechas por el !"MI con pesos mexicanos para au
xiliar a otras monedas de pa{ses miembros. 

(3} De este monto, sobre el 90% era en dólares estadounidenses, 

FUENTE: Banco de M.óxico. 
Indicadores Econanicos 



RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO FEDERAL (1) 

( Millones de Pesos ) 

Ingresos Corrientes (Z) 

Gastos Corrientes 

Gastos Administrátivos di 
rectos 

Interés de Deuda Pública y 
Gasto 

Pagos Transíeridos(Cons~ 
midor, subsidios, pagos de 
seguridad social, etc,) 

Otros gas to:i corrientes 

Total de Gastos Corrientes 

Superávit, ( Déficit ) en Cuenta 
Corriente 

Ingresos de Capital, excluye pro 
duetos de préstamos -

Gastos de Capital 

Déficit en Cuenta de Capital 

Superávit Presupuestario { Déficit ) 

Ajustes a la base de caja 

Más: Partidas en año previo, 
presupuesto pagable en año 
corriente 

Me nos: Partidas en año co
r riente presupuesto pagable 

1973 

67 591 

Z3 313 

6 614 

Z6 17Z 
Z61 

56 360 

11 231 

1 605 
39 962 

38 357 

27 126 

93 179 

29 670 

10 980 

39 690 
340 

80 680 

lZ 499 

898 
47 910 

47 OlZ 

34 513 

1975 

131 175 

4Z 538 

13 721 

56 146 
S81 

112 986 

. 18 189 

l 25Z 
77 Sl9 

76 267 

58 078 

1976 

160 863 

85 39Z 

Zl 059 

66 088 
967 

173 S06 

lZ 643 

2 ZZ9 
91 449 

89 Z20 

10 l 863 

Presupuesto Presupuesto 
1977 1978 

2 13 493 

68 571 

41 694 

74 316 
14 Z48 

198 8Z9 

14 664 

900 
111 81Z 

110 912 

96 Z48 

Z89 850 

77 356 

so 983 

as 368 
lS 896 

2.29 603 

60 Z47 

3 000 
13S 108 

132 108 

71 861 ·. 

19 S79 17 000 Úk 

en año siguiente 19 579 (3) 22. 000 

~~-------------------------· 



.• 

z. 

Presupuesto Presupuesto 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Economía 16 084 . 
Déficit Financiero Z7 1Z6 34 513 58 078 101 863 96 Z48 so 777 

Deuda Bruta 

Interna Z8 808 38 ZZ4 53 64Z 96 7Z8 
Externa 4 874 8 781 16 906 Z6 8Z9 -- (4) -- (4) 
Total 33 68Z 47 005 70 548 1Z3 557 115 814 103 370 .. 

Amortizaci6n de la Deuda 

Interna 4 384 5 693 8 504 8 450 
Externa. 1 571 1 SlZ 1 407 1 558 
Total 5 919 7 zos 9 911 10 003 19 566 52 ·593 

• Deuda. Neta (5) Z7 763 39 800 60 637 113 549 96 Zl8 50 777 . 

Superávit o Déficit incluyendo 
deuda neta 637 . 5 Z87 z 559 11 686 

.. 
Notas a.l resumen de Ingresos y Gastos del Gobierno Federal: 

(l} Las cuentas del Gobierno son en bases de caja., (efectivo), las cifra.e para los a.fios de 197Z a 1976 reflejan 
la. cuenta. en efectivo para. esos afios. El presupuesto para. 1977 y 1978 está ajustado a bases de efectivo como se 1i 

indica. en el cuadro. 
(Z) Incluye impuestos distribul'dos en parte a. los gobiernos de losJEstados, como gasto de capital como sigue: 

(3) 
'•' 

197Z: 1 776 millones de pesos 
1973: 7 196 11 

1974: 10 934 11 

1975: 16 508 11 

1976: zo 141 11 

1977: 24 648 11 

1978: 30 528 11 

Las partidas no ·concuerdan porque fueron estimadas en tiempos diferentes. 
• - - -'-•-

11
-- ~~ '"" ....,,,.,,.tran en la. ley de ingreso anual. 

.. 



., 

3. 

(5) La deuda neta en cualquier al'l.o, no corresponde al incremento en la deuda directa del gobierno en tal af\o 
como .se indica bajá la deuda pública; incluso no se refleja en otras transacciones tales como la toma por el 
bierno de las deudas previamente incurridas por entidades públicas y ajustes por cambios en monedas exi;rc~n1 
(6) 6 814 millones de pe_sos fueron recolocados de gastos corrientes a gastos pagados. 

Fuente: Banco de México 

~ndicadores Economices 
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DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA DEL SECTOR PUBLICO ( 1) 
Millones de dolares 

Deuda Directa 
del Gobierno 

( 2) 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 (5) (6) 

Pagable en Dolares USA 
" ti -Marcos Alemanes DM 
t1 ti Francos Franceses FF 
t1 t1 Francos Suizos SFr 
" Libras Esterlinas 
Pagable en Pesos Mexicanos 

$ 972 
1298 
1912 
2755 
4422 

4161 
633 
119 

63 
13 

" t1 Yens Japoneses 20000 
Pagable en otras monedas -
equivalentes a dolares ---11._ 

Total 
{equivalente a dolares) 4610 . 

Deuda Garantizada 
por el Gobierno 

$ 952 
1103 
1279 
1581 
1687 

1626 
6 

188 

31 

23137 

1863 

Otra Deuda del 
Sector Público 

( 2) ( 4) 

$2331 
3421 
4790 
7306 
9814 

9136 
1055 

660 
369 

67 

34444 

387 

10501 ( 3) 

Total 

$4255 
5732 
7981 

11612 
15923 

14923 
1694. 

967 
432 
111. 

475 

•· 



Notas a Deuda Pública Consolidada del Sectbr Públiao. 

(1) La deuda externa denominada en monedas extranjeras, o dol~ 

res, ha sido convertida a dolares al tipo de cambio en ca-

da una de las fechas indicadas. 

(2) La deuda directa del gobierno incluye ciertas obligaciones, 

se incluye 34~701~8 millones de pesos en 77, al 30 de ju--. 

nio, de Nafinsa y Banobras¡ el producto de las cuales, fué 

nuevamente prestado por Nafinsa. 

(3) Para financiar principalmente exportaciones e importacio--

nes, varias entidades del sector público también incurren-

en deuda externa flotante. Adem~f1 de otra daud~ consol;J,da-

da del sector público, en 77 al 3.0 de junio, tal deuda ll~ 

g6 aproximadamente a los 4 billones de dolares. 

(4) Este rengl6n de otra Deuda del Sector Público, excluye la- · 

deuda externa emitida o garantizada por Nafinsa, y vuelta-

a prestar por ella, o garantizada a favor de compafiias pr.j, 

vadas, Esta sumo B,441 millones de pesos en 1977. 

( 5) Hasta junio 

(6) Estas divisas astan en millones también. 

Fuente: Banco de México. 
Indicadores Economicos. 



1972 
1973 
1974 
1976 (3) 
1976 (4) 
1977 (5) 

DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL 
(Millones de pesos) 

Interna 

74241 
98616 

130811 
176230 
243367 
251657 

Externa 
( l) { 2) 

12154 
16227 
23896 
34066 
88396 

106484 

Notas a Deuda Pública del Gobierno Federal 

Total 

86395 
114843 
154707 
210206 
381763 
358141 

(1) La deuda externa directa del gobierno incluye ciertas obli 
gaciones¡ se agregan 34,701.8 millones de pesos al 30 de -
junio de 1977: de Banobras y Nafinsa, el producto de las -
cuales fué nuevamente prestado por Naf insa. 

La deuda externa también incluye fondos transferidos a en
tidades públicas cuya debe ser pagada por tales entidades
s iendo de 2,348 millones de pesos en 72: 

2,710 millones de pesos para 73 
5,296 11 11 74 

14,683 11 11 75 
24,904 11 11 76 y de 
28,884 11 ¡; 77 (al 30 de junio). 

(2) La deuda externa denominada en monedas extranjeras ha si -
do convertida a pesos a los tipos de cambio de cada una -
de ~as fechas indicadas. 

(3) No incluye 5,166 millones de pesos de deuda externa flota.u 
te del Banrural que fué asumida por el gobierno hasta fi-
nes de 75. 

(4) Estas cifras son preliminares. 

(5) Hasta el 30 de junio. 

Fuente: Banco de México 
Indicadores Economicos. 
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SERVICIO DE LA DEUDA 
Millones de d6lares 

Principal Interés 

Períodos de pago 

1978 3295.l 1700.4 
1979 3020. 1457.l 
1980 2948. 1390. 
1981 2283. 1360. 

SUbtotal 11546.l 5907.5 

1982-1986. 3089. 1378.2 
1987-1991 946.8 283.9 
1992-1996 164.5 62.8 
1997-2003 51.9 13.7 

Total 15798.6 7646.l 

(l) Cifras Preliminares 

~·iJEl-IT:E; BANCO DE MEXICO Indicadores Econ6micos. 

Total del servicio 
de la deuda 

4995.5 
4477 .l 
4338~ 

3643. 
' -17453.6 

4467.2 
1230.7 

227.3 
65.6 

23444.4 

~-' 



,• 

Ubicación 

zona Norte 
Angostura 
Dtto. Poza Rica 
Zona sur l 

TOTAL: 1 

'Zona Norte 
Angostura 
Dtto. Poza Rica 
zona sur 

TOTAL: 

RESERVAS PROBADAS TOTALES DE HIDROCARBUROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1977 

Aceite condensado 
(M3) (Barril) (M3) (Barril) 

86 362 650 543 221 069 44 131 003 277 584 009 
16 019 060 100 759 887 7 196 381 45 265 237 

255 840 773 1 609 238 462 20 910 491 131 526 988 
086 249 506 6 832 509 393 141 156 136 887 872 095 
444 471 989 9 085 728 811 213 394 ,011 l 342 248 329 

Gas seco Gas Seco conv.a Liq. Hidrocarburos 
Liquidos totales 

.. __ ., 

~ 

(106 m3) (106 pie3) (106 m3) (106 Barriles) (106 m3) (106 Barriles)• 

318 896.237 ll 260 226 358.036 2 252.047 488.529 3 072.848 
23 059.992 814 248 25.890 162.848 49.105 308.870 ""'< 
80 244.708 2 833 441 90.093 566.685 366.845 2 307.455 

367 044.428 12 960 339 412.094 2 592.071 l 639.500 10 312.455 
789 245.365 27 868 254 886.113 5 573.651 2 543.97~ 16 001.628 

FUENTE: PETROLEOS MEXICANOS. 
Memoria de Labores 1977. 
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RESERVAS PROBADAS TOTALES DE HIDROCARBUROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1978 

Ubicación Aceite 
(M3) 

Zona Norte 76 023 348 
Angostura 15 494 098 
Dtto. Poza Rica 243 226 660 1 

·Zona Sur 1 995 052 176 12 
Chicontepec 1 742 465 172 10 

TOTAL: 4 072 261 454 25 

Gas seco 

(106 m3) (106 pie3) 

zona Norte 382 866.384 13 519 012 
Angostura 27 729.000 979 111 
Dtto. Poza Rica 78 191. 759 2 760 951 
zona sur 422 014.415 14 901 329 
Chicontepec 758 283.999 26 775 008 

TOTAL: l 669 085.557 58 935 411 

FUENTE: PETROLEOS MEXICANOS 
Memoria de Labores 1978. 

(Barriles) 

478 186 859 
97 457 876 

529 895 691 
548 878 223 
960 106 000 
614 524 649 

Gas seco 

(106 m3) 

429.857 
31.132 
87.789 

473.810 
851.352 

1 873.940 

3 condensado 
(M ) (Barriles) 

51 290 194 322 615 320 
9 141 426 57 499 573 

20 324 639 127 841 979. 
152 551 226 959 547 214 
~10 534 498 1 324 891 000 
443 941 983 2 792 395 086 

conv. a liq. Hidrocarburos 
Líquidos totales 

(106 Barriles) (106 m3) (106 barriles) 

i 703 ,802 557.171 3 504,606 
195.822 55. 768 350.779 
552 .190 351.340 2 209.928 

2 980,266 2 621.414 16 488.691 
5 355.002 2 804.451 17 639.999 

11 787.082 6 390.144 40 194.003 

·-· 

~-

~· 

•· 

': .'~ 

"' 



PRODUCCION DE CRUDO,CONDENSADO Y LIQUIDO$ 

Producto por 
Distrito 

a) Crudo 
Distritos Zona Norte: 

Fronteras 
Norte 

Noroeste 

Sur 
Total 1978 

1977 

:Incremento: 

Distrito Poza Rica: 
Crudo ligero 
Crudo pesado 
Cuenca Papaloapan 
Total: 1978 

1977 

Incremento: 

Distrito Zona Sur: 
Agua Dulce· 
Ciudad Pemex 
Comalcalco 

Terciario 
Cret~cico 

. El P;tan 
Nanchital 
Total: 1978 

1977 

Incremento: 

Acumulado 
Anual 

378 870 
17 188 945 

7 924 880 
25 492 695 
24 598 445 

40 501 130 
4 2S6 265 
2 974 020 

47 731 415 
46 263 385 

22 ·957 405 
Bl 760 

ll 472 680 
315 879 395 
15 534 035 

2 198 395 
368 123 670 
287 122 870 

Barriles 

1 

Promedio 
Diario 

1 038 
47 093 
21 712 
69 843 
67 494 

3.6% 

110 962 
11 661 

8 148 
130 77l 
126 749 

3.2% 

62 897 
224 

31 432 
865 423 

42 559 
6 023 

008 558 
786 638 

28.2% 



PRODUCCION DE CRUDO,CONDENSADO Y LIQUIDOS 

( Continuaci6n) 

Barriles Detalle de Liquides 
Recuperados 

Producto por Acumulado 
Distrito Anual 

b) Condensado 
Distrito Frontera Noroeste 23 360 
Distrito Cuencua Papaloapan 16 060 
Cretácico Zona Sur. l 219 830 
Total: 1978 l 259 250 

1977 105 485 

Incremento: 
Total de crudo y conders ado:442 607· 030 

e) Liquides recuperados del 
gas procesado: 

Distrito Frontera Noroeste 
Distrito Norte 
Distrito poza Rica 
Zona Sur 
Total: 1978 

1977 

4 487 675 
325 945 

7 003 985 
30 871 700 
42 689 305 
38 135 565 

Incremento: 

Total de crudo, condensado y 
liquides recuperados del gas 
procesado: (a+b+c) 

1978 
1977 

485 296 335 
396 225 750 

Incremento: 

Fuente: Petrolees Mexicanos 
Memoria de Labores 1978. 

Promedio Etano 
Diario 

64 
44 

3 342 
3 450 

289 

1 193.8% 
l 212 622 

12 295 
893 

19 189 
84 580 

116 957 
104 481 

2 766 

4 208 
17 043 
24 017 
19 037 

l 329 579 
1 085 550 

22.5% 

Gasolinas 
Naturales 

9 529 
893 

19 181 
67 537 
92 940 

11.9% 
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