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INTRODUCCION 

La pol!tica económica, como objeto de estudio de la ciencia -

econ6nica, ha ido cobrando una progresiva importancia en los a1-
timos años. Ello es tal vez consecuencia de la creciente necesi

dad de aportar soluciones efectivas y novedosas para la supera

ci6n de un situación económica internacional caracterizada por -

el estancamiento con inflaci6n. 

A pesar de lo anterior, el estudio de la pol!tica económica, 

por parad6jico que pueda resultar, no ha ido acompañado por in-

vestigaciones que se refieran al proceso econ6mico, pol!tico e -

ideol6gico a trav~s del cual se determina, precisamente, la pol! 

tica econ6mica, aan cuando pueden señalarse algunas excepciones. 

Podr!an pensarse distintas explicaciones a tal fen6meno, lo -

cual, sin embargo, no es una cuesti6n que aqu! se quiera desta-

car; no obstante, s! interesa dejar constancia de la importancia 

intrínseca del tema, puesto que en la medida en que continde de

jándose al margen de los estudios respectivos, no se podrá avan

zar en' ellos con la celeridad requerida. 

En efecto, el proceso de pol1tica econ6mica, al cual nos he-

mos referido, deber!a ya haber adquirido su justa dimensi6n como 

objeto de estudio, pues en esa medida podrían encontrarse expli

caciones a situaciones aparentemente contradictorias, como ser!a 

el caso, por ejemplo, de la instrumentaci6n de severos programas 



de .~juste de corte conservador, que implican una contracción ag~ 

da de la actividad econ6mica, en paises donde lo que evidenterne~ 

te se necesita es generar tasas más altas de crecimiento del pr~ 

dueto y del ingreso. Por lo general, tales situaciones se expli

can por el hecho de que los sectores más conservadores de la so

ciedad son precisamente los que tienen una mayor influencia eco

nómica y pol!tica dentro del sistema de toma de decisiones o, d! 

cho en otros términos, estos sectores son los que han tenido ma

yor peso dentro del proceso de pol1tica econ6mica. De ah! que 

consideremos importante el estudio de este tema. 

l\hora bien, con la intención de destacar la importancia de di 

cho proceso aplicándolo al estudio de un caso concreto, se ha 

planteado la siguiente investigación. El objetivo, en este senti 

do, es ilustrar el desarrollo de un proceso de pol1tica econ6mi

ca¡ el caso concreto al que nos referimos es el de la crisis que 

se inicia en la econom!a mexicana en 1982. 

Ahora debemos referirnos a la hip6tesis central de la invest! 

gaci6n. Al respecto, planteamos que el proceso de pol!tica econ~ 

mica que se da en torno a la crisis actual de la econom1a mexica 

na, se desarrolla en un contexto fuertemente influenciado por la 

necesidad del gobierno de restablecer un clima de confianza en -

la relaci6n Estado-empresarios, misma que se vi6 seriamente dete 

riorada a ra!z de la nacionalización de la banca privada decretada 

por la Administración anterior. Lo que se pretende demostrar, en 

consecuencia, es que la mencionada necesidad de recrear la con--
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fianza de la iniciativa privada, junto al considerable poder ec~ 

n6mico y pol1tico acumulado por este sector, han sido factores -

deterninantes en la adopci6n de un programa de ajuste de tipo 

conse~vador para superar la crisis. 

Para poder efectuar un desarrollo adecuado de este estudio se 

adoptó la siguiente metodolog1a: primero se dividi6 la investig~ 

ci6n en dos partes, una referida a los aspectos te6ricos del pr~ 

ceso y a los antecedentes, y otra en la cual se presenta propia

mente la investigaci6n. 

La primera parte, a su vez, fué dividida en dos cap!tulos; en 

el primero se estudiaron los aspectos te6ricos del proceso, des

tacando el papel del Estado, los rasgos esenciales del desarro-

llo del proceso, sus etapas y los agentes que intervienen en él. 

Asimismo se hace una somera presentaci6n de los distintos enfo-

ques que existen, para determinar el marco conceptual de la in-

vestigaci6n. 

En el segundo capitulo se presentan los antecedentes, que en 

este caso se refieren a las principales tendencias que se obser

van en la economía mexicana en las altimas cuatro décadas, y que 

permiten al mismo tiempo definir el marco hist6rico de nuestro -

proceso. 

La segunda parte consta de tres cap1tulos, cada uno de los 

cuales se refiere a una etapa del proceso de política econ6mica; 
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as!, en el cap!tulo tres se presenta la parte correspondiente al 

diagn6stico: en el cuatro nos referimos a la determinación de 

los objetivos e instrumentos, mientras que en el cap!tulo cinco 

nos centramos en el análisis de los resultados que se han obt~ 

nido de la pol!tica econ6mica, ast como en la interpretación que 

de ellos se ha hecho. De esta manera quedan contempladas las 

principales etapas del proceso en cuestión; 

C~n el objetivo de ilustrar mejor la investigación, se consi

deran tres enfoques para cada una de las etapas, Atendiendo a 

los que a nuestro juicio pueden considerarse como los m4s repre

sentativos de la sociedad mexicana, esos enfoques son el oficial 

o gubernamental: el empresarial o privado: y uno que :~enomina-

mos alternativo, y que trata de globalizar distintas posiciones 

que en t~rminos generales pueden ser ubicadas hacia la izquierda 

del espectro político. Creemos que estos enfoques permiten cu--

brir la mayor parte de las posiciones econ6mico-pol!ticas prese~ 

tes en la sociedad mexicana. 

Un aspecto importante de la investigación se refiere a su co

bertura temporal. A pesar de que el inicio de la crisis se loca

liza a mediados de 1982, nuestro estudio se plantea a partir de 

diciembre del mismo año, es decir, con el comienzo del nuevo r~

gimen, ya que, como es sabido, los meses finales de los sexenios 

son caracterizados por una carencia de orden y dirección del pr~ 

ceso de pol!tica econ6mica. El estudio cubre hasta diciembre de 

1984. La raz6n de este corte es la falta de estadísticas oportu-
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nas; sin embargo, se considera un lapso representativo que ofre

ce la posiblidad de analizar fruct!feramente nuestro proceso ba

jo estudio. 
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P A'R TE I 

As p E e Tos TE o R I e o·s y A N T E -

CE DENTES 



1) ASPECTOS TEORICOS DEL PROCESO DE POLITICA ECONOMICA 

En tl\rininos generales, puede decirse que un proceso de pol!tica 

econ6mica es la expresi6n de la lucha que se da entre los distin-

tos sectores que componen una sociedad para anteponer sus intere-

ses econ6micos de grupo por encima de los intereses del resto de -

los sectores. 

Para ubicar mejor el problema, debe señalarse que en cualquier 

sociedad y en cualquier momento esa lucha está presente: es la lu

cha por participar en los mejores t~rininos posibles, en la distri

buci6n del excedente econ6mico generado en el proce~o productivo. 

Esa lucha puede asumir diversas modalidades: desde una simple neg~ 

ciaci6n para determinar un incremento salarial, hasta una lucha ar 

mada. 

En el caso que nos ocupa, se trata de analizar un proceso que -

se da en un marco institucional con canales de participaci6n de 

los sectores bien definidos, es decir, en el contexto de estabili

dad socio-pol!tica, como es el de Ml\xico en la actualidad. 

En este contexto, estable social y pol!ticamente, la lucha se ~ 

da entonces por los canales institucionales, como pueden ser los -

comicios electorales, propuestas de programas de desarrollo econ6-

mico, etc. Asimismo, pueden incluirse otras ferinas de lu~ha que no 

serian en sentido estricto "institucionales", como es el caso de -

presiones pol!ticas y econ6micas que los distintos sectores pueden 



ejercer en un momento dado. 

En general, puede decirse que cada sector enfoca su lucha a tra 

tar de que el grupo encargado de diseñar y ejecutar los programas 

de desarrollo econ6mico y social, es decir, el grupo gobernante, 

responda a sus.intereses particulares. En este sentido, apoyará 

en los comicios electorales a partidos políticos afines a sus in-

tereses e ideología; o bien, si el grupo gobernante ya ha sido 

electo, lo presionará para que su programa de gobierno atienda a -

esos intereses e ideología en la mayor medida posible. 

En el marco institucional que nos interesa, estas luchas final

mente se cristalizan al momento de determinarse la política econ6-

mica a ser adoptada para un cierto periodo, es decir, dependiendo 

de las presiones que cada sector de la sociedad haya podido ejer-

cer, sus intereses especifico~ serán más o menos tomados en cuenta 

dentro de la política econ6mica. 

Puede decirse entonces que un proceso de pol!tica econ6mica es 

la serie de luchas, presiones y fricciones que se dan entre los 

distintos sectores de la sociedad para llegar a la adopci6n de un 

determinado esquema de política econ6mica. 

Como se señala antes, el diseño y ejecuci6n de la política eco

n6mica está a cargo del grupo gobernante, generalmente identifica

do con el Estado, raz6n por la cual las luchas y presiones se dir:!:_ 

gen hacia ~l. En este sentido, se hace necesario entonces analizar 
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primero qu~ se entiende por Estado, lo cual se hará en la prime

ra secci6n de este capitulo. 

En segundo lugar, se analizarán algunas caracter!sticas del -

proceso de pol!tica econ6mica, para definir el marco conceptual 

dentro del que se desarrollará la investigaci6n. A continuac16n 

se hará una descripc16n a nivel te6rico de las etapas que confoE_ 

man el proceso en cuesti6n. El objetivo que se persigue con ello 

es dar una idea, con fines metodol6gicos, de los pasos que se se 

guirán en el análisis de nuestro caso concreto. 

Finalmente en este capitulo, se prooederá a señalar cuáles son 

los sectores de la sociedad o agentes econ6micos que, como se 

ve!a antes, intervienen dentro del proceso de pol!tica econ6mica 

a trav~s de las mencionadas luchas y presiones. 

1.1.) Conceptualizaci6n del Estado 

Para poder definir aqu! qué es lo que se entiende por Estado, 

se requiere de alguna manera determinar la posici6n que, en tér

minos conceptuales, se asume. Ello es necesario porque cada es-

cuela de pensamiento econ6mico-pol!tico tiene una perspectiva di 

ferente del Estado. 

As!, por ejemplo, vemos que para la escuela neoclásica el Es

tado es un ente neutral respecto a las clases sociales, cuya fun 
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ción, en el ámbito económico, es administrar los bienes y ser-

vicios de la sociedad, as! como guardar la estabilidad socio-p~ 

lltica del pa!s. Para esta escuela, apologista del sistema de -

libre empresa, la bt1squeda del beneficio individual da pot· resul 

tado la maximizaci6n del beneficio social, y por lo tanto, la su 

ma de los intereses individuales resulta en el interAs social; 

no existen, entonces, intereses antagónicos ni lucha de clases, 

y el Estado debe representar el interAs de la sociedad en su con 

junto. 

La posici6n opuesta es la adoptada por la doctrina marxista -

ortodoxa, segdn la cual el;, Estado es el instrumento a travl!s del 

que la clase daninante o burgues!a, ejerce su dominación sobre -

la clase oprimida o proletariado. Esta escuela asume la lucha de 

clases como motor del desarrollo económico, lucha en la que el -

Estado representa los intereses de la clase dominante, defendiAn 

dolos, y preservando el status que. 

A nuestro juicio, ambas concepciones del Estado son posicio-

nes extremas que no representan la realidad. Si bien coincidimos 

con la categor!a marxista de lucha de clases y, en este sentido, 

aceptamos que existen intereses antagónicos entre los distintos 

sectores sociales, no concordamos con la idea de que el Estado -

sea un simple instrumento de dominación. Sin embargo, rechazamos 

tambil!n la idea del Estado neutral planteada por la escuela neo

cl4sica. Lo que aqu1 se asume es que el Estado es una institución 

que surge ante la necesidad de garantizar la reproducción del 
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sistema econ6mico como un todo, por lo que su funci6n es, en al

guna medida, contener la agudizaci6n de las contradicciones inh! 

rentes al modo de producci6n. 

Creemos que para poder cumplir con tal funci6n, el Estado re

quiere de un cierto grado de "autonomía relativa 111 respecto a 

las clases sociales, es decir, 'requiere de un cierto margen de -

acci6n que le permita enfrentar en un momento dado a aquellas 

clases o fracciones de clase que están impidiendo que se den 

las condiciones de reproducci6n capitalista. No se trata enton--

ces de un simple instrumento de la clase dominante, sino de una 

instituci6n que debe garantizar la existencia de las condiciones 

de reproducci6n. Ahora bien, esas condiciones pueden identificar 

se, en efecto, con los intereses de la clase dominante, y es en 

tal sentido que se argumenta que el Estado es un instrumento de 

dominaci6n, pues para garantizar la reproducci6n del sistema ne

cesita defender los intereses de la clase dominante. Por otra 

parte, sin embargo, la defensa de esos intereses enfrenta limita 

ciones, dado que también se requiere de garantizar la paz social, 

es decir, el Estado también debe cuidar de que no se agudicen 

las contradicciones de clase, pues ello podr!a poner en peligro 

la estabilidad social, que es otra de las condiciones necesarias 

para la reproducci6n del sistema. 

Asumimos entonces que el Estado es una instituci6n cuyo obje

tivo es garantizar las condicione$ de reproducci6n del sistema, 

para lo cual requiere de un cierto margen de maniobra o autono-
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mía relativa respecto a las clases sociales. 

Ahora bien, puede decirse que el medio más importante con que 

cuenta el Estado para poder cumplir su funci6n es la pol1tica 

econ6mica, es decir, la serie de medidas, generalmente vincul~ 

das entre sí, que se adoptan con la intenci6n de solucionar una 

determinada problemática econ6mica, esto es, aquellos aspectos -

que en un momento dado están obstruyendo la reproducci6n del si! 

tema. La política econOmica puede entonces asumir la forma de un 

programa de gobierno o de un programa de desarrollo econ6mico.Pa 

ra poder analizar las características de este tipo de programas 

es necesario antes estudiar, así sea de manera es~emática, el -

proceso a través del cual se llega a la adopci6n de dichos pro-

gramas, esto es, el proceso de política econ6mica. 

1.2.) El Proceso de Política Econ6mica 

Como se señala antes, un proceso de política econ6mica es una 

lucha que se suscita entre los sectores de una sociedad para an~ 

teponer sus intereses específicos a los intereses del resto de -

los sectores¡ los resultados de esa lucha se concretarán en el -

esquema de política econ6mica que se adopte. 

Ahora bien, esas luchas o, dicho en otros términos, este pro

ceso, tiene su origen en el reconocimiento de que existe una de

terminada problemática econ6mica que en mayor o menor medida es 

tá impidiendo el buen funcionamiento del sistema. Este reconoci-
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miento lleva implícita la necesidad de adoptar medidas de polí-

tica econ6mica que permitan superar la problemática identifica-

da; tales medidas, en su conjunto, es lo que llamaremos "esquema 

de política econ6mica". Resumiendo, se puede decir que el proce-

so de política econ6mica es aquel mediante el cual se llega a la 

adopci6n de un determinado esquema de pol!tica econ6mica, encam~ 

nado a resolver una problemática identificada previamente. 

Al igual que cuando hablábamos del concepto que cada escuela 

de pensamiento tiene acerca del Estado, en el caso del proceso -

de política econ6mica puede señalarse algo semejante, es decir, 

cada escuela enfoca este proceso de una manera diferente. Siguie~ 

do con los ejemplos que manejamos antes, tenemos que para la es-

cuela neoclásica el proceso de política econ6mica tiene un cara~ 

ter distinto al que se señal6 antes, es decir, como para esta e! 

cuela no existe lucha de clases ni intereses antag6nicos, el pr~ 

ceso en cuesti6n no es una lucha. Dada una problemática, se tra

ta t:inicamente de elegir ciertos "medios" con el objeto de alcan

zar determinados "fines"; los medios deben ser la alternativa 6E, 

tima y, por tanto, deben ser compatibles con los fines que se 
2 persiguen, Esta es una postura claramente tecnicista, que hace 

caso omiso de los conflictos de c~ase que pueden suscitarse al -

determinarse los medios y los fines. Para esta escuela los fines 

u objetivos son relativamente f~ciles de identificar, puesto que 

lo que se persigue es el bienestar de la sociedad en su conjunto, 

dado que no existen antagonismos en su interior; los medios para 

alcanzar tales fines se limitan a la elecci6n de la alternativa 
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"6ptim~" que es, por tanto, una simple cuesti6n t~cnica. 

Un enfoque alternativo al anterior lo encontramos en la escue 

la marxista. Para ~sta, los obst4culos que se presentan al buen 

funcionamiento del sistema se resuelven, con la mediaci6n del Es 

tado en tanto que instrumento de la clase dominante, a trav~s de 

restablecer las condiciones necesarias para la acumulaci6n del -

capital privado, esto es, restableciendo las condiciones para lo 

grar una tasa de ganancia adecuada. En este sentido, para los 

marxistas ortodoxos no tiene sentido el t~rmino "proceso de pol! 

tica econ6mica•, puesto que la pol!tica econ6mica siempre estar4 

en funci6n de los intereses de la clase dominante, y ~sta, por -

tanto, no tiene que luchar para imponerlos porque est4n ya im~-

puestos dentro de la propia funci6n estatal. La lucha de clases 

quedar!a de alguna manera neutralizada por el Estado en favor de 

la clase dominante al imponerse la pol!tica econ6mica. 

De la misma manera que cuando hablamos del Estado, aqu! se re 

chazan estas posiciones por parecernos extremas e inadecuadas P! 

ra explicar la realidad. Simplemente las hemos mencionado para 

destacar el hecho de que el proceso de pol!tica econ6mica tiene 

diferentes connotaciones de acuerdo con la perspectiva desde la 

cual se enfoque. 

Cabe señalar que existen otras interpretaciones aparte de las 

mencionadas, respecto al Estado y al proceso de pol!tica econ6mi 
3 ca. Estas interpretaciones diferentes pueden provenir o bien de 
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otras escuelas, o bien de distintos autores dentro de una misma 

escuela. Sin embargo, y en tanto que aqu! solo interesa destacar 

los aspectos relevantes del proceso de pol!tica econ6rnica a ni-· 

vel te6rico, para después analizar c6rno se da un caso concreto -

del mismo, esos enfoques alternativos serán omitidos. 

Resumiendo lo dicho hasta aqu!, podernos decir que el proceso 

de pol!tica econ6rnica es la serie de luchas y presiones entre -

los distintos sectores sociales por anteponer sus intereses eco

n6rnicos ante los del resto, al momento de determinarse un esque

ma de pol!tica econ6rnica que será puesto en marcha, y que benefi 

ciará a uno o varios de esos sectores dependiendo del éxito que 

cada cual haya tenido en su lucha. 

Ahora bien, sin intentar profundizar en el tema dado que no -

es el objetivo que aqu! se persigue, podernos dar una idea gene-

ral de c6mo es que los sectores pueden beneficiarse de uno u 

otro esquema de pol!tica econ6mica. Como se señalaba antes, es-

tos esquemas son una serie de medidas de pol!tica econ6rnica que 

deben guardar un m!nimo de coherencia entre s!, es decic, son 

una serie de medidas, cada una de las cuales puede estar encami~ 

nada a resolver un determinado aspecto de la problemática gene-

ral, pero cuyos efectos dPben estar en concordancia con el resto, 

es decir, no deben tener efectos contraproducentes sobre los de

más aspectos de la problemática. As!, las medidas deben tener ca 

herencia entre s! al tratar de resolv~r aspectos parciales de la 

problemática general, y de ah! que se hable de un esquema. 
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Ahora bien, cada esquema de pol!tica económica tiende a priv_!. 

legiar determinados aspectos de la econom!a en su conjunto; los 

esquemas de estabilizaci6n, por ejemplo, privilegian los equili

brios financiero y externo, mientras que esquemas distintos pri

vilegian variables distintas. Dependiendo del esquema, resultar! 

entonces beneficiado uno u otro sector. De lo anterior queda en 

claro porqué cada sector estar!a buscando, dentro del proceso de 

pol!t:ica econ6mica, que se adopte un esquema que vaya a privile

giar sus intereses particulares. 

Cabe destacar, finalmente, que cada esquema de pol!tica econ~ 

mica está relacionado con una escuela de pensamiento distinta, -

es decir, de acuerdo con la concepci6n que cada escuela tiene, 

se hacen el diagn6stico y las propuestas, y a su vez, de acuerdo 

con el diagn6stico y las propuestas, se determina entonces al 

sector cuyos intereses resultarán privilegiados. Retomando la ar 

gumentaci6n previa, puede señalarse que de acuerdo con la capac,!. 

dad de negociaci6n o de presi6n que cada sector tenga se determ,!. 

nará la concepci6n que prevalecer! en el diagn6stico y selecci6n 

de la alternativa a instrumentar. 

Para dar una idea más clara del proceso de pol!tica econ6mica, 

se hace necesario ahora pasar a describir las etapas que lo con

forman. 

1.3.; Las Partes del Proceso de Pol!tica Econ6mica 
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Los diferentes autores que han abordado el tema del proceso -

de pol!tica econ6mica han propuesto un ndmero diferente de eta--

pas, de acuerdo con los elementos que a cada uno han parecido 
4 más importantes. A pesar de lo anterior, existen puntos de coi~ 

cidencia entre los autores respecto a algunas de estas etapas, y 

es atendiendo a tales coincidencias que se plantean a continua-

ci6n las etapas o partes del proceso. Tenemos entonces las si---

guientes: 

a) An!lisis de la realidad o diagn6stico. En esta etapa del pro-

ceso podemos incluir varias cuestiones: la ubicación específica 

del o de los aspectos de la realidad considerados como problema-

tices; el diagn6stico propiamente dicho , es decir, la explica-

ci6n que se da a tales problemas; la diferencia existente entre 

la realidad y la situaci6n que se considera ideal; la forma en -

que se piensa que cada agente est~ incidiendo en el problema; la 

delimitación de ~ste con respecto a otros problemas espec!ficos, 

etc., es decir, se trata de precisar todos aquellos elementos 

que de alguna manera influyen en la problem4tica identificada, -

as! como determinar también para quiénes y en qu~ medida es pro

blemático. 

b) Bdsqueda del consenso social. Esta etapa del problema es par

ticularmente importante desde la perspectiva que nos ocupa por -

lo siguiente: hab!amos planteado que cada sector de la sociedad 

o aqente econ6mico se hab!a propuesto anteponer sus intereses 

por encima de los de los demás. Para ello, cada uno trataría de 
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elaborar un diagn6stico de la situación tal que lograra el con-

senso social, puesto que del diagndstico que se realiza se deri

van las medidas a adoptar. Resulta entonces de gran importancia 

para cada sector o agente la bdsqueda de dicho consenso, pues en 

esa medida podrá influir para que se privilegien sus intereses 

al determinarse la pol!tica econ6mica. 

c) Froposici6n de alternativas y selección de instrumentos. Una 

vez identificado el problema, el siguiente paso consiste en diae 

ñar las alternativa• posibles que puedan darle solucidn. Cada 

sector o agente puede proponer la alternativa que le parezca m4s 

adecuada, de acuerdo con su propio diagnóstico de la situaci6n. 

Ahora bien, dentro de todas las propuestas planteadas, se selec

cionará aquella que haya logrado el mayor consenso, y que apare! 

ca como la mejor y la más viable. Cabe agregar que las propues-

tas deben evaluarse de manera precisa con respecto a las conse-

cuencias directas e indirectas que pueda tener, y con un cierto 

margen acerca de su efectividad. 

d) Puesta en práctica de la propuesta seleccionada. Una vez que 

se ha escogido la alternativa considerada como la mejor, el si-

guiente paso es ponerla en práctica. Lo que resulta importante -

aqu! es cuidar las posibles desviaciones que puedan darse entre 

la propuesta original y su instrumentación, pues ello podr!a eve~ 

tualmente requerir de modificaciones en la primera, si las cond! 

ciones lo hicieran necesario. Resulta importante destacar que un 

proceso de pol!tica econ6mica no es un proceso lineal que se ini 
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cia en un momento determinado, pasa por las etapas aqu! señala-

das y despu~s finaliza¡ en realidad, el proceso, en la forma en 

que aqu! se presenta es simplemente una descripci6n con fines 

metodológicos, pues en la práctica lo que sucede es que se da 

una superposici6n de distintos procesos que se inician cada uno 

en momentos diferentes, dando lugar a que los resultados o efec

tos de algunos influyan de maneras diversas sobre los otros. De 

ah! que re•ulta importante en el transcurso de la instrumenta--

ci6n, ir evaluando lo• efectos parciales obtenidos y comparar--

los con los que se pretend!a lograr en el planteamiento original¡ 

de ser necesario, se introducir!an las modificaciones requeridas. 

e) Evaluaci6n de los resultados obtenidos. La evaluación que de

be hacerse de los resultados obtenidos presenta diversos aspee-

tos: el técnico, es decir, la medición de las desviaciones que -

se presentaron de acuerdo al planteamiento original¡ el económi

co, esto es, lo que se refiere a la incidencia que el proceso en 

cuestión tuvo sobre los dem~s aspectos de la ecorom!a; y el pol! 

tico, que tiene que ver con quiénes y en qué medida resultaron -

beneficiados con la instrumentación de la alternativa selecciona 

da, cómo se alteró la estructura de poder y a favor de quien, 

etc. Se trata, pues, de evaluar los resultados obtenidos a todos 

sus niveles, analizando las deficiencias que presentó y, en su -

caso, tratar de corregirlos o minimizarlos, lo que en la prácti

ca corresponder!a a iniciar un nuevo proceso de pol!tica econ6mi 

ca. 
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Esta descripci6n de las etapas del proceso encubre ciertos as 

pectes importantes del mismo, por lo que conviene profundizar un 

pece> en ellos. 

Debe señalarse que el análisis que se hace de una realidad e~ 

pec!fica siempre estará determinado, o al menos fuertemente in-

flucnciado, por el enfoque que se le dé, como se hab!a señalado 

ant!!s; ello implica que quienes hacen el diagn6stico le van a im 

prinir su propia concepci6n del funcionamiento de la econom!a. -

En consecuencia, el diseño de la estrategia y su instrumentaci6n 

padecerán la misma limitaci6n; dado un diagn6stico, la pol!tica 

econ6mica se diseñará e instrumentará en funci6n del mismo, y si 

el diagn6stico es errOneo, la pol!tica adoptada será también e-

quivocada. Debe destacarse, por otra parte, que aan cuando el 

diagn6stico pueda ser correcto las alternativas de política eco

nOmica pueden presentar contradicciones en la relaci6n objetivos

instrurnentos, es decir, dado un diagn6stico, y dada la estrategia 

seleccionada en base a éste, en la medida en que cualquier real~ 

dad social es sumamente compleja y presenta maltiples aspectos, 

un instrumento utilizado para alcanzar uno de los objetivos pue

de afectar negativamente la obtenci6n de otro, y pueden entonces 

verificarse contradicciones en la pol!tica econ6mica. Esto, en -

altima instancia, dependerá de la coherencia que el esquema se-

leccionado guarde en su interior. Otro caso que puede darse es -

que si el diagnOstico descansa sobre supuestos equivocados, los 

instrumentos utilizados pueden tener efectos contraproducentes -

respecto a los objetivos que se pretend!a alcanzar. 
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Por otra parte, y como se ha dicho repetidamente, la adopci6n 

de un determinado esquema estará determinado por la presi6n de -

ciertos grupos sociales; sin embargo, existen otros elementos im 

portantes que estarán interviniendo en el proceso, tales como 

factores externos, técnicos, ideol6gicos, etc., que estarán lim! 

tando en alguna medida la capacidad negociadora de los grupos i~ 

volucrados. Adem4s, dado que el proceso va adaptándose a las cir 

cunstancias cambiantes, las presiones que los grupos sociales 

pueden ejercer también variarán en los distintos momentos del 

proceso, en decir, si al momento de definir una política econ6m! 

ca determinada un grupo social no pudo imponer sus intereses, 

ello no quiere decir que dentro del periodo de instrumentaci6n -

de la misma no pueda hacerlo, por lo que las modificaciones que 

pueda sufrir la política econ6mica en su ejecuci6n estarán influ 

idas por dichas presiones. 

Finalmente, debe señalarse que un proceso de política econ6m! 

ca y la instrumentaci6n de la política econ6mica resultante, van 

a modificar uno o varios aspectos de la realidad, por lo que el 

paso siguiente sería iniciar un nuevo diagn6stico de la realidad 

que se enfrenta, dando lugar a un nuevo proceso de política eco

n6mica. Como se señal6 antes, la realidad social es demasiado com 

pleja como para pretender que en ella se den procesos lineales; 

en este sentido, debe reiterarse que no se puede establecer con 

precisi6n cu4ndo es que se inicia un proceso y cuándo termina, -

sobre todo si se considera que distintos procesos se dan de man~ 

ra simultánea,unos en la fase inicial, otros en la fase final¡ -
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ellos mismos se relacionan entre sí, se condicionan y se modifi

can. As!, una política econ6mica, salvo circunstancias muy espe

ciales, no se puede ubicar temporalmente. Sin embargo, ello no -

impide distinguir las etapas que lo conforman, aan cuando ello -

solo se haga con el fin de ilustrarlo. 

Un aspecto fundamental del proceso de pol!tica econ6mica est4 

dado por los agentes, grupos, clases o sectores que intervienen 

en ~l. Convendr!a entonces profundizar un poco en este punto. 

1.4.) Agentes que Intervienen en el Proceso de Pol!tica Econ6mica 

Con base en algunas consideraciones previas, podría pensarse 

que los agentes que intervienen en el proceso de política econ6-

mica son, fundamentalmente, dos: la clase dominante y la clase -

dominada; en este contexto, al Estado le corresponder!a Gnicame~ 

te el papel de ejecutor de la pol!tica econ6mica, en funci6n de 

su rol de instrumento de la primera. Sin embargo, la realidad es 

m4s compleja. Ninguna clase es homogenea; en su interior se dan 

pugnas, contradicciones, y hasta contraposici6n de intereses. Por 

otra parte, al Estado le corresponde el papel de defensor del 

status quo, por lo que debe adoptar una actitud conciliadora en

tre los grupos antag6nicos; adem4s debe portar la bandera de la 

"unidad nacional", lo que en dltima instancia nos remite al con

cepto de salvaguardar la soberan!a nacional en contra de los in

tereses expansionistas de las potencias extranjeras. Todo esto -
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se hace más difícil cuando la coyuntura econ6mica se presenta ad 

versa,a consecuencia de que las pugnas entre y al interior de las 

clases se agudizan. En estas circunstancias, el Estado debe op-

tar por la defensa de los intereses de una o varias fracciones -

de la clase dominante, con lo que su participaci6n dentro del pr~ 

ceso adquiere un carácter más activo. Cabe señalar, sin embargo, 

que estas cuestiones están determinadas por las especificidades 

de cada sociedad: el sistema político, la estructura institucio

nal, la estructura de poder, incluso por el "grado de conciencia 

de clase• de sus integrantes, etc. 

A pesar de las salvedades anteriores se puede intentar una g~ 

neralizaci6n acerca de los agentes o grupos que intervienen en -

el proceso. Tendríamos entonces a las distintas fracciones de la 

clase dominante, tales como el capital financiero, los industri! 

les, los exportadores, los comerciantes, los prestadores de ser

vicios, etc. En general, se considerarían a las agrupaciones em

presariales, pues sería difícil que un solo agente pudiera infl~ 

!r sobre la política econ6mica. Tendríamos también a las distin

tas fracciones de la clase dominada, entre las cuales los sindi

catos ocuparían un lugar destacado. Asimismo, deberán considerar 

se los diferentes grupos y asociaciones civiles que representan 

los intereses de la clase media; aquí podrían incluirse a las 

asociaciones de profesionistas y bur6cratas. Los grupos de acad~ 

micos, intelectuales, ide6logos y formadores de opini6n p~blica, 

entre los que podríamos incluir a los medios masivos de comunica 

ci6n, pueden jugar un papel importante en un momento dado por -~ 
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las propias características de su actividad. 

Los partidos políticos pueden ser tambi~n grupos de inter~s -

importantes en este proceso porque representan, de acuerdo con -

su ubicaci6n dentro del espectro político, los intereses de dis

tintas clases o fracciones de clase. Por otro lado, y dependien

do del marco institucional de cada sociedad, podrían ser los en

cargados de proponer las alternativas de política econ6mica en-

trr. las cuales se decidiría la mejor. Esto, como se menciona, de 

pende del marco institucional especifico, pues puede darse el ca 

so de que los dístintos partidos no tengan realmente la represe~ 

tatividad que para ello se requiere. 

Otros grupos socíales que deben considerarse como participan

tes del proceso son por ejemplo, los vinculados a actividades re 

ligiosas, los cuales tambi~n tendrán mayor o menor injerencia de 

acuerdo a las especificidades de cada sociedad. Finalmente, debe 

considerarse como un elemento importante a la opini6n pOblica, -

pues es ella, en Oltima instancia, la que decide el proyecto de 

gobierno que se ejercerá, en el marco de los comicios electorales, 

pues segdn habíamos considerado antes el contexto que nos ocupa -

es el de una sociedad institucional, democrática, a pesar de las 

salvedades que puedan hacerse a tales conceptos. 

El Estado, con sus diversos mecanismos de participaci6n, est~ 

r1.3 incluido, ya como representante de los intereses de la clase 

dominante,ya en su papel de conciliador de los antagonismos de 
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clase¡ en su calidad de "gestor" o "administrador" de la pol!ti

ca econ6rnica adquiere un especial matiz: es él quien asume, en -

dltima instancia, la responsabilidad del proceso. 

Se puede decir ahora que contarnos con el rn!nirno de elementos 

te6ricos necesario para poder analizar un caso concreto del pro

ceso de pol!tica econ6mica. Este caso es el que se da en torno a 

la crisis que se inicia en la econorn!a mexicana a partir de 1982. 

Debernos reiterar que en la realidad los procesos de este tipo 

no son lineales ni siguen las pautas que aqu! se han demarcado -

con fines metodol6gicos. Con base en esto, se presentar~n las 

etapas antes señaladas de acuerdo a lo que la informaci6n y la -

evidencia disponibles permitan, tratando de adecuarlas a las eta 

pas descritas;sin embargo, debe señalarse de entrada que por las 

propias caracter!sticas del proceso, quedarán lagunas sin llenar. 

A pesar de ello creernos posible dar una idea de c6rno se realizan 

en la práctica el proceso de pol!tica econ6mica y sus etapas, 
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2} LA ECONOMIA MEXICANA EN EL PERIODO 1940-1982 

En el cap!tulo anterior se ha señalado c6rno es que desde dis

tintas 6pticas se concibe un proceso de pol!tica econ6rnica, y se 

ha visto el aspecto metodol6gico del mismo, es decir, se ha hecho 

una descripci6n de sus etapas desde un punto de vista formal. Pa 

ra poder llevar toda esta conceptualizaci6n a un plano concreto, 

se requiere ahora de seguir las etapas que se han presentado, no 

sin ;intes reiterar que la realidad es mucho más compleja que un 

proceso lineal, tal y como se describe al proceso de política e

con6rnica en las páginas anteriores. 

En este sentido, se hace necesario, antes de pasar a analizar 

cada una de esas etapas en el caso concreto de la crisis mexica

na de 1982, destacar brevemente los rasgos esenciales que prese~ 

ta el Estado mexicano, as1 corno las principales caracter!sticas 

del desarrollo econ6rnico del país, para de esta manera poder en

tender cuáles son las causas de la crisis actual. Este es pues, 

el objeto de estudio del presente capítulo. 

2.1.J conceptualizaci6n del Estado Mexicano 

Corno se ha señalado, un Estado es una instituci6n cuyo objet! 

vo es garantizar las condiciones de reproducci6n del sistema eco 

n6rnico; para poder ejercer su funci6n, requiere de un cierto gr~ 

do de autonomía relativa respecto a las clEes sociales. 



El Estado mexicano no es la excepción a la regla anterior, si 

bien presenta una serie de especificidades que le hacen apare

cer como un caso peculiar dentro de la historia econ6mica moder

na. Esas peculiaridades surgen de su mismo proceso constitutivo, 

por lo que se hace necesario recordarlo brevemente. 

El Estado mexicano moderno tiene sus ra!ces en el proceso re

volucionario de 1910, el cual se origina en lo esencial por las 

carencias masivas de la mayor!a de la población acumuladas desde 

la ~poca de la Colonia hasta la dictadura porfirista. 

Durante el periodo comprendido entre 1910 y 1936, las diver-

sas pugnas y conflictos que se sucedieron entre los grupos que -

luchaban por el poder impidieron la consolidaci6n de un Estado -

capaz de sustentar un "proyecto nacional" que orientara de mane

ra definida el desarrollo del pa!s. La llegada de Cárdenas al p~ 

der da un giro sustancial a esta situación. Bajo el cardenismo, 

se constituye un verdaderoy efectivo proyecto nacional, en el 

cual se asignan a las clases sociales un papel determinado. Den

tro de este periodo, el sistema socio-pol!tico adquiere matices 

muy especiales, a partir de los cuales se configurará el desarr~ 

llo posterior del país. c. Pereyra define la situación en los si 

guientes t~rminos: 

"Este proyecto nacional de desarrollo le permite al grupo vi~ 

torioso en la revolución canalizar en su favor el impulso popu-

lar y fortalecer la legitimidad del Estado hasta un punto sin pr~ 
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ccdente ••• La reforma aqraria, la nacionalización de los ferroca-

rrilas y la expropiación petrolera, sumadas a ciertos textos de 

la constitución ••• , al contenido popular y nacionalista de los -

programas de gobierno y el ambiente cultural e ideológico produ

cidos por el estallido revolucionario, confieren al Estado mexi

cano una enorme base de apoyo social y un grado considerable de 

autonom!a frente al bloque dominante." 5 

A lo anterior deben agregarse las instituciones creadas en el 

periodo cardenista, entre las que destaca el •partido Oficial de 

la Revolución". La visión pol!tica del presidente C!rdenas le -

llev6 a crear los canales institucionales a trav~s de los cuales 

las clases sociales podr!an participar en la vida pt1blica, al 

mismo tiempo que se contemplaban como la forma idónea de control 

de las mismas. As!, el sector obrero se organizó bajo la forma -

de sindicatos, en la Confederación de Trabajadores de México; 

las clases campesinas organizadas se agruparon en la Confedera-

ción Nacional Campesina, y las populares, entre las que destaca 

la burocracia, en la Confederación Nacional de Organizaciones P~ 

pulares. Estas tres organizaciones han funcionado desde entonces 

como base del partido oficial, d4ndole sustento popular a cambio 

de concesiones económicas a sus bases, y econ6micas y pol!ticas 

a sas l!deres. 

Debe señalarse que estas organizaciones han sufrido transfor

maciones importantes a medida que el •proyecto nacional original• 

del cardenismo fue desvirtuándose. Si en el primer momento la .

disciplina y sumisión ideológica de las clases populares se ob-

tuvo a cambio de ·concesiones econ&nicas, principalmente, a medi-
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da que ha ido avanzando el proceso de desarrollo del pa1s, y con 

él ha ido reduciéndose el margen del Estado para otorgar dichas 

concesiones sin provocar enfrentamientos con la burguesía, las -

relaciones con el Estado y las clases populares han ido modifi-

c4ndose a la par; as1, aunque la tradicional alianza sigue fun-

cionando a cambio de concesiones, éstas han ido reduciéndose, 

provocando en ciertos momentos tensiones en la relación, mismas 

que se han solucionado a través de negociaciones entre el grupo 

gobernante y lo que se ha dado en llamar "burocracia sindical", 

es decir, los lideres sindicales, que manifiestan una cada vez -

mayor incapacidad para representar efectivamente a sus bases. 

A medida que ha ido deteriorándose la relación Estado-clases 

populares, también ha ido deteriorándose el sustento social del 

primero; sin embargo, deberá tenerse presente que el sistema de 

concesiones si bien resulta debilitado, sigue funcionando, es de 

cir, aunque el Estado ha ido perdiendo el consenso popular que -

le dió origen y forma, aan no se ha presentado en él una ruptura 

definitiva. 

De esta manera, el Estado mexicano, legitimado por la lucha -

popular y por la esencia de su proyecto nacional original, inst~ 

tucionalizó el consenso a través de la organizaci6n de las masas 

dentro del partido oficial, y se garantiz6 su apoyo por medio de 

un sistema de concesiones, a cambio de la surnisi6n política y, -

como señala Pereyra, de la "independencia ideológica" de dichas 

masas, todo lo cual le permitió al mismo tiempo consolidar su au 
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tonom!a relativa frente al bloque dominante. 

Aqu! cabr!a cuestionarse un poco acerca de la existencia de -

organizaciones sindicales que funcionaran al margen del sistema 

oficial. Efectivamente, las clases trabajadoras han intentado en 

distintos momentos independizarse del control oficial; sin emba~ 

go, esos intentos han sido, en el mejor de los casos, pocos y 

ef!m~ros, si bien podr!an señalarse algunas excepciones. La ex-

plicaci6n a dicho fendmeno podr!a encontrarse en las mismas ca-

racter!sticas del sistema pol!tico mexicano, es decir, dado que 

los sindicatos han establecido su alianza con el Estado a cambio 

de concesiones econ6micas y la correspondiente swnisi6n pol!tica, 

los sindicatos independientes han tenido pocas posibilidades de 

~xito respecto a alcanzar la satisfaccidn de sus demandas; ~sta, 

y en dltima instancia, el expediente de la represi6n directa, -

han sido las armas usadas por el Estado para mantener bajo con-

trol a los trabajadores. 

Otro rasgo distintivo del Estado mexicano y que tambi~n tiene 

su origen en el cardenismo, es su relaci6n con el sector empres~ 

rial, organizado, a instancias del propio C4rdenas, en c4rnaras ~ 

de industria y comercio. En efecto, durante el sexenio del pres! 

dente.C4rdenas se conformd la CONCANACOMIN, es decir, la Confede 

raci6n de c4rnaras Nacionales de Comercio e Industria, que poste

riormente se separaron en concanaco y Concam!n, y que ten!a la -

funci6n de representar los intereses del comercio y la industria 

en la vida nacional. Posteriormente, en 1941, ful creada la cana 
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cintra (C4mara Nacional de la Industria de la Transformación),con 

el mismo fin. 6 

De esta manera, el gobierno ten!a como interlocutores a los 11 

deres industriales, y as!, una forma más de ejercer su control so 

bre las clases sociales. Cabe señalar que, al igual que en el ca

so de las organizaciones populares, la relación entre Estado y e~ 

presarios ha variado con el tiempo, por la·misma lógica que si--

gui6 el patr6n de desarrollo del país, es decir, por el constante 

desvirtuamiento que sufrió el •proyecto nacional original" del -

cardenismo. Sin embargo, los canales institucionales de particip~ 

ci6n de las clases sociales, creados o consolidados con Cárdenas, 

han sido el sustento del sistema pol!tico mexicano, base de la es 

tabilidad pol!tica y fundamento del proyecto nacional. 

Por dltimo, debe señalarse tambi~n el marco legal que le con

fiere al Estado mexicano la posibilidad y obligación de orientar 

el desarrollo del pa!s en beneficio de las clases desprotegidas. 

En efecto, en la Constituci6n de 1917 queda claramente establee~ 

do que, en funci6n del inter~s pdblico, el Estado tiene el dere

cho y el deber de orientar el desarrollo del pa!s a trav~s de -

mdltiples mecanismos. De esta manera, se garantiza al Estado la 

posibilidad de intervenir, directa e indirectamente, en la vida 

económica. El papel activo que ha jugado el Estado mexicano que

da sustentado jur!dicarnente, y la orientación que se le confiere 

es la de un Estado protector de las mayor!as. 

De esta manera, queda establecido el marco de instituciones en 
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el cual descansa el Estado mexicano; que le ha dado forma y orie~ 

tación; que ha permitido al pa1s avanzar en el terreno econdmico 

sin hacer peligrar la estabilidad social; pero que, al mismo tiem 

po, ha limitado de alguna manera el desarrollo pol!tico de la so 

ciedad civil, dado el grado de swnisidn requerido de ella para el 

buen funcionamiento del sistema pol!tico mexicano. 

En este marco, el Estado ha sido capai de sustentar un proye=. 

to nacional, no obstante las modificaciones que l!ste haya sufri

do con el tiempo; claramente, ese proyecto ha implicado la prese~ 

vacidn del status quo a favor de las minor!as privilegiadas, es 

decir, el Estado mexicano ha cumplido con la funci6n tedrica an

tes señalada de defender los intereses de la clase dominante.Sin 

embargo, ello no quiere decir que para ~ lograrlo haya tenido que 

recurrir al control directo de las mayor!as; por el contrario,se 

ha apoyado en ellas para cumplir tal funcidn, lo cual le confie

re una particularidad tal vez dnica en la historia del desarrollo 

capitalista mundial. 

Ahora bien, a partir de 1940, y con base en el proyecto nac12 

nal antes aludido, se puede apreciar en la historia econdmica de 

M6xico un largo periodo de estabilidad acompañado de un constan

te crecimiento. Si bien no se puede hablar de un proceso unifor

me, lo cierto es que en t~rminos generales el pa!s avanzd acele

radamente en el terreno de la industrializacidn, con las illlplic! 

ciones que un proceso de esta naturaleza conlleva en los planos 

social y pol1tico. 
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Sin embargo, el patr6n de industrializaci6n adoptado necesari~ 

mente implicaba limitaciones, que se manifiestan de manera clara 

hacia finales de la d~cada de los 70s. A partir de ese momento la 

econom!a mexicana se ha caracterizado por una creciente inestabi

lidad, que alcanza sus m&xirnas expresiones en las crisis de 1976 

y 1982. 

Para poder analizar de manera rn4s clara el desarrollo de la -

crisis actual, as! corno el proceso de pol!tica econ6rnica en tor

no a ella, se destacar4n de manera general los rasgos de la eco

nom1a nacional y la pol!tica econ6rnica en tres periodos: de 1940 

a 1970, obviando las diferencias que se dieron en los subperio-

dos comprendidos; de 1970 a 1976, y de 1976 hasta 1991, para de! 

pu~s analizar con mayor detalle las causas mediatas e inmediatas 

que condujeron a la crisis de 1982. 

2.2.) Tendencias Relevantes en los Años 1940-1970 

Los años que van desde 1940 hasta finales de los 60s se carac 

terizan por un acelerado crecimiento econ6rnico, en el cual el -

pals sufre profundas transformaciones: de ser eminentemente agr! 

cola, pasa a tener corno motor del crecimiento al sector indus--

trial; la poblaci6n emigra constantemente a las ciudades, genera~ 

do un acelerado proceso de urbanizaci6n. A medida que el desarro

llo industrial avanza, el pa!s se moderniza en sus sectores m4s -

din'1nicos, lo cual contrasta con aquellos que no pueden gozar de 

loa beneficios de la industrializaci6n, dando lugar a contradic

ciones muy marcadas (v@ase el Cuadro 2.1). 
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En este periodo, las condiciones de expansión de la econom!a 

mundial, y la inserci6n específica de M~xico en ésta, dan lugar 

a una creciente penetraci6n del capital extranjero, provocando -

serias distorsiones, tanto en la esfera de la producci6n como en 

la del consumo. 

El Estado juega un papel activo en este proceso. Orientado por 

un af4n modernizador, que se contempla como sin6nimo de industri~ 

lizaci6n, adopta medidas claramente favorables a la acumulaci6n -

del capital en el sector industrial. Estas políticas, generalmen

te de corto plazo, favorecen un patr6n de industrializaci6n inade 

cuado a las condiciones específicas de la economía nacional. 
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La sustituci6n de importaciones es el modelo industrializador 

por excelencia en este periodo a nivel de los pa!ses atrasados.Se 

le concibe, en su secuencia 16gica, de la siguiente manera: prim~ 

ro se sustituirían los bienes de consumo no duradero, después los 

de consumo duradero¡ después se sustituir!an los bienes interme

dios, y por altimo los bienes de capital. Esta secuencia, al par~ 

cer 16gica, genera, sin embargo, sus mismas l:illlitaciones: para pr~ 

ducir los bienes de consumo, se hace necesario aumentar las impoE 

taciones de bienes intermedios y de capital, lo cual genera en lo 

externo una gran dependencia de este tipo de bienes y en lo inter 

no, se presenta como un obst4culo a su continuaci6n por los pro

blemas que se presentan en la balanza de pagos. En la primera eta 

pa, el déficit externo resultante puede ser cubierto mediante las 

exportaciones agr1colas y el turismo, renglones en los que tradi

cionalmente los pa!ses en desarrollo presentaban super4vit; sin -



embargo, a medida que el proceso avanza, el problema se vuelve -

más complejo, tal como acontece en la economía mexicana en la dé 

cada de los 70s. 

Por otra parte, este patr6n genera un consumo distorsionado, 

orientado a los estratos de la poblaci6n de altos recursos, con

tribuyendo a una distribuci6n del ingreso crecientemente concen

trada. 

Dentro de la estrategia de política econ6mica tendiente a fa

vorecer este modelo industrializador, destacan las siguientes m~ 

didas, adoptadas de manera particular en la ~poca del "Desarrollo 

Estabilizador" (1958-1968): la protecci6n a la industria nacional 

respecto a la competencia externa de la cual, por cierto, las 

principales beneficiarias son las empresas transnacionales y las 

grandes empresas nacionales ligadas de alguna manera a las prim~ 

ras; la política cambiaria, que persigue la estabilidad de la p~ 

ridad para favorecer (por cierto, de manera altamente indiscrimi 

nada) las importaciones necesarias para la continuaci6n del pro

ceso sustitutivo; la política de inversiones extranjeras, que sin 

asomo de selectividad, promueve la llegada de capitales externos 

que "contribuyan" al desarrollo industrial; la política fiscal, -

que a través de un vasto sistema de subsidios y excenciones pro

mueve la acumulación privada, y que se caracteriza por una extr~ 

ma rigidez en cuanto a los ingresos, con la subsiguiente rigidez 

en el gastoi la creaci6n de obras de infraestructura industrial 

y de servicios básicos a la poblaci6n, que persigue subsidiar al 

capital, pero que por la misma rigidez de la política fiscal re-
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sulta a todas luces insuficiente para promover un desarrollo equ~ 

librado; la pol!tica de precios y tarifas de los bienes y servi-

cios producidos por el Estado, orientada tambi~n a subsidiar la -

acumulaci6n de capital industrial. Menci6n aparte merece la pol!

tica que se siguiO en el agro, y que tuvo como resultado princi

pal su descapitalizaci6n por la continua y excesiva transferencia 

de recursos a la industria a la que fue sometido. Esta transferc~ 

cia se dio por la v!a del financiamiento a las importaciones in

dustriales, a trav@s de la exportaci6n de productos agr1colas,as1 

como por medio del abastecimiento de materias primas y alimentos 

a bajo costo, lo que permiti6 mantener estable el nivel de precios 

y salarios. Asimismo, proporcion6 a la industria una suficiente -

oferta de mano de obra, misma que contribuy6 a mantener bajos los 

salarios. 

Es as! como los gobiernos posteriores a Cárdenas fueron prom~ 

viendo la acumulaci6n privada de capital en el sector industrial, 

como v!a para modernizar el pa1s. Ello fue posible, por una par

te, por las condiciones de expansi6n de la economía mundial duran 

te estos años; por otro lado, por la estabilidad social y pol!ti

ca que viv!a el pa!s en lo interno, y que ten!a su sustento en la 

alianza "Estado-clases populares" que se ha descrito anteriormen

te, y que pod!a ser alimentada con concesiones dado el constante 

crecimiento econ6mico del pa1s, y el todav!a amplio margen de m~ 

niobra del Estado. As1, @ste cumpl1a con su funci6n de defender 

los intereses de la clase dominante, portando como bandera el -

"proyecto nacional de industrializar el pa!s en beneficio de toda 

la poblaci6n"; la necesaria autonom!a relativa se sustentaba en -
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la alianza con las clases dominadas, aunque, como se ha señalado 

ya, dicha alianza sufri6 un cont!nuo deterioro en favor de la 

"otra alianza": Estado-empresarios. 

La situación sin embargo no pod!a ser indefinida. Hacia fina

les de los años 70s, se manifestaban ya los s!ntomas de agotamie~ 

to del modelo de sustitución de importaciones, as! como s!ntomas 

de malestar social. Por otra parte, la econom!a mundial presenta

ba tambi@n señales de llegar al fin del prolongado auge de posgu~ 

rra, lo que dada la alta dependencia que había aclJllll.a:k1 México -

respecto al exterior, iba a repercutir de manera inevitable en la 

economía nacional. 

2.3.) Agotamiento del Modelo Industrializador y la Pol1tica Econ6 

mica, 1970-1976 

La llegada al poder de Luis Echeverr!a, en 1970, marca as! una 

nueva etapa en la conducción estatal de la econom!a y la pol!tica 

nacionales. El Presidente Echeverr!a, consciente del deterioro 

que estaba sufriendo el pacto social, as! como de la necesidad de 

ampliar el margen de legitimidad del sistema, llev6 a cabo una p~ 

l!tica cualitativamente distinta a la de sus predecesores. La se

rie de medidas que se llevaron a efecto a lo largo de su régimen 

(por ejemplo la pol!tica salarial, la pol!tica exterior, la afec

tación agraria en el altimo año de su sexenio), ten!an por objeto 

ampliar el margen de maniobra estatal recuperando el consenso de 

las clases populares, aunque de maltiples maneras enfrentaron al 

Estado con el bloque dominante. 
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La politica econdmica, conocida como de •freno y arranque", -

enfrent6 desde sus inicios serias limitaciones. Por un lado, es

taba la necesidad de atender a las carencias masivas de la pobl~ 

ci6n acumuladas durante los años del Desarrollo Estabilizador, -

as! como crear un sistema de infraestructura básica e industrial 

que rompiera los cuellos de botella tambi~n acumulados durante -

los años previos y que representaban un serio obst4culo a la ex

pansi6n futura de la econom!a. Pero por otro lado, el Estado ca

rec!a de fuentes suficientes de ingresos que le permitieran rea

lizar dichas obras, as! como tambi~n enfrentaba una sistem4tica 

oposici6n para instrumentar las reformas (l~ase fiscales) neces! 

rias para allegarse dichos recursos. La oposici~n provenia, natu 

ralmente, de una burgues!a acostumbrada a los privilegios y ca-

rente de una visidn de largo plazo que le permitiera entender 

que tales medidas finalmente retornar!an en su propio beneficio, 

por la v!a de una ampliacidn de las oportunidades rentables de 

inversi6n. 

Si bien se hacia necesaria una ampliaci6n del gasto pdblico -

para aumentar la producci6n (se ha argumentado que la principal 

causa de la inflación en estos años, aparte de la importada, era 

la baja producción, insuficiente para atender a la demanda) , y -

as! abatir las presiones inflacionarias que amenazaban con cons

tituirse en un obst4culo al crecimiento, se levant6, a lo largo 

de este r~gimen, una.sistemática oposici6n, proveniente en buena 

medida de las autoridades financieras, argumentando que un mayor 

volumen de gasto generaria inflaci6n, es decir, se confundian cau 

sas con efectos. En este contexto, agravado por la recesi6n e in-
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estabilidad de la economía mundial, la pol!tica económica no pudo 

desenvolverse conforme a sus prop6sitos iniciales. 

El gasto pdblico durante este sexenio sí se incrernent6, no obs 

tante las presiones que se ejercieron en contra. Sin embargo, y -

con el pretexto de mantener bajo control el proceso inflacionario, 

se combind una política fiscal expansiva con una pol!tica moneta

rio-financiera restrictiva; de esta manera, se provoc6 un efecto 

negativo: la política de gasto pdblico resultó francamente insufi 

ciente para incrementar la oferta, y las presiones inflacionarias 

se vieron agudizadas. La escasez de oportunidades rentables de i~ 

versión, la política monetario-financiera restrictiva, el difere~ 

cial de inflaci6n respecto al exterior, fueron, entre otros, ele

mentos que propiciaron una creciente dolarización del mercado mo

netario-financiero, movimientos especulativos y fugas de capital, 

as! corno el endeudamiento exterior en que se hab!a incurrido para 

financiar el gasto, que finalmente desembocaron en la devaluaci6n 

y crisis de 1976. A lo anterior, debe agregarse el elemento pol!

tico-ideológico que convirtió a la crisis, con profundas ra!ces -

estructurales, en una "crisis de confianza", por las "erróneas~ 

líticas del gobierno", argumento que trata de justificar la espe

culación y las fugas de capital. 7 

En cierta manera, la debilidad del sistema en estos años, re-

flejada en la política de freno y arranque, obedece a la cont!nua 

erosión del sustento popular en el periodo previo: 

wsi antes el grado de autonomía relativa y el margen de manio-
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bra pol!tica le permit!an al Estado adoptar medidas que atendie

ran al interés general, la tendencia cada vez más acentuada al es 

trechclllliento de esos márgenes reduce la movilidad estatal. Si a 

ello se agregan v!nculos personales crecientes entre los miembros 

de la burocracia pol!tica, a la vez capitalistas, y los otros du~ 

ños del capital, se comprenderá la inclinaci6n del sistema pol!t! 

coa perder sus peculiaridades originales ••• ", segtin palabras de 

Per«lyra. El mismo autor señala más adelante:· "En estas condicio

nes tiende a disminuir la base social del Estado, cuyas concesi~ 

nes al bloque dominante lo a!slan del sustento popular del que d~ 

pende. Los cimientos mismos del sistema pol!tico están en cues--

ti6n.118 

La incapacidad pol!tica y econ6mica del grupo gobernante, as! 

manifiesta, para hacer frente a los problemas de fondo, llegaron 

a su máxima expresi6n con la crisis de 1976; en lo econ6mico,con 

la devaluaci6n y las circunstancias que la rodearon; en lo polí

tico, con el patente malestar social que se manifest6 con la se

rie de rumores desestabilizadores y la posterior' campaña de des-

prestigio que se desat6 en contra del Presidente. 9 

2.4.) El Auge Petrolero, 1977-1981 

La crisis de 1976 tuvo sus manifestaciones principales en los 

desequilibrios fiscal y financiero, en la agudizaci6n del proce

so inflacionario, en la fuga de capitales, el deterioro de las -

cuentas con el exterior, la devaluaci6n, la ca!da de la inversi6n 

y el aumento del desempleo abierto, 



A los aspectos estructurales de la crisis, presentes desde los 

dltimos años de la d~cada de los 60s, vino a sumarse una tibia y 

muchas veces contradictoria política econ6mica, que al no lograr 

resolver los problemas estructurales, exacerb6 las contradiccio

nes impl!citas. A lo anterior debe añadirse una situaci6n inter

nacional crecientemente caracterizada por la inestabilidad y la -

pérdida de dinamismo en su ritmo de crecimiento, a lo que se sum6 

el "shock petrolero" de 1973, profundizando las tendencias recesi 

vas previas. 

La magnitud de la crisis interna, as! como el elevado monto -

que hab!a alcanzado el endeudamiento con el exterior -podría pe~ 

sarse que también influyeron las presiones internas, provenientes 

del gran capital-, llevaron a la Administraci6n entrante, en 1976, 
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a firmar un Convenio de Facilidad Ampliada con el Fondo Monetario 

Internacional, en el cual se comprometían a restablecer las condi 

cienes de equilibrio macroecon6mico básicas. Las llamadas "recetas" 

del Fondo son ampliamente conocidas: parten del supuesto de que -

la inflaci6n es causada por un gasto pdblico excesivo que increme~ 

ta la demanda por encima de la oferta; con base a este diagn6sti

co, la solución es simple: se contrae la demanda por la vía de r~ 

ducir el gasto pdblico y se complementa con Úna política monetaria 

y salarial restrictiva. El nivel de precios aumenta a un ritmo me

nor como resultado de la ca!da en la demanda; como contraparte, -

cae la inversión, pues por un lado no hay demanda, y por el otro, 

la política monetaria hace que los capitales productivos se des-

placen hacia áreas no productivas (sistema bancario-"especulativo"l. 

Resultado: aumento desproporcionado del desempleo, con todas las -

secuelas que ello implica. 



Tal fue la situación entre 1976 y 1977 en México. A las gran

des carencias y desigualdades acumuladas durante las tres décadas 

previas, vinieron a sumarse las ocasionadas por .las recomendacio

nes del FMI. 

Un elemento, sin embargo, vino a cambiar radicalmente este p~ 

norama. En efecto, el anuncio del descubrimiento de enormes reser 

vas petroleras en el subsuelo mexicano hizo variar las expectati

vas sobre el futuro de la economía, tanto a nivel interno como ex 

terno. 

El impulso a las actividades de explotación y exportación pe

troleras no se hizo esperar. En su inicio, el nuevo dinamismo en 

la actividad económica proveniente del sector petrolero se cana

lizó por la v!a de una mayor utilización de la capacidad insta!~ 

da, la cual, sin embargo, pronto mostró sus limitaciones, 

Para poder aprovechar la favorable coyuntura de la economía in 

ternacional, caracterizada por la escasez y precio en ascenso del 

petróleo, era necesario destinar grandes montos a la inversión en 

la industria petrolera. Sin embargo, la planta productiva enfren

taba serios obstáculos por los cuellos de botella acumulados. 

Por un lado, en los años previos la formación de capital hab!a 

resentido una fuerte pérdida de dinamismo. Por otra parte, exis-

tía una gran desintegración se~torial de la planta productiva,así 

como una alta dependencia tecnológica del exterior. Estos elemen

tos, entre otros, determinaron en gran medida que para poder apr2 
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vechar la coyuntura externa y utilizar el potencial petrolero c~ 

mo una palanca que impulsara el desarrollo econ6mico, se tuviera 

que recurrir a las importaciones de manera creciente. As!, a tr~ 

v~s de la importaci6n se lograr!a romper los cuellos de botella 

y expandir aceleradamente la plataforma de exportaci6n del crudo. 

Se decidió entonces liberalizar las importaciones. 

Los excedentes petroleros ven!an a aliviar de esta manera las 

principales restricciones al crecimiento de la econom!a: los dé

ficits fiscal y externo. Adem~s, finalizaba el Convenio firmado 

con el FMI y, con ello, las limitaciones a la expansi6n del gas-

to prtblico y la econom!a. 

Gracias al impulso dado a la actividad económica por el gasto 

ptlblico y la expansi6n de la industria petrolera, la econom!a a

vanz6 aceleradamente en estos años. La sola generaci6n de cuatro 

millones de empleos habla de dichos avances. 10 Por otro lado,el 

subsidio al consumo se increment6, si bien de manera indiscrimi-

nada, apoyando as! a las clases populares. Asimismo, los niveles 

de bienestar social (sobre todo salud y educaci6n) mostraron cie~ 

to dinamismo. Grandes obras de infraestructura industrial pudie-

ron ser realizadas, al mismo tiempo que se fortalec!a el sector 

industrial paraestatal. 

De esta manera, la economía mexicana creci6 a tasas elevadas -

en medio de una situaci6n mundial caracterizada por la "estanfla

ci6n". Sin embargo, el dinamismo no habr!a de durar demasiado. Di 
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versos factores estaban obstaculizando un crecimiento armónico de 

la econom!a. La crisis agr!cola y el consiguiente aumento en los 

precios internos, mayores que la inflación externa, los obstácu

los a la expansión de la oferta interna, la liberalizaci6n indi~ 

criminada de las importaciones, la dependencia del exterior, la 

desarticulaci6n intersectorial de la planta productiva, as! como 

factores culturales, tuvieron como resultado que los excedentes 

petroleros fueran progresivamente insuficientes para financiar -

las importaciones. Si a ello agregamos el exceso de liquidez en 

los mercados financieros internacionales, que buscaba una colee~ 

ción rentable, tendremos completo el cuadro de los principales -

determinantes de la deuda externa contratada entre 1978 y 1980. 11 

Por otro lado, el auge de las importaciones redujo de manera 

considerable los efectos positivos que pudo haber tenido el exce 

dente petrolero si se hubiera canalizado hacia el mercado inter

no, tanto en materia de inversi6n -y el consiguiente efecto mult! 

plicador-, como de generaci6n de empleos, as! como de una mayor -

integraci6n y desarrollo tecnológico de la planta productiva na

cional. 

Cabe destacar tambi~n la insuficiente atención que se dio al 

agro en estos años. Si bien se puso en marcha el Sistema Alimen

tario Mexicano (SAM) como un intento por lograr la autosuficien-

cia alimentaria, la persistencia de la crisis en este sector po

ne de relieve la insuficiencia del apoyo que se le brindó. La so 

lución que se dió al problema, como se menciona anteriormente, -

fue la creciente importación de alimentos. 
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El petróleo habta permitido enfrentar la crisis de 1976-1977 

por la vta de restablecer los equilibrios macroecon6micos básicos 

(déficits externo y fiscal). Sin embargo, los problemas estructu

rales subyacentes, determinantes en dltima instancia de la crisis, 

habtan sido soslayados. 

En realidad, durante toda la década de los 70s las medidas de 

polttica económica estuvieron encaminadas, con pocas excepciones, 

a paliar los efectos de la crisis estructural, cuya causa residía, 

en dltima instancia, en el agotamiento del modelo industrializa-

dor. Primero con el endeudamiento externo, y después con el petr~ 

leo y un mayor nivel de deuda, se pretendi6 restablecer el dina-

mismo del mercado interno para que pudiera absorber la producci6n 

de una planta industrial orientada a la satisfacci6n de las nece

sidades (por demás superfluas) de la poblaci6n de mayores ingre-

sos. Al no promover un cambio estructural que reorientara el apa

rato productivo hacia la satisfacci6n de las necesidades básicas 

de la poblaci6n, generando al mismo tiempo una redistribuci6n del 

ingreso hacia abajo, los problemas fundamentales de la economía -

quedaban sin resclver. 

Las limitaciones de la oferta y la consiguiente presi6n de la 

demanda de productos básicos (la causalidad va en este sentido,y 

no como indicarta el FMI: incremento de la demanda por encima 

de la oferta), se constituían en un impulso adicional a las 

presiones inflacionarias que empezaban a erigirse en un serio obs 

t4culo a la pol!tica económica. Por otro lado, la inflaci6n exter 

na se revert!a hacia la econom!a nacional a trav~s del mercado de 

capitales vía el aumento de la tasa de interés. Un factor .adicio-



nal que presionó el nivel de precios fue la introducción del im

pue,sto al valor agregado (IVA) en 1980, as! como también influyó 

la expansión de la base monetaria como v!a de financiamiento del 

déficit pdblico, que en estas condiciones crec!a aceleradamente. 

El proceso inflacionario, as! exacerbado, aumentaba la deman

da por importaciones, dada la relativa estabilidad que presenta

ba el tipo de cambio. Esto presionaba la balanza de pagos y pro

mov!a el uso del cr~dito externo, lo cual retroalimentaba el pr~ 

ceso al hacer m!s pesada la carga financiera de la deuda. 
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En este contexto, la sobrevaluación de la moneda era cada d!a 

m!s evidente, lo que fomentaba la adquisición de activos externos. 

La banca privada nacional no permanec!a al margen, sino que tomó 

un papel activo en el proceso especulativo, promoviendo incluso -

la desintermediaci6n financiera. 12 

El proceso especulativo que se agudizaba d!a con d!a no pod!a 

continuar indefinidamente; las fugas de capitales, la desinterm~ 

diación financiera, el deterioro de las cuentas con el exterior, 

as! como las condiciones de inestabilidad derivadas de lo ante-

ricr, sumado al deterioro de las finanzas p~blicas, a las pol!t! 

cas monetaria y fiscal restrictivas implantadas en 1981, y a los 

cambios desfavorables en el contexto internacional (ca!da del pr~ 

cio del petróleo, mayores incrementos en las tasas de interés, y 

posteriormente, la suspensión del crédito externo), llevaron a~ 

na situación insostenible: la inversión productiva ca!a, el des

empleo se generalizaba y la moneda finalmente se devaluó. Se ini 

ciaba as! una crisis cuya profundidad y duracidn eran dif !ciles 



de predecir. 

El pacto social continu6 deteriorandose durante estos años. -

El no haber afectado los cimientos de una estrategia de desarro-

llo que había agudizado la desigualdad, fue un hecho que no pas6 

desapercibido para el movimiento obrero organizado, Esto no qui~ 

re decir que durante el auge petrolero se suscitaran fricciones 

agudas entre las bases y las cdpulas del sistema pol1tico, 

pues los excedentes petroleros sirvieron en parte para alimentar 

el sistema de concesiones antes descrito. Lo que s! se di6, sin 

embargo, fu~ un intento de los obreros organizados por refuncio

nalizar el proyecto nacional, cuya manifestaci6n más significat~ 

va fu~ una propuesta de desarrollo alternativo, dada a conocer -

por el Congreso del Trabajo y por los legisladores obreros del -

partido oficial en 1979. 13 El resultado de la propuesta fue evi-

dentemente el fracaso; el hecho, sin embargo, deja constancia de 

la preocupaci6n de las bases sociales del partido oficial por 

instaurar un nuevo proyecto de desarrollo, más nacionalista y de 

mocrático, que sin lugar a dudas lograría rápidamente un susten

to social de consideraci6n. 

Sin embargo, la crisis que se inicia en 1981 da lugar a que -

las representaciones sindicales dejen al margen esta pugna y pa

sen a defender cuestiones de interés más inmediato, tales como -

el poder adquisitivo del salario; ante la crisis, "la disputa 

por la naci6n" se olvida, y deja su lugar a la disputa por la 

participaci6n en el ingreso nacional por parte de las clases so-
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ciales. 

2.5.) Desarrollo de la Crisis, 1981-1982 

Para poder entender el desarrollo de la crisis de 1982 es ne

cesario atender a tres tipos de causas: las estructurales, las -

coyunturales y las externas. 

Las primeras se han descrito en alguna medida en p4ginas ant~ 

riores, por lo que solo se procederá a ennumerarlas: el desequi

librio sectorial, cuyos aspectos principales son la crisis agr!

cola y la .inexistencia de un sector productor•de bienes de cap! 

tal, con sus implicaciones en cuanto a la dependencia externa: -

la concentraci6n de la riqueza y del ingreso, que limitan la ca

pacidad de crecimiento del mercado interno; y, derivado de lo a~ 

terior, la necesidad de una din4mica pol!tica de gasto pdblico -

para hacer frente a los desequilibrios anteriores. Asimismo, de

be mencionarse también como una caracter!stica estructural de la 

econorn!a mexicana la alta dependencia externa que genera un es-

trangulamiento de la econorn!a en momentos de escasez de divisas 

para financiar las importaciones. 

Corno se ha mencionado antes, todos estos elementos estuvieron 

presentes durante toda la década de los ?Os, y pudieron ser so

brellevados, primero, con endeudamiento externo y, después, con 

103 excedentes petroleros y más deuda, es decir, mientras hubo -

manera de hacer frente a los desequilibrios fiscal y externo, la 
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crisis estructural pudo permanecer bajo control. Sin embargo, ha 

cia mediados de 1981 la situaci6n dej6 de ser favorable. 

Con la ca!da en el precio internacional del petr6leo, tanto -

los ingresos de divisas como los ingresos pdblicos sufrieron un 

fuerte impacto, agrav4ndose as! la tendencia al deterioro que ya 

venía present4ndose tanto en las cuentas con el exterior como en 

las finanzas pdblicas. Las v!as de financiamiento del d~ficit p~ 

blico se estrechaban cada vez m4s; por su parte, las presiones -

inflacionarias internas llevaban a una cada vez m4s evidente so

brevaluaci6n del peso, desestimulando en mayor medida las expor

taciones no petroleras y, como contraparte, haci~ndose m4s atra~ 

tivas las importaciones, as! como la adquisici6n de activos ex

ternos y la fuga de capitales, ante la inminente devaluaci6n. 

Ante esta situaci6n, se toman medidas restrictivas con el fin 

de aliviar un poco las presiones sobre las finanzas p6blicas y -

la balanza de pagos, entre las que destacan una reducci6n del 

gasto p6blico, el restablecimiento de algunos aranceles y permi

sos de importaci6n; asimismo, se autoriza a fines de 1981 un in

cremento de m4s del 100% en los precios de la gasolina y el die

se!. Para hacer frente a las fugas de capital y a los compromi-

sos externos, se contrataron en el segundo semestre de 1981 alre 

dedor de 20,000 millones de d6lares, principalmente a corto pla

zo. Esto tuvo sus efectos en los primeros meses de 1982, cuando 

el peso de la deuda y su servicio, junto a la ca!da en el precio 

del petr6leo, se resintieron en las finanzas pdblicas y en la ba 
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lanza de pagos. El 18 de febrero se decidi6 dejar flotar el peso, 

lo que signific6 una devaluaci6n de la moneda en 67%. 14 Para tra 

tar de reducir los efectos de la inflaci6n, en el Presupuesto F~ 

deral de 1982 se contempl6 una disminuci6n del 3% en el gasto, -

que se trat6 de compensar con una serie de medidas de apoyo a la 

producci6n de b4sicos y a las empresas, con el fortalecimiento -

del control de precios y la reducci6n de algunos aranceles. Se -

adC1pt6 una política cambiaria y de tasas de interés flexibles. -

Ante la inoperancia de tales medidas, y la continuaci6n del pro

ceso inflacionario y especulativo, en abril se llev6 a cabo otra 

reducci6n del gasto pOblico, ésta vez de 8%, se aumentaron los -

precios y tarifas de los bienes que produce el-.Estado y se limi

taron las importaciones. 

Después de la devaluaci6n de febrero, la especulaci6n y la -

fuga de capitales habtan sido en alguna medida contenidas. Sin -

embargo, los cont!nuos ajustes que se estaban llevando a cabo y 

que demostraban la falta de control de las autoridades sobre el 

proceso, ast como la persistencia de la inflaci6n, provocaban 

que la incertidumbre y las expectativas desfavorables continua--

ran. 

Para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los sala--

rios, en marzo se decretaron aumentos salariales de emergencia; 

ello se di6 en un marco de confusi6n y protestas empresariales, 

pc·r cuanto a la obligatoriedad o no de la medida. Ademtls de la -

confusi6n que la medida provoc6, las expectativas inflacionarias 
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y por consiguiente devaluatorias volvieron a generalizarse, y la 

fuga de capitales y la dolarizaci6n resurgieron con nuevo !mpetu. 

A partir de estos momentos, el proceso se volvi6 incontenible; 

las distintas medidas adoptadas para combatirlo (el establecimien 

to de un mercado de cambios dual, la decisi6n de restitu!r los -

llamados mex-d6lares en pesos a su vencimiento, el cierre tempo

ral del mercado cambiario, la solicitud de pr6rroga para la deu

da externa, y las distintas paridades adoptadas hasta el lºde 

septiembre) solamente provocaron una mayor incertidumbre, y por 

su tibieza, contribuyeron a aumentar, en lugar de disminu!r, la 

demanda de d6lares, ante una oferta cada vez menor. Ante esta si 

tuaci6n, se reconoci6 que la única opci6n era establecer el con

trol generalizado de cambios, y para evitar qoe el proceso se 

volviera recurrente, entre otras razones, se tom6 la medida de -

nacionalizar la banca privada. 

Las causas coyunturales de la crisis antes mencionadas pueden 

resumirse de la siguiente manera: entre las externas, destacan ~ 

la ca!da del precio del petr6leo, la elevaci6n de las tasas de -

inter~s sobre la deuda, la situaci6n recesiva mundial que di6 l~ 

gar a un creciente proteccionismo, limitando las exportaciones -

mexicanas de por s! reducidas. Entre las internas, sobresalen el 

impacto de la ca!da en el precio del petrdleo en las finanzas p~ 

blicas y en la balanza de pagos; sus efectos sobre el proceso in 

flacionario, con la consiguiente generalizaci6n del proceso esp~ 

culativo; la tibieza e inoperancia de las medidas adoptadas para 
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contener ambos procesos, particularmente, el hecho de haber man

tenido inalterable la libertad cambiaria, ante una situaci6n que 

era claramente insostenible. Asimismo, influyeron otro tipo de 

causas, entre las que destacan las presiones políticas de cier-

tos grupos, principalmente el capital financiero, que ante las -

enormes ganancias que estaba obteniendo, impidieron de maltiples 

maneras que el proceso pudiera ser frenado, aunque solo fuera 

parcialmente. Estas presiones, y el elemento ideol6ryico presente 

en la serie de rumores desestabilizador~s que se generaron sobre 

todo hacia los alti~os d!as del sexenio lopezportillista. y que 

ee agudizaron despu~s de la nacionalizaci6n bancaria, fueron un 

elemento importante, a pesar de su subjetividad,· en la generali

zaci6n de los procesos inflacionario y especulativo. 

En este sentido, podr!aseñalarse que la crisis de 1982 es una 

crisis estructural que hab!a podido mantenerse oculta gracias al 

endeudamiento externo y a las exportaciones petroleras; cuando -

ambos factores se ven limitados, la crisis estructural sale a 

flote otra vez, pero ahora exacerbada por una serie de elementos 

financieros. 

Al mismo tiempo que se desarrollaba la crisis econ6mica, tam

bi~n iban surgiendo indicios de una crisis política, entendi~nd~ 

la como fricciones crecientes entre el Estado y el bloque domi-

nante. El proceso especulativo es señal de la desconfianza de la 

opini6n pablica respecto a la capacidad de las autoridades para 

retomar el control de las variables econ6micas, lo cual se hizo 
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patente en todo 1982. Con las medidas adoptadas el lºde septiem

bre de ese año, el bloque dominante, encabezado por los afecta-

dos directos por las medidas, empezaron a capitalizar esa descon 

fianza, y el descontento social producido por el fen6meno infla

cionario, de tal manera que las campañas de rumores y de despre~ 

tigio hacia la Administración que finalizaba fueron de una viru

lencia inusitada. Por.otra parte, si bien dichas ,medidas fueron 

en un principio aplaudidas por vastos sectores de la población, 

tales manifestaciones perdieron rapidamente su entusiasmo, e in

cluso se revirtiero11 en contra de su autor, calificándolas de 

"precipitada, innecesaria e inconveniente 11
•
15 

En este contexto, pareciera como si se iniciase una nueva eta 

pa de relaciones pol!ticas entre el Estado y las clases sociales. 

Los obreros y clases populares, sustento histórico del r~gimen -

pol!tico mexicano, se encuentran en una situación de clara des-

ventaja al inicio de la crisis respecto al bloque dominante, 

pues este dltimo resultó ser el principal beneficiario del auge 

petrolero. Por otra parte, el bloque empresarial, encabezado por 

el capital financiero, ha avanzado en su organización a pasos 

acelerados en los Gltimos años, mientras que las clases popula-

res parecen haber perdido fortaleza. 

Este cambio en la relación Estado-clases sociales se manifes

tó cla=amente en los acontecimientoq de 1982, donde el sector e~ 

presarial mostró una actitud particularmente agresiva en contra 

del gobierno, mientras que los sectores populares adoptaron una 
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posici6n pasiva. 

Los enfrentamientos que provocaron las medidas del lºde sep-

tiembre de 1982 plantearon, a nuestro juicio, la necesidad de 

que el gobierno buscara los mecanismos adecuados para restable-

cer un clima de confianza entre los sectores sociales. 

Esto sin embargo, no iba a ser una tarea f~cil. Recuperar la 

confianza empresarial iba a requerir un esfuerzo sin precedente 

por parte del gobierno, después del golpe asestado, a la que se -

hab!a constitu!do en la fracci6n dominante dentro de la inicia-

tiva privada, es decir, el capital financiero.· 

A lo anterior deben añadirse las presiones provenientes del -

exterior. La virtual suspensi6n de pagos en que se encontr6 el -

pa!s en 1982, e incluso los rumores de que se declararía la mora 

toria de la deuda, son hechos que no pueden dejar de contemplar

se en términos de las presiones que provocaron por parte de los 

acreedores extranjeros, encabezados por el FMI. 

Adelant4ndose un poco, podemos pensar que este conjunto de 

presiones y enfrentamientos dieron lugar, en nuestra opini6n,a -

que el gobierno se inclinara por la adopci6n de un programa de -

ajuste de corte conservador, lo que representaba les exigencias 

de la iniciativa privada nacional y de los acreedores extranje-

ros. Cabe señalar, sin embargo, que esta decisi6n no se tom6 

dnicamente por las presiones mencionadas. Debe recordarse que el. 
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Estado posee un margen de autonomía relativa para tomar sus deci 

sienes, y que si bien pudo haber estado influenciado por la acti 

tud y reclamos de los poderosos grupos señalados, creemos que el 

haber adoptado una posici6n conservadora tarnbi~n tuvo que ver 

con la convicci6n del Estado de que ~sta era la adecuada. 

Esto es precisamente lo que se tratara de demostrar en las P! 

ginas subsecuentes. 



CUADRO 2, l 

EVOLUCION DE LA ECONOMIA MEXICANA,1940-1970 

1940 1955 1962 1970 

A. Indicadores macroeconómicos 

l. Producto interno bruto 7774.0 

11, Indice de precios PIB 16. 6 

III. Inversión bruta fija 591.0 

a) Pública autorizada 290.0 

b) Privada 301.0 

IV. Precios de inversión 13.5 

V. Población total (siles 
de personas). 19653.0 

VI. Producto per cápita (ee-) 396.0 

B. salarios 

l. Salarios mínimos urbanos 
(pesos) 

II. Indice del costo de la 
vida obrera. 

C. Balanza de pagosª 

1. Resultado en cuenta corrlen 
te de la balanza de pll8JS , -

II. Exportación de bienes y 
servicios. 

III. Importación de bienes y 
servicios. 

D. Indicadores Financieros 

I. Oferta monetaria 

11, Financiamiento a empresas 
y particulares. 

111. Ingresos tributarios del 
Gobierno Federal. 

l.5 

21.3 

+22.6 

213.9 

191.3 

905.0 

418.0 

(millones de pesos corrientes) 

84870.0 

76.0 

13926.0 

4408.0 

9518,0 

75.3 

30011.0 

2828.0 

6.3 

116.0 

+34.9 

1208.1 

1173.2 

10516.8 

11096. 7 

6156.0 

176030.0 

106.5 

27426.0 

10823.0 

16603.0 

101.2 

37395.0 

4707.0 

12.4 

158.6 

-120.2 

1586.8 

1707.0 

20274.3 

38137.3 

11163.0 

418700.0 

141.2 

82300.0 

30582.0 

51718.0 

133.6 

49090.0 

8529.0 

24.9 

201.0 

-945.9 

2933.1 

3879.0 

49012.7 

110641.2 

20376.0 

FUENTE: P. González Casanova y E. Florescano (Coordinadores, México Hoy, Siglo XXI 
5a. ad., 1981. pap. 78-79. 
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U U E S T U D I O D E C A S O 



3 ) DIAGNOSTICO 

Como se señal6 en el cap!tulo 1, la primera etapa ·del proceso 

de pol!tica econ6mica se refiere al andlisis que se hace de la -

realidad para determinar los aspectos problemáticos que ~sta re

gistra, as! como para explicar las causas de los problemas, es -

decir, se hace un diagn6stico. 

En ·~ste capítulo se presentar~ entonces el diagn6stico de la 

crisis mexicana de 1982, segCn tres posiciones distintas: la ofi 

cial o gubernamental, la empresarial, y una posici6n alternativa 

a las dos anteriores. El objetivo de ello es ilust~ar las distin 

tas explicaciones que se dan a la crisis, para posteriormente p~ 

der entender c6mo se llega a la propuesta de estrategias diferen 

tes. Empecemos con los planteamientos del gobierno. 

3.1.) Diagn6stico Oficial 

El diagn6stico oficial de la crisis de la economía mexicana -

que se inicia en 1982 ha sido planteado por el gobierno en dis-

tintos documentos, entre los cuales destaca el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), y el Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6-

mica (PIRE). Este diagn6stico ha sido complementado con otros do 

cumentos, como los Informes Anuales del Banco de M~xico y los 

textos que acompañan las Iniciativas de ~ey de Ingresos y Egre-

soa de la Federaci6n, entre otros. 



E~ este apartado se tratará entonces de destacar aquellos ra! 

gos que, dentro del discurso oficial, han sido los determinantes 

de la crisis. 

La actual Administración ha reconocido que la crisis tuvo su 

origen en tres tipos de causas: las externas, las estructurales 

y las coyunturales. Lo anterior queda claro leyendo la siguien-

te c1ta: "Los cambios bruscos del contexto internacional -ca!da 

de los precios del petróleo, tendencia alcista de las tasas de -

inter~s y estrechamiento del financiamiento- fueron elementos 

que precipitaron la crisis. Sin embargo, su origen y magnitud 

obedecen tambi~n a factores internos: por un lado son contradic-

ciones que se han generado o han quedado sin solución en el pro-

ceso de desarrollo y, por otro, se explican por la inflexibili-

dad ae la pol!tica económica para reaccionar con oportunidad an

te el cambio adverso." 16 Parece entonces evidente cuáles son los 

tres tipos de causas: las externas han sido detalladas; las es--

tructurales se derivan de las contradicciones que se generaron o 

quedaron sin resolver en el proceso de desarrollo. Por su parte, 

las causas coyunturales parecen estar identificadas con la in---

flexibilidad de la pol!tica económica para reaccionar ante los -

cambios en las circunstancias. Veamos con mayor detalle cuáles -

son las causas estructurales y coyunturales. 

En distintos documentos se han señalado como causas estructu-

rales de la crisis las siguientes: 1) Insuficiencias y desequi

librios en los aparatos p~oductivo y distributivo; 2) Inadecua

da asignaci6n del ahorro interno; 3) escasez cr6nica de divisas; 
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4) persistencia de contrastes sociales. 17 Estos aspectos, en co~ 

binaci6n con otros dos elementos mds, esto es, la inflexibilidad 

de la pol!tica econ6mica y el contexto internacional adverso, 

dieron por resultado la crisis, Veamos con más detenimiento a 

qué se refiere cada uno de estos aspectos. 

Los desequilibrios en los aparatos productivo y distributivo 

se relacionan con la pol!tica de protecci6n comercial que ha pr~ 

valecido en la economía mexicana en las dltimas décadas, princi-

palmente. Esta pol!tica, se argumenta, ha favorecido ineficien-

cias, una inadecuada e insuficiente integraci6n de la planta in-

dustrial, y ha propiciado la dependencia de las importaciones y 

la baja competitividad de las exportaciones. Lo anterior se des

prende de la siguiente cita: 

" ••• la estructura industrial adn muestra un grado de integra-

ci6n insuficiente para permitir al pa!s evolucionar de manera m~ 

nos dependiente. La política de sustitución de importaciones ha 

sido, en general, indiscriminada en favor de la producci6n de 

bienes de consumo duradero y no ha propiciado pn crecimiento m~s 

articulado de las industrias de bienes intermedios y de capital, 

produciendo desequilibrios y rigideces importantes. 

( ... ) 
La política de protecci6n ha favorecido una sustituci6n de i~ 

portacicnes por etapas con bajos niv~les de eficiencia, que ha -

tenido como consecuencia un aparato productivo poco diversifica

do. •le 
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Más adelante se señala, también respecto a los desequilibrios 

en la producci6n y distribuci6n: 

" ••• en forma prograsiva la agricultura se enfren~6 a rendimie~ 

tos decrecientes ••• y se elevaron los costos de inversi6n ••• La p~ 

l!tica de precios de garant!a y las acciones de fomento a la agr~ 

cultura fueron insuficientes para reducir su disparidad frente a 

las actividades no agr!colas, y los términos reales de intercam

bio se modificaron en contra de la agricultura."19 

Respecto al segundo problema, esto es, la inadecuada asigna--. 
ci6n del ahorro interno, el discurso oficial señala que ello obe 

dece, principalmente, a la pol!tica de gasto pQblico que se ado~ 

t6 en el pa!s. El argumento es el siguiente: al aumentar la po-

blaci6n y, por tanto, al expandirse la demanda por servicios pa

blicos, junto a la pérdida de dinamismo de la actividad econ6mi

ca, el Estado se enfrent6 a la necesidad de aumentar el gasto p~ 

blico; sin embargo, ésto no tuvo su correspondencia por el lado 

de los ingresos, que se fueron rezagando respecto al gasto, dan-

do lugar al crecimiento del déficit presupuestal. Para financiar 

este déficit, se recurrid al endeudamiento interno y externo. La 

deuda interna di6 lugar a distorsiones en la asignaci6n del cré

dito en la medida en que el ahorro result6 insuficiente para a

tender a la demanda de las empresas por fondos. Por otro lado, -

el ahorro financiero venta resultando insuficiente, tanto por la 

necesidad de atender a una demanda creciente, como a consecuen-

cia de su estancamiento, propiciado por la inflaciOn. 20 
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La escasez de divisas se explica fundamentalmente por la pol! 

tica de sustituci6n de importaciones, que propici6 la dependen-

cia externa y la baja competitividad de las exportaciones, as! -

como pcr la pol!tica cambiaria, que mantuvo prácticamente fijo -

el tipo de cambio nominal, favoreciendo as! la sobrevaluaci6n de 

la moneda. 

El cuarto problema se refiere a la persistencia de contrastes 

sociales. Al respecto, se señala que el patr6n de industrializa

ci6n ha retroalimentado la desigualdad principalmente al favore

cer un patr6n de consumo dispendioso, que al concentrarse en bie 

nea que generan poco empleo y que presentan altos contenidos im

portados, limita los efectos positivos que para el resto de la -

econom!a podr!a tener un aumento en la demanda. Además, se seña

la, ésto se vi6 favorecido también por la sobrevaluaci6n del pe

so. 

A grandes rasgos, éstos son los principales elementos que di~ 

ron lugar a la crisis, a nivel estructural, segdn se señala en -

el PND. Analicemos un poco más detenidamente estos problemas. 

Respecto al primero de estos elementos, como se señal6, puede 

pensarse que influyeron dos aspectos: la pol!tica de protec--

ci6n comercial, que estar!a referida b~sicamente a los aranceles, 

y la pol!tica cambiaría, que segdn ~e desprende del discurso ofi 

cial, ha estado caracterizada por mantener casi inalterable el -

tipo de cambio nominal, dando lugar a sobrevaluaciones de la mo-

62 



neda en distintos momentos. 

Si bien en el discurso se matizan los distintos elementos, -

puede pensarse que fueron estos dos, b4sicamente, los que dieron 

por resultado las insuficiencias y desequilibrios en la produc-

ci6n y distribuci6n de bienes y servicios. 

Respecto al segundo problema, la inadecuada asignaci6n del ah~ 

rro interno, también puede intentarse un resumen de sus causas. 

Por un lado, estaría obedeciendo a un gasto pdblico que excede -

al ingreso, y que deriva principalmente del rezago en los precios 

y tarifas y del aumento en los subsidios; por el otro lado, el -

problema se origina en el hecho de que México es un país con re

cursos financieros escasos, insuficientes para atender a las de

mandas del sector pt1blico y del sector privado, de tal manera 

que al aumentar los requerimientos financieros del Estado, las -

empresas sufren un desplazamiento en la disponibilidad de dichos 

recursos. Esto se agrava por el hecho de que la captaci6n de aho 

rro financiero sufri6 un estancamiento a consecuencia ·de que la 

inflaci6n propiciaba rendimientos reales muy bajos, incluso negat~ 

vos,a los ahorradores. 

Por su parte, la escasez de divisas se deriva tanto de la po

lítica de protecci6n (por alentar las importaciones y desalentar 

las exportaciones), como de la política cambiaria. 

Finalmente, la persistencia de contrastes sociales también se 
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explica, de alguna manera, por la política de protecci6n, que f~ 

voreci6 un patrón de consumo dispendioso y con altos contenidos 

importados. 

En este sentido, los problemas señalados están caracterizados 

por un elemento coman, es decir, el origen de todos los proble-

mas parece ubicarse en la distorsión que ha venido sufriendo la 

estructura de precios relativos. Al hablar de los desequilibrios 

en los aparatos productivo y destributivo, parece sugerirse que 

el problema estaría resuelto con las siguientes medidas: prime

ro, una paulatina y progresiva liberalizaci6n del comercio exte

rior, haciendo uso de su elemento principal: el arancel. En se-

gundo lugar, dando flexibilidad al manejo del tipo de cambio, -

de tal manera que se evitaran las sobrevaluaciones del peso. En 

tercer lugar, modificando los precios a nivel sectorial: por 

ejemplo, los problemas que enfrenta la agricultura podrían solu

cionarse modificando los precios relativos de los productos agrf 

colas respecto a los industriales, concretamente, los precios de 

garantía. 

Lo mismo sucede con el segundo problema estructural, esto es, 

la inadecuada asignaci6n del ahorro. En relaci6n al gasto pabli

co, se sugiere que el problema deriva del rezago en los ingresos 

pdblicos y del aumento del gasto; en este sentido, la solución -

sería incrementar los precios y tarifas de los bienes y servi--

cios, por un lado, y reducir el gasto, principalmente los subsi

dios, de tal manera que se redujera el d~ficit. As!, se libera--
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r!an recuraos financieros para aumentar la disponibilidad de fo~ 

dos para el sector privado. Por otro lado, para aumentar la cap

taci6n de recursos, la sugerencia tambi~n es clara: aumentar la 

tasa de inter~s, de tal manera que el ahorrador obtenga un bene

ficio real positivo a pesar de la inflaci6n. 

E~ cuanto a la escasez de divisas, puede obtenerse la misma -

conclusi6n: al modificar la paridad cambiaria para ubicarla en -

un nivel "realista", se fomentar!an las exportaciones, y se po-

dr!an captar m~s divisas; al liberalizar el comercio exterior, -

la planta productiva tendr!a que sufrir un proceso de moderniza

ci6n, de tal manera que se har!a ·competitiva respecto a los es

t~ndares internacionales, dando lugar a una mayor entrada de di

visas. 

En cuanto al problema de la persistencia de contrastes socia

les, puede señalarse lo mismo: dado que su origen, segan el dis

curso oficial, se ubica en el patr6n de industrializaci6n deriva 

do del proceso de sustituci6n de importaciones, al modificarse -

las pol!ticas de protecci6n comercial y la cambiaria, también se 

estar!an modificando las circunstancias que daban lugar a este -

problema. 

Vemos entonces que, en Gltima instancia, lo que se est~ sugi

riendo es que los problemas estructurales de la econom!a mexica

na obedecen a la distorsi6n en la estructura de precios relati-

vos: precios agr!colas e industriales; precios internos y exter-
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nos (influenciados en forma considerable tanto por los aranceles 

como por el tipo de cambio); el precio del capital (tasa de inte 

rés) y el precio del trabájo >csal~riod); ~~ecios del ~ector pll-

blico (precios y tarifas)' ypr~cios d~F<~¿ctor privado~ y dentro 

de estos dltimos precios controlados y precios no controlados. 

Es necesario señalar que en los distintos documentos donde se 

plantea este diagn6stico, son tomados en cuenta muchos otros ele 

mentes que también contribuyeron a desencadenar la crisis. Por -

ejemplo, al hablar de los contrastes socia~es, se menciona que -

éstos obedecen, en parte, a la excesiva concentraci6n geográfica 

de la población, lo cual, si bien no deja de ser cierto, es a 

nuestro juicio un problema menor. Lo que sí debe dejarse en cla

ro es que aquí solamente está tratando de destacarse lo fundamen 

tal del diagnóstico oficial a nivel agregado, y es en este senti 

do que arriba se afirma que en ~!tima i~stancia parece atribuír

se a la distorsión en la estructura de precios relativos el or!

gen de la crisis. 

cabe también señalar que lo aquí mencionado es una interpret! 

ción propia del discurso oficial plasmado en el PND. Esto es as! 

en la medida en c;ue para sintetizar este diagnóstico no es posible 

seguir textualmente al PND, pues en realidad el diagnóstico está 

fraccionado a lo largo del Plan, como ·podrá observarse haciendo 

una lectura cuidadosa del mismo. Así, por ejemplo, se puede de-

tectar fácilmente lo que se plantea en cuanto a los determinantes 

estructurales de la crisis, pero no es posible hacer lo mismo en 

66 



cuanto a las causas coyunturales. Otro ejemplo claro de dicho --

fraccionamiento se observa en cuanto a la ausencia de una rela--

ci6n de causalidad entre los 4 determinantes estructurales de la 

crisis: en el PND, estos elementos aparecen como si estuvieran -

desvinculados entre sr, cuando en realidad existe una causalidad 

muy clara. Pasemos ahora a referirnos a lo que se ha denominado 

causas coyunturales de la crisis. 

3n el PND las causas estructurales han sido señaladas expl!c~ 

tamente, lo cual, sin embargo, no sucede con las coyunturales.En 

realidad, lo Gnico que se hace es describir las principales man~ 

festaciones de la crisis: "inflaci6n, estancamiento de la produ~ 

cid~, desempleo e inestabilidad cambiaria. 1121 'si recordamos la 

primera cita del presente capitulo, vemos que " ••• su origen y 

magnitud (de la crisis) obedecen tambi@n a factores internos:por 

un lado son contradicciones que se han generado o han quedado 

sin soluci6n en el proceso de desarrollo y, por otro, se expli-

can por la inflexibilidad de la pol!tica econ6mica para reaccio

nar con oportunidad ante el cambio adverso.• 22 Las primeras las 

hab!amos identificado con las estructurales, y las segundas con 

las coyunturales, es decir, parece sugerirse que las causas es--

tructurales, en combinaci6n con la inflexibilidad de la pol!tica 

econ6mica y el contexto internacional adverso, fue lo que desen

caden6 la crisis. 

En este sentido, la inflexibilidad mencionada puede relacio--

narse claramente con las causas estructurales: hubo inflexibili-
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dad al no inducir una modificaci6n oportuna en la estructura de 

precios relativos, principalmente, al no adecuar los precios y -

tarifas del sector püblico de acuerdo a la inflacidn; al no deva 

luar la moneda al hacerse evidente su sobrevaluacidn; al no au-

mentar los niveles de la tasa de interés para brindar rendimien~ 

tos reales positivos al ahorrador; al no adecuar los precios de 

los factores de la produccidn a la dotaci6n natural de recursos 

(capital escaso y trabajo abundante) • La 16gica es la siguiente: 

al no adecuar los precios y tarifas del sector pdblico, los in-

gresos se rezagaron ante un gasto en constante expansi6n, lo que 

di6 lugar a un incremento desmesurado del déficit püblico. Por -

un lado, esto proveed presiones inflacionarias al expandir la de 

manda por encima de la oferta, y por el otro lado, al tener que 

recurrir, en el marco de ingresos rezagados, a un financiamiento 

inflacionario del déficit (emisi6n primaria y deuda interna y e~ 

terna). Al mi.smo tiempo, al disponer de una parte considerable -

de los recursos financieros internos, se provoc6 un desplazamie~ 

to del sector privado en cuanto a la disponibilidad de dichos re 

cursos, presionando al alza la tasa de interés. Sin embargo, el 

no adecuar esta Gltima a los niveles inflacionarios ocasion6 un 

estancamiento en la captaci6n de fondos por parte del sistema f i 

nanciero; de ah! la insuficiencia y la inadecuada asignaci6n del 

ahorro interno. La escasez y alto precio de dicho ahorro generó, 

a su vez, problemas de liquidez a las empresas, contribuyendo al 

estancamiento de la producci6n y por ende al desempleo. Respecto 

al sector externo, el problema estructural de la baja competiti

vidad de las exportaciones y la dependencia de las importaciones 

se agravd por la inflexibilidad que se registró al mantener pr~~ 
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ticamente fijo el tipo de cambio, al hacerse patente la s0breva

luaci6n. Esto contribuy6 de manera fundamental a generar la ese~ 

sez ce divisas y, posteriormente, a provocar la inestabilidad 

cambiaria. As!, al reducirse el precio internacional del petr6-

leo, y por tanto, los ingresos por concepto de exportaci6n, los -

problemas del sector externo y de las finanzas pdblicas se agud~ 

zaron. Al sobrevenir el alza en las tasas de inte~~s externas, -

que pesan considerablemente sobre la deuda que contrajo el pa!s 

con ~l exterior, y al estrecharse las fuentes de financiamiento 

externas, se desencaden6 ~a crisis financiera. Los problemas de 

las empresas, especialmente de aquellas que, dadas las circuns-

tancias, se endeudaron en divisas, se vieron as!.agudizados 1 ta~ 

to respecto a cuestiones de liquidez, como respecto a la imposi

bilidad de importar materias primas, insumos, maquinaria, etc., 

necesarios para mantener el nivel de producci6n. Se lleg6 enton

ces a la situaci6n descrita de estancamiento de la· producci6n, -

desempleo, inestabilidad cambiaria e inflaci6n. 

Tanto para apoyar la interpretaci6n hecha arriba, como para -

tener elementos que nos permitan hacer posteriormente algunas o~ 

servaciones adicionales al diagn6stico oficial, es interesante -

destacar algunas citas textuales del PND: 

"La magnitud de los actuales problemas constituyen una restric 

ci6n efectiva al manejo de la pol!tica econ6mica y social y una 

limitante en el corto plazo( •• ,) 

Para atender la grave situaci6n actual, es conveniente anali-
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zar algunos de los principales acontecimientos del periodo re- -

ciente que, en interacción con los problemas estructurales del -

pa!s, precipitaron y condicionaron la severidad de la crisis. 

La pol1tica econ6mica no tuvo la flexibilidad necesaria para 

afrontar, eficientemente, los efectos derivados de la evolución 

externa ( ••• ) • 

Los problemas estructurales de la econom!a mexicana ••• la ha

cen muy sensible a variaciones en las condiciones econ6micas del 

exterior ( ••• ) 

( ••• ) Lo constru!do en el periodo (*) representará un punto -

de apoyo importante para superar los actuales problemas y propi

ciar el desarrollo futuro. Sin embargo, los desequilibrios fi

nancieros y de balanza de pagos se agravaron, imponiendo restric 

ciones al actual manejo de la política econ6mica. 

El crecimiento del producto se debi6, en gran medida, al cre

cimiento del gasto pablico y el privado y a la evoluci6n favora

ble de los precios de las exportaciones, particularmente el pe-

tr6leo. El crecimiento de la demanda resultante fue superior a 

la capacidad de respuesta del aparato productivo interno, lo que 

oblig6 a realizar importaciones crecientes. Ello, aunado a des

balances sectoriales, se reflej6 en los precios y el sector ex-

terno. La inflaci6n se aceler6 al tiempo que el limitado desliz 

(*) Se refiere al auge petrolero. 
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del tipo de cambio fue insuficiente para compensar el diferen- -

cial inflacionario con el exterior: las importaciones crecieron 

a tasas sin precedente, mientras que las exportaciones no petro-

leras se estancaron. 

La presi6n resultante sobre la balanza de pagos se cubri6 con 

endeudamiento externo, lo que gener6, junto con el aumento de 

las tasas externas de inter~s, mayores presiones sobre la cuenta 

corriente ( ••. ). 

Las deficiencias de la economía no le permitieron ajustarse a 

estas fluctuaciones. La baja relativa en los precios del petr6-

leo a partir de 1981, el endurecimiento del financiamiento exter 

no y el aumento de las tasas de inter~s no pudieron ser atenua-

dos en sus efectos ( ••. )" 23 

La extensa cita anterior de alguna manera sustenta la inter-

pretaci6n hecha antes del diagn6stico oficial. Pero además, nos 

permite hacer algunas observaciones adicionales. 

EL primer lugar, corrobora la relaci6n que establecimos arri

ba eLtre las causas coyunturales y el manejo inflexible de la p~ 

lítica econ6mica. Confirma tambien la apreciaci6n respecto a 

que las causas coyunturales no han sido suficientemente explica

das, en relaci6n al seguimiento, mucho más preciso, que se hace 

de las causas estructurales. 
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Una segunda observaci6n, que está vinculada con lo anterior, 

es que pareciera ser que esta deficiente explicaci6n de la co

yuntura tiene fuertes motivos pol!ticos para estar hecha en es

ta forma, es decir, a lo l~rgo del discurso se puede observar -

que, de alguna manera, se esta culpando a la política econ6mica 

del r~gimen anterior de lo que sucedi6. Sin embargo, es claro 

que ello no puede hacerse de manera abierta: en primer lugar, -

porque ya de por s! el Partido Oficial ha perdido una parte co~ 

siderable de su sustento pol!tico, y por tanto, la nueva Adminis 

traci6n no puede culpar abiertamente a su predecesora de la cri 

sis. En segundo lugar, una parte considerable de los funciona

rios actuales tuvieron algdn papel en el régimen anterior, y en 

este sentido, tendr!an que cargar con parte de la culpa. En 

tercer lugar, y esto es quizá lo más importante, el enfrenta- -

miento entre los sectores pdblico y privado que se dio a conse

cuencia de las dltimas decisiones de la Administraci6n anterior 

(la nacionalizaci6n bancaria y el establecimiento del control -

cambiario), dio lugar a que el Gabinete entrante tuviera que m~ 

nejar la situaci6n con mucho tacto pol!tico, esto es, ten!a que 

tratar de conciliar al Partido Oficial con la opini6n pdblica, 

encabezada por la iniciativa privada del pa!s. Para ello, se -

hac!a imprescindible adoptar una actitud de "realismo" tanto en 

lo pol!tico como en lo econ6mico pero sin romper con la cohe-

si6n interna que el partido oficial debe tener. En este senti

do, nos parece sumamente 16gico el · lenguaje un tanto ambiguo -

que se ha venido manejando en los documentos oficiales, en esp~ 

cial en el PND, en cuanto a las causas que condujeron a la cri

sis. 



Una observaci6n adicional estar!a dada por el hecho,. sumamen

te repetido en distintos ámbitos, de que el discurso oficial, 

tanto del régimen anterior como del actual; puso un énfasis exa- . 

gerado en las implicaciones c,¡ue para el desarrollo de losaéont~ 
..... 

cim.ientos tuvo el sector externo,. concretamente, el alza en las 

tasas de interés, el estrechamiento del financiamiento y la· ca!

da del precio del petr6leo. Tal vez los motivos que se han teni 

do ~ara exagerar estos efectos sean del mismo tipo que los arri 

ba nencionados, es decir, se trat6 tal vez de minimizar la res--

ponsabilidad del manejo de la pol!tica econ6mica respecto a la -

crisis, exagerando los efectos del contexto internacional. 

Por otra parte, estas situaciones, a nuestro juicio, tendr!an 

una motivaci6n adicional: estarían tratando de esconder la esen-

cia del problema, esto es, se estaría tratando de evitar el te-

ner que reconocer que, en altima -instancia, lo que está en cri-

sis es un modelo de acW'.lulaci6n, que fue precisamente lo que de-

termin6 la adopci6n de las medidas criticadas. Este argumento -

se retomará posteriormente. 

3.2.) Diagn6stico del Sector Privado. 

En esta secci6n se tratarán de recoger los principales plan--

teamientos que el sector privado ha hecho en torno a las causas 

que condujeron a la crisis. Para ello, se han consultado distin 

tas fuentes, entre las que destacan los documentos publicados 
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por el Centro de Estudios Econ6micos del Sector Privado (CEESP); 

la revista Trans.formaci6n, editada por la Cámara Nacional de la 

Industria de la Transformaci6n (CANACINTRA); la revista Ejecuti

vos de Finanzas, del Instituto Me:cicano de Ejecutivos de Finan-

zas (IMEF) ; y la revista Expansi6n, del grupo editorial Expan- -

si6n. 

Por la heterogeneidad que presentan los planteamientos que 

aqu! se pretenden recoger, ünicamente se retomarán aquellos que 

pueden considerarse como los más relevantes, por la frecuencia -

con que han sido citados por las diversas fuentes consultadas. -

Cabe señalar que dentro de estas fuentes pueden encontrarse dife 

rencias de opini6n; sin embargo, se presentarán solamente aque-

llas que parecen ser ampliamente compartidas por los representa~ 

tes del sector empresarial. 

En los distintos documentos que se consultaron, parece enton

ces resaltar que uno de los elementos que han sido considerados 

por el sector privado como determinantes de la crisis por la que 

atraviesa el pa!s es la acelerada expansi6n del gasto püblico. -

El sentido de la argumentación es el siguiente: La expansi6n 

del gasto origin6, por un lado, presiones inflacionarias por la 

forma en que fue financiado (emisi6n de circulante) , y por el 

otro lado, provoc6 desequilibrios importantes entre la oferta y

la demanda, dado que la oferta era incapaz de increnentarse al -

mismo ritmo que la demanda, en particular la oferta de aquellos 

bienes que se encontraban sujetos a control de precios (bienes -
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bá5icos). Por otr.a parte, es ampliamente compartida la opini6n, 
. _., 

entre los representantes del sector empresarial, de que la expa!!. 

si6n del gasto gener6 un efecto de "Crowding Out", es decir, que 

la captación de recursos por parte del sector prtblico para fina!!. 

ciar el gasto reduc1a los fondos disponibles para el sector pri

vado, lo que generaba problemas de liquidez. Azf, por ejemplo, 

tenemos lo que señala el CEESP en su revista Actividad Econ6mi

ca: 24 

"Tratando de resumir las causas de esta severa crisis, podr!.!!, 

mes destacar tres aspectos: 

l. La estrategia de pol1tica económica seguida durante los dlti 

mes 12 años que pretend!a estimular la actividad económica me- -

diante un gasto pdblico creciente, financiado cada vez en mayor 

proporci6n con dinero inflacionario. Esta fue la principal fuen 

te de presiones inflacionarias." 

En otro art!culo, el CBESP señala que en tanto que el gasto -

prtblico se expand!a, y los ingresos pdblicos continuaban rezag~!!. 

dese, se ten!a que seguir recurriendo a un financiamiento infla-

ci•)nario del déficit, principalmente por la via de la emisión 

primaria y aumento de la base monetaria, de tal manera que la p~ 

11tica monetaria se encontraba subordinada a la pol1tica fiscal. 

Además,continrta el articulo, la pol1tica de encaje legal como 

forma de financiamiento, implicaba la reducci6n de la disponibi-

lidaó de cr~dito a los particulares, con lo que se generaban pr~ 

blemas de liquidez. 25 
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For su parte, la revista Transformaci6n. hace un breve análi-

sis de las causas de la inflaci6ni ,•ll1~:'.-i~üácÍ6n ~.~ ~~ problema 
;·-<<".'./;,;,~,·::. : .. ':'-:: .·-. ·::.1: .--:\_~·;:·<·~:.:-··_:·:_·_:' "'·- '.' 

fundamentalmente interno, ya quelasiprincipales:causas;son el -
.·,, .\..--,_. 1' ••... , ..•.• , 

incremento desmesurado del medio ci'~(lifi~~t'e nominal ~~iÚdo. por 
:·· ' 

el Gobierno Federal para cubrir: parte de .,su d~ficit J:lresupuestal, 
·.· .... 

el excedente de la demanda por bienes y servicios de la sociedad 

sobre su producci6n, .¡las expectativas de crecimiento de los 

precios por parte del propio mexicano," 26 

: Esta opi~i,6n parec:e .se? ampliamente compartida por los .repre

sentantes c:l~l'·:~e~tor••empresai:.-ial. As!, por ejemplo,. en. u!'la en

trevista aÚfü~;:·JJ.\.iend~za, Presidente Ejecutivo deL'arÜp~ "Bu-
·,·.:,:~: ,::i: ·•• - ..... ·', ,. '.·::' ··' : . ~ . ' -._ '. . ,: -.- .;..:: -•/., 

fe te Industr.i.aú/' ~ste :s~ñal6 que' "La situaci6n 'qttEl \l'iv:Í.mós. es -
" :· -" ... • ' ' •• ,, ,, ·~ ,_,.. .- ' •• -- • 1 • ' ' ' • .·-- •• '. - ,._ - - '· " ·-, ·-- •• < 

el producto df\ln' d~ficit" 'fiscal ~recient~:::: ''. ·21 :. 'béc'i~'racio--
- _ .. •. • !~- ::\.:>-- ,:. . ::<~-::.·· -

nes de este Üpó se déjrifbn ():i.i con grán frecuencia/:pah.icular-
'Y": '. _:(.: .- :::':. ·.-/-·}::.'./:~~-:~·~:J:--;---_ .. ·-·. -.. -._ ·._ .... \ ·:~'. - -\ ;:·.~, .. 

mente a partir de ·la riáciiorializaci6n ba~car.ia :de<la entrada de 
'•,''.:,·· ' 

la nueva AdJn:Í.nistracióri~ ~< .. · 
-',.··.- .. 

'· . ..;';•: 

Otro de los 'eleme~t~s que condujeron a li1: crisis; >segdn los -

voceros del sector empresarial, fUeron ios ~on~rof~s·de.precios. 

Siguiendo con la primera publicaci6n delCEES~/~~e s~ 6it6, 
.: ·: ,: '.; '; ... ~~:.,:(. 

ve-

mos lo que se dice al respecto: 11 2. Lape'rsistencia de repri- -

mir el fen6meno inflacionario mediante ?ontroles de precios (bi~ 

nes y·servicios prtblicos y privados; tasas de interés y la pari

dad del peso frente al d6lar) en vez de atacar el origen del fe

n6meno, Todo esto gener6 distorsiones importantes en el aparato 

productivo y en los sectores financiero y externo." 28 
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Pc>r su parte, la revista Transformaci6n, al reseñar el VI En

cuen~ro Nacional de. I~d~~triales, señala como los efectos del 

control de precios.lbs·siguientes: Descapitaliza a las empresas¡ 

desalienta su creciiniento y propicia la intervenci6n del Estado¡ 

desalienta la producci6n y genera escasez¡ incrementa el gasto -

pGblico v!a subsidios¡ provoca p~rdidas en las empresas paraest~ 

tales¡ distorsiona los mercapos fomentando el sobre-consumo y el 

desperdicio¡ dificulta la planeación a corto plazo; genera mayo

res :ostos a la empresa; propicia la violación de las normas de 

calidad y del precio¡ desalienta la inversi6n, la investigaci6n 

y el desarrollo. 29 

Un tercer elemento que provoc6 la crisis, segttn el sector em-

presarial, fu~ el excesivo protecéionismo que ha prevalecido en 

la industria nacional. Se ha señalado con insistencia que el -

sobreproteccionismo foment6 la ineficiencia de la planta produc

tiva nacional, desalentando las exportaciones y fomentando las -

importaciones, lo cual se agravó, además, por la sobrevaluaci6n 

de la moneda. El CEESP señala en el artículo antes mencionado -

lo siguiente: 

"3. El mantener el proteccionismo indiscriminado al aparato 

productivo nacional, instrumento básico del proceso de sustitu-

ci6n de importaciones. Esto promovió la ineficiencia y por tan-

to la incapacidad para competir en los mercados internacionales. 1130 
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Por su parte, .. lél r~11~:9.ta 'E~PªJ1f!f6n, otro conocido. Portavoz 

del sector empr~~~~~fj~j{A,fa:'~,~.~f1,~c1~'que fue la falta de atenci6n 

prestada a la balanza''come~cial: exterior lo que; en tlltirna ins--
'·"···· 

tancia, derrib6 ai:· peso~'·' Para esta revista, el empeño del go- -

bierno por mantener elevadas tasas de crecimiento junto a las a!_ 

tas tasas de ganancia que estaba obteniendo el sector privado -

("hasta del 60-70%, sin descontar impuestos"), los llev6 a inte-

resarse solamente por "los medios m.1s expeditos para importar m~ 

terias primas que permitieran mantener el mismo ritmo de la em-

bestida de la locomotora del sector pt1blico", lo cuál fué el ele 

mento determinante para desequilibrar las cuentas con el exte- -

rior. Otros elementos que contribuyeron al desequiÍibrio, segt1n 

Expansión, fueron el turismo al exterior, el con.sumo suntuario, 

y la facilidad de acceso al mercado fina~cier.~.:internacional, 

aparte de la sobrevaluaci6n, que ya empezaba a hacerse patente. 

Siguiendo a la revista, se lee l~sigUiente;·"Corif~rme la situa

ción empezó a aparecer con mayor c.laridad, el capÚal inversor - . 

empezó a abandonar el pa!s.en cantidades considerables, seguido 

poco después por el capital empresarial que quer!a proteger los 

ahorros que necesitar!a para comprar materias primas en dólares, 

en alguna fecha futura ••• " Después sobrevino la reducci6n del -

precio del petr6leo, anunciada por D1az Serrano. "Una serie de 

errores estratégicos que se sucedieron después del despido de 

Díaz Serrano, cuando los irritados miembros del gabinete económ~ 

co se hicieron cargo de la situación, costó al país 5,000 millo

nes de dólares por concepto de ingresos antes de terminar el año, 

y obligó a recurir al costoso mercado de los préstamos a corto -

plazo, para saltar el bache." 31 
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Esta situaci6n de desequilibrio en las cuentas externas se 

agudizó por la sobrevaluaci6n de la moneda, dado que ésta res 

taba aan mas competitividad a las exportaciones mexicanas, es-

timulaba las importaciones y el turismo al exterior. Asi, por 

ejemplo, en el VI Encuentro Nacional de Industriales se señaló 

que el origen de los problemas de la balanza de pagos estriba 

en " ••• haber mantenido una paridad irreal ••• ", por lo que se 

propone asegurar una constante revisión y ajuste al tipo de -

cambio, y que la paridad real sea Gnica y libre. Por otra pa~ 

te, la situación del tipo de cambio se agrav6 por el estable-

cimiento del control cambiario, segdn los empresarios: al co

mentar las disposiciones del Banco de México, el CEESP señala 

que lo anico que se logrará será aumentar la escasez de divi

sas; el tener una extensa frontera con Estados Unidos, el pr~ 

mover la sobre y subfacturaci6n en el intercambio de mercan-

cias, y el fomentar el mercado negro de divisas, hacen inope

rante el control de cambios: "La situaci6n antes descrita po

ne de manifiesto que el control de cambios nos aleja, en vez 

de acercarnos al objetivo de mantener en marcha los procesos 

de producci6n y distribuci6n del país, atentando además, co~ 

tra la generación de empleos y contra el sostenimiento de 

sus niveles actuales. 1132 Conclusiones similares se obtuvie--

ron en el VI Encuentro de Industriales antes mencionado, res 

pecto al control de cambios. 

A lo anterior se ha añadido una critica sistemática al e~ 

cesivo reglamentarismo que, segan el sector empresarial, pr~ 

va en todos los ámbitos de la vida econ6mica del pais y que 
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entorpece el desempeño de los distintos agentes involucrados. 

Al parecer, esta critica se agudiza en cuanto a los permisos 

previos de importaci6n que se establecieron a partir de los 

problemas financieros que enfrentaba el pa!s en 1982. A este 

aspecto atribuyen los empresarios una parte del pobre desem

peño de las exportaciones mexicanas en el mercado internacio 

nal. 

Tratando de resumir entonces los diagnósticos de la crisis 

que han hecho los voceros empresariales cons~ltados, puede se 

ñalarse que: 

1.- La acelerada expansi6n del gasto pablico que se di6 como 

consecuencia del aumento en los ingresos de exportación por -

el descubrimiento de los yacimientos petroleros, fue superior 

a la capacidad de absorción de la econom!a mexicana. En con

secuencia, dicha expansi6n tuvo por resultado presiones infl~ 

cionarias, al desequilibrar la oferta y la demanda; al tener 

que recurrir a v!as de financiamiento inflacionarias (emisión 

primaria) al resultar insuficientes los ingresos petroleros; 

al presionar en el mercado financiero por la obtenci6n de re 

cursos, compitiendo deslealmente con el sector privado y, en 

consecuencia, elevando las tasas de interés tse refiere a la 

captación de recursos crediticios en el mercado financiero -

nacional, v!a encaje legal, como una v!a más para financiar 

el déficit presupuestal) • 

2.- Estas presiones inflacionarias se tradujeron en un ensa~ 

chamiento del diferencial inflacionario con el resto del mun 

do, dando lugar a una sobrevaluación del peso mexipano. Esta 
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sobrevaluación agravó los problemas de balanza de pagos, de

rivados del desequilibrio entre oferta y demanda internas (al 

aumentar la demanda por encima de la oferta, se recurrió pro

gresivamente a las importaciones), pues abarataba los produc

tos extranjeros, haci~ndolos más atractivos, y desalentaba 

las exportaciones, al perder su competitividad en el exterior. 

Por otro lado, al hacerse evidente la sobrevaluación, la de-

terminación de mantener sin variación el tipo de cambio prom~ 

vi6 la fuga de capitales ante las expectativas por parte del 

pGblico de una próxima devaluación. 

3.- Los problemas en la balanza de pagos, vistos desde una -

perspectiva estructural seg~n el sector privad~, derivan del 

sobreproteccionismo que se aplicó a la industria nacional du 

rante el proceso de sustitución de importaciones. Dicho so

breproteccionismo, argumentan, promovió la ineficiencia y la 

baja competitividad en el exterior de la planta productiva -

nacional. Como se menciona en el punto anterior, esta situa

ción se agravó por la sobrevaluaci6n del peso. 

4.- Respecto a la rigidez de la oferta nacional para reaccio 

nar ante los cambios en la demanda, el empresariado ha arg~ 

mentado que ~sta se debe, en buena medida, a la persistencia 

de recurrir a los controles de precios para reprimir la infla 

ci6n, lo que dió lugar a la descapitalización de las empresas 

productoras de los bienes sujetos a dichos controles. Además, 

los controles promovieron la escasez de tales productos, pues 

las empresas prefer!an producir otro tipo de bienes, generán

dose distorsiones en los aparatos productivo y distributivo -

del pa!s. 
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E~ términos simplificados, éste es el diagn6stico que el sec-

tor privado ha hecho de la crisis.33 Como se puede apre-

ciar, es muy similar al que ha hecho el Gobierno actual, si 

bien difiere en algunos puntos. El diagn6stico oficial ha pue! 

to un cierto énfasis en las dimensiones estructurales de la cri 

sis, mientras que el diagn6stico privado se ha limitado prácti

came~te a criticar la pol!ticq econ6mica de los dos sexenios 

anteriores. 

El trasfondo del diagn6stico privado es obvio. En el aspec

to econ6mico, el diagn6stico se enfoca a aquellos aspectos que, 

segtl.n este sector, han limitado la obtenci6n de ganancias, es -

decir, la participaci6n estatal de la econom!a, tanto a través 

de su participaci6n directa en la producci6n y distribuci6n de 

bienes y servicios, como a través de su participaci6n indirecta, 

esto es, estableciendo control de precios,de normas, etc. 

su contraparte en el as~ecto político: al diagnosticar que la -

crisis obedece en lo fundamental a la participaci6n pdblica en 

la economía, es obvio que la soluci6n estaría dada por la redu~ 

ci6n de esta participaci6n, con lo cual el Estado reduciría tam 

bién su margen de maniobra , su poder politice. No se quiere -

sugerir con ésto que el empresariado desea asumir el poder polf 

tico en términos absolutos, sino simplemente que, a partir de -

los sucesos de 1982, especialmente a partir de la nacionaliza-

ci6n de la banca y del establecimiento del control de cambios,

el sector empresarial vi6 amenazada su tradicional posici6n de 

privilegio en la toma de decisiones en la política nacional. 
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En este sentido, es claro que los empresarios desean de alguna -

manera limitar la participaci6n estatal en la econom!a, y la fo:E_ 

ma más accesible de lograrlo está en la reducé::~ón del gasto pt1-

blico. Esto es precisamente lo que trata~~.J~ ;de~os'trarse en 

las siguientes páginas. 

3.3.) un Diagn6stico Alternativo. 

En las secciones precedentes han sido planteados el Diagn6st! 

co Oficial y el Diagn6stico del Sector Privado. A nuestro jui--

cio, ambos resultan insuficientes para explicar la situaci6n por 

la que atraviesa actualmente la econom!a mexicana. Por ello, a 

83 

continuaci6n se intentará analizar los elementos que, a nuestro 

entender, son los realmente explicativos de la crisis. Asimismo, 

y en base a este Diagn6stico Alternativo, se harán algunas obser 

vaciones a los anteriores. 

De alguna manera, estos elementos han sido ya establecidos en 

el capitulo 2, a~ referirnos al esquema de industrializaci6n a-

doptado en el pa!s a partir de la década de los cuarentas. Asi-

miamo, en la secci6n referente al Desarrollo de la Crisis, se 

plantearon las circunstancias de caracter coyuntural que la de-

sencadenaron. En este sentido, ac¡u! Gnicamente se retomarán· los 

aspectos más relevantes de esas secciones, con la intenci6n de 

destacar los elementos esenciales que dieron lugar a la situa- -

ci6n actual. 



As!, la idea central de esta secci6n es que la crisis por la 

que atraviesa hoy la econom!a mexicana, es la crisis del patr6n 

de acumulaci6n adoptado, misma que se ha manifestado con.anterio

ridad (1976), y que ahora se presenta con mayor profÜndidad e 

intensidad. Se asume, pues, que la de 1976 y la actual son maní 

festaciones de una crisis que de alguna manera hab!a podido ser 

escondida, soslayada, ante el enorme flujo de divisas que ingre

s6 al pa!s por concepto de exportaci6n de petr6leo y de deuda en 

los años recientes. 

Desde una perspectiva más amplia, puede decirse que esta cri

sis está también relacionada con una más global, generalizada, -

que afecta a la econom!a mundial, relaci6n que se manifiesta de 

manera clara si se analizan los efectos del contexto internacio

nal en la econom!a nacional a partir de 1981; concretamente, el 

alza en las tasas de interés , el estrechamiento del financia- -

miento, la ca!da de los precios internacionales de nuestros pri~ 

cipales productos de exportaci6n, en especial del petr6leo, el -

llamado neo-proteccionismo, el escaso dinamismo de la demanda 

mundial, etc. 

Sin embargo, a~n cuando no es posible negar su importancia, -

lo anterior solo nos interesa en la medida en que se relaciona -

con una de las principales deficiencias estructurales de la eco

nom!a nacional, esto es, ~léi alta vulnerabilidad respecto a los -

cambios en el contexto irit.ernacional. En este sentido, esta con 
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cepci6n de la cisis mexicana como parte de la crisis de la econo

mía mundial se dejará al margen, y nos referiremos solamente a -

la crisis interna. 

como se plante6 anteriormente, se asume aquí que la crisis ac 

tual es la crisis del patr6n de acumulación que se adopt6 en el 

país desde, los años cuarenta. Lo que se pretende decir con esto 

es que las potencialidades de este esquema de industrializaci6n 

·ya han sido agotadas, debido, precisamente, a las contradiciones 

que ~l mismo gener6. Estas contradicciones son lo que entende-

mos como causas estructurales de la crisis, y que como se mencio 

na~a, ya han sido planteadas en el capítulo 2,.por lo que solo -

procederemos a ennumerarlas: desequilibrios sectoriales, que •se 

manifiestan en la ineficiente y desigual relaci6n entre los sec

tores agrícola e industrial, as! como en las desarticuladas rela 

ciones interindustriales; la ausencia de un sector productor de 

bienes de capital, que limita los efectos multiplicadores de la 

inversi6n en los periodos de auge de la economía, y que genera -

fuertes presiones sobre la balanza de pagos¡ una marcada tenden

cia a la concentraci6n del ingreso, que se ha retroalimentado 

ccn el esquema de industrializaci6n, y que, junto a otros facto

res, ha dado lugar a un patr6n de consumo distorsionado e imita

tivo de otras culturas; una alta dependencia del exterior, que -

proviene en parte de la ausencia de producci6n interna de bienes 

de capital, pero que rebasa con mucho este ámbito para ubicarse

ª otros niveles (social y cultural, incluso); uno de los aspee-

tos relevantes de la dependencia externa•ces la 1elevada particip~ 

ci6n de las empresas transnacionales en la producci6n interna de 
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bienes y servicios, misma que también ha contribuido a distorsi~ 

nar los patrones de producci6n, distribuci6n y consumo. 

Todos estos elementos vienen a conformar el contexto extructu 

ral de la economía mexicana. Son el resultado del modelo de acu 

mulaci6n adoptado, y son, al mismo tiempo, las causas de que es

te modelo entrara en crisis; dicho en otros términos, se trataba 

de un modelo auto-limitativo. 

Ahora bien, como se ha señalado en el capitulo 2, a principios 

de la década de los 70s, el Estado, y más concretamente, la Adm~ 

nistraci6n de Echeverría y posteriormente la de L6pez Portillo, 

de alguna manera, estando conciente de esta situaci6n, actuaron 

en consecuencia tratando de ensanchar los márgenes del modelo p~ 

ra que sin llegar a un cambio del mismo, éste pudiera seguir op~ 

rando; la vía que result6 más accesible.fué la de expandir el -

gasto p~blico. 

Primero, el financiamiento provino de la deuda externa¡ des-

pués, de la deuda y de los ingresos petroleros. Sin embargo, las 

propias deficiencias estructurales de nuestra economía limitaron 

el efecto positivo que pudieron haber tenido esas políticas. 

Al iniciarse el periodo del auge petrolero, los ingresos de -

divisas permitieron hacer frente a esas restricciones: los cue

les de botella que presentaba la economía pudieron sersuperados 

por medio del incremento en las importaciones; la insuficiente -

producci6n de alimentos se enfrent6 con importaciones, y poste--
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riormente, con la canalizaci6n de parte del excedente petrolero 

al agro para su estímulo; las desigualdades en el ingreso se ma

ti~aron por medio del gasto pablico: creaci6n de empleos,subsi-

dios al consumo, obras de seguridad social, etc. Sin embargo, el 

problema subyacente persist!a, pues el patr6n de acumulaci6n,en 

esencia, no hab!a sido alterado. 

Hacia 1981, los problemas emergen hacia la superficie de nue

va cuenta. El aumento de los ingresos pablicos hab!a permitido, 

además de lo mencionado, contener las presiones inflacionarias: 

los precios de garantía, los precios y tarifas del sector pabli

co y el tipo de cambio, que son elementos clav~ dentro del proc~ 

so inflacionario, habían podido ser m~ntenidos a un nivel bajo -

artificialmente; las presiones de la demanda sobre una oferta rí 

gida se habían aliviado de alguna manera por medio de las impo~ 

taciones. Sin embargo, al caer el precio del petr6leo, tanto los 

ingresos pablicos como los de divisas se ven considerablemente -

reducidos, y en consecuencia, disminuye la posiblilidad de se--

guir manteniendo esa situaci6n. El resultado: las presiones in-

flacionarias se desatan, dando lugar a que se generalicen las e~ 

pectativas devaluatorias, y con ello, la especulaci6n y la fuga 

de capitales. La devaluaci6n de la moneda, junto al posterior a

nuncio de aumentes salariales de emergencia vuelven a presionar 

el tipo de cambio, y se llega as! a la situaci6n descrita en el 

cap!tulo 2. 

Lo que interesa recalcar aquí no es el desarrollo de la cri-

sis, pues eso ha sido detallado con anterioridad, sino c6mo es -
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que se llega a ella. Partimos de que hay una crisis del patr6n -

de acumulaci6n, que se manifiesta en las deficiencias estructura 

les de la econom!a. Estas deficiencias pueden de alguna manera -

ser escondidas, en el periodo 1970-1981 por medio de los ingre-

sos provenientes del endeudamiento externo y del petr6leo. Sin -

embargo, como se ha hecho evidente, esos ingresos, en el contex

to de las deficiencias estructurales, no hubieran sido nunca su

ficientes para sostener un ritmo de crecimiento de la economía -

por un periodo prolongado, artn cuando se hubieran obtenido tasas 

más bajas de las que se registraron en el auge reciente (recuér

dese, s6lo a manera de ejemplo, el monto que alcanz6 la fuga de 

capitales en 1981-82). 

Si a las deficiencias estructurales se añade, entonces, una -

pol!tica econ6mica que descans6 básicamente en la deuda externa 

y en el petr6leo, y después, los cambios desfavorables en el con 

texto internacional, resulta entonces fácil entender la magnitud 

de la crisis. Esta combinaci6n de elementos, tal y como se ha 

presentado en esta secci6n, es lo que explica a nuestro juicio 

la situaci6n actual. 

Interesa especialmente hacer una observaci6n. En el diagn6st~ 

co oficial se ha manejado una combinaci6n de elementos similar a 

la aqu! escrita. Sin embargo, existe una diferencia fundamental: 

el discurso oficial denota la ausencia de lo que creemos es el 

elemento estructurador de cualquiPr diagn6stico que pretendiera 

hacerse: la"crisis del patr6n de acumulaci6n". Como se señal6 en 
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su oportunidad, en el diagn6stico oficial, al hablarse de los -

cu;;,tro elementos estructurales de la crisis, se observa la au-

sencia de una relaci6n de causalidad entre ellos, cuando en rea 

11dad, las "Insuficiencias y Desequilibrios .en los Aparatos Pro 

ductivo y Distributivo", y la "Persistencia de Contrastes Socia 

les", son causas de los otros dos ("Insuficiencia e Inadecuada 

Asignaci6n del Ahorro Interno" y "Escasez Cr6nica de Divisas"). 

Est.o es algo que puede explicarse por la ausencia de ese concee 

to estructurador. Asimismo, pensamos que esta ausencia explica 

tambi~n muchas de las deficiencias que presenta el diagn6stico 

oficial tal como lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo. 

La raz6n de dicha ausencia parece ser clara. La Administra--

ci6n actual no parece creer, de acuerdo a la evidencia disponi-

ble, que el patr6n de acurnulaci6n se encuentra en crisis. Inclu

so se habla de la de 1976 y de la actual como si fueran dos cri

sis distintas sin relaci6n alguna entre sí, Todo parece indicar 

que esta Administración cree que el patr6n de industrializa-

ci6n adoptado contin~a siendo vigente, funcional; todo es cues

ti6n, se asegura, de adoptar una política econ6mica adecuada. Y 

esa política econ6mica, como se verá en los siguientes capítulos, 

está en funci6n del diagn6stico hecho. Veamos entonces sus prin

cipales rasgos. 
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4,) DETERNINACIOU DE OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 

En este cap!tulo se tratará de plantear los objetivos e ins-

trumentos de la pol!tica econ6mica que se escogieron para hacer 

frente a la crisis por la que atraviesa la econom!a mexicana ac

tualmente. Como se señal6 en el cap!tulo anterior, estos objeti

vos y en especial los instrumentos, derivan del diagn6stico que 

se hizo de la crisis. As!, en la primera sección veremos c6mo es 

que a partir de lo que hemos denominado "Diagnóstico Oficial" se 

planteó el "Programa Inmediato de Reordenaci6n Económica", docu

mento donde se encuentran tanto los objetivos como los instrume~ 

tos de la estrategia económica de la actual Administración; en -

la segunda secci6n se presentarán las principales propuestas que 

ha hecho el sector privado, y que como se verá, también tienen -

su origen en el diagn6stico que hizo este sector. Ahora bien, c~ 

mo el objetivo principal de este trabajo es presentar las posi-

ciones de distintos sectores de la sociedad, en la tercer sec--

ci6n se analizará una propuesta alternativa. Debe señalarse que 

esta propuesta proviene de diferentes fuentes, como pueden ser -

l!deres sindicales, grupos académicos, editorialistas de periód! 

cos y revistas, partidos de oposición, etc., cuyos planteamien-

tos han sido agrupados por ubicarse en una perspectiva relativa

mente semejante. Cabe añadir que en términos generales coincid! 

mos con esta propuesta, por ser la que nos parece la más adecua

da. Veamos entonces qu~ plantea cada uno de estos sectores. 



4.1.) Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica 

Analizar con detalle el Programa Inmediato de Reordenaci6n --

Económica no es el objetivo de esta secci6n, tanto por cuestio-

nes de espacio corno porque rebasa el ámbito estrictamente econ6-

mico. En este sentido, y al igual que se ha hecho en secciones 

precedentes, aqu! se tratará únicamente de destacar lo esencial 

del PIRE atendiendo al objetivo central de este capitulo, es de 

cii:, a los lineamientos esenciales de la estrategia puesta en 

marcha el lºde diciembre de 1982, 

Tenemos entonces que la actual Administraci6n ha instrumenta

do una estrategia de desarrollo econ6rnico que, segrtn sé afirma, 

consta de 2 partes: la primera, que atiende a los problemas de -

corto plazo, y que está contenida en el PIRE; y la segunda, que 

parte de la anterior, y que está concebida de tal forma que pre

tende inducir los cambios estructurales que requiere el pa!s, y 

que en este sentido, tiene una perspectiva de largo plazo; ésta 

se encuentra plasmada en el PND. Veamos entonces lo que plantea 

el PIRE. 

Los objetivos que persigue el PIRE son " ••• combatir a fondo 

la inflaci6n, proteger el empleo y recuperar las bases de un de 

sarrollo dinámico, sostenido, justo y eficiente. 1134 Asimismo, 

se pretende recuperar la soberan!a monetaria y la estabilidad -

cambiaria. Para ello, se plantearon los 10 puntos programáticos: 
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"Primero: Disrninuci6n del crecimiento del gasto pdblico ••• 

Segundo: Úotécción al empleo ••. 

Tercero: Continuación de las obras en proceso con un crite

.·. rio .de selectividad ••• 

Cuarto: Reforzamiento de las normas que aseguren discipli

na, adecuada programaci6n, eficiencia y escrupulosa 

honradez en la ejecución del gasto pdblico autoriza 

Quinto: 

Sexto: 

do ••• 

Protección y estímulo a los programas de producci6n, 

importación y distribución de alimentos básicos pa

ra la alimentaci6n del pueblo ••• 

Aumento de los ingresos prtblicos para frenar el des 

medido crecimiento del déficit y el consecuente au

mento desproporcionado de la deuda prtblica .•• 

Séptimo: Canalización del crédito a las prior!dades del desa 

Octavo: 

Noveno: 

Décimo: 

rrollo nacional ••• 

Reivindicación del mercado carnbiario bajo al autori 

dad y soberanía monetaria del Estado ••• 

Reestructuraci6n de la administraci6n pdblica fede

ral para que actrte con eficacia y agilidad ••• 

Actuaremos bajo el principio de rectoría del Estado 

y dentro del régimen de economía mixta que consagra 

la Constituci6n General de la Reprtblica • .': 35 

De los puntos anteriores, hay algunos que no tienen relevancia 

para nosotros, en la medida en que no son de carácter estrictarnen 

te econ6mico; tal sería el caso de los puntos 4, 9 y 10. Analice 
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mos entonces los demás. En el documento "Criterios Generales de 

Po:.!tica Económica para 1983", en la parte que se refiere al 

PIRE, encontramos que esas medidas, esos 10 puntos, han sido a--

grupados en 4 líneas estratégicas: 1) Políticas y acciones pa-

ra aumentar el ahorro interno; 2) Políticas y acciones para es-

tabilizar el mercado cambiario y reducir la escasez de divisas; 

3) Políticas y acciones para promover el empleo y proteger la 

planta productiva; y 4) Políticas y acciones para combatir la -

in::laci6n. 36 

Dentro del punto 1 encontramos especificadas las medidas, es 

decir, los instrumentos elegidos para aumentar el ahorro interno, 

y que han sido subdivididas en "Ahorro pdblico" y "Ahorro priva-

do". Las principales medidas para aumentar el ahorro pdblico .. .., 

son: el diseño y ejecución de un presupuesto austero, la rees--

tructuraci6n de las finanzas del sector y el fortalecimiento de 

sus ingresos. Respecto al presupuesto, para 1983 se plante6 su 

reducción, como porcentaje del PIRE, de alrededor de 17% a 8.5%; 

esta reducción, sin embargo, estaría regida por el principio de 

equid.ad, lo que significaría reducir los gastos de administra-

ci6n, as! como reorientar las prioridades, en especial respecto 

a la capacidad del gasto para generar empleos y para atender a 

los servicios básicos: educación, salud y seguridad social, se~ 

tor agropecuario e infraestructura de comunicaciones. Además,· 

los sectores energético e industrial adquieren un menor ~nfasis 

en el presupuesto. Respecto al fortalecimiento de los ingresos, 

se plantearon diversas medidas, entre las que destacan: la supr~ 
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si6n del anonimato en las acciones representativas del capital 

de las sociedadesi la aplicaci6n de un impuesto adicional sobre 

la renta de las personas f!sicas con mayores ingresos y·una re

ducción a los contribuyentes de menores recursos; un aumento en 

la tarifa del IVA del 10 al 15%, con sobretasa a art!culos de l~ 

jo, eliminaci6n de algunas excenciones y reducci6n en medicinas 

de patentei aumento del impuesto sobre autom6viles y tenencia o 

uso de veh!culos¡ una medida que destaca respecto a los ingresos 

es que se anunciaron "una serie de decisiones sobre la pol!tica 

de precios y tarifas del sector püblico, que significa abandonar 

los esquemas rígidos que hab!an conducido a la descapitalizaci6n 

de los organismos y empresas püblicas, para adoptar un enfoque -

realista que otorga a cada bien o servicio un precio acorde a su 

costo social ••• 1137 
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Respecto a estos aumentos en preci~s y tarifas, se dice que "Se 

busca tambi~n impulsar la modernización y el cambio estructural , 

ya que al eliminar distorsiones en los precios relativos de los -

factores de la producci6n se alienta el uso de mano de obra y se 

estimula el cambio tecnol6gico, en lugar de perpetuar los proce

sos productivos intensivos en ~l uso de hidrocarburos o dependie~ 

tes del subsidio para su rentabilidaa.•38 

Vemos entonces que en cuanto al ahorro pablico, se plantea redu 

cir el gasto en forma considerable, y respecto al ingreso, se pr~ 

tende aumentarlo v!a incrementos en los impuestos directos (IVA), 

y el incremento en precios y tarifas, principalmente. 



Respecto al ahorro privado, se señala que su;fortalecimiento 

"se apoya en primer lugar en la consistencia del:prograina de p~ 

ll'..tica econ6mica planteado, que permitirá es.tablecer las condi

ciones necesarias para promover el ahorro productivo en lugar de 

la especulaci6n. 1139 En términos prácticos, la dnica medida que 

se tom6 al respecto fue elevar las tasas de interés para fomen

tar el ahorro doméstico y retenerlo en el pa!s, lo que tendría 

como consecuencia "evitar la emisi6n primaria como fuente de fi 

nanciamiento ••• 1140 Esto quiere decir que las tasas de interés 

tendrían que ser aumentadas en tal magnitud que cubrieran el di 

ferencial de inflaci6n con respecto al exterior, para que fueran 

positivas y evitaran las fugas de capitales. Al mismo tiempo,é~ 

to permitiría reducir el exceso de liquidez, lo que apoyaría la 

reducci6n de la inflaci6n y, al mismo tiempo, la estabilidad cam 

biaria. Respecto a las tasas de inter~s subsidiadas, se plante6 

que se buscar!a reducirlas de acuerdo al costo promedio de capt~ 

ci6n para evitar un aumento desmedido de los subsidios financie

ros. Tenemos entonces que respecto al ahorro privado, se adopta 

una política de tasas de inter~s flexible. 

Veamos ahora las políticas y acciones para estabilizar el mer 

cado carnbiario. En primer lugar, se plante6 modificar el siste

ma de control de cambios, estableci~ndose en la práctica dos mer 

cadas: uno controlado y el otro libre. Asimismo, se adopt6 una -

poHtica cambiaria llamada "realista", que en realidad signif!_ 

c6 subvaluar la moneda. Se plantearon algunas medidas para pr~ 

teger a las empresas del riesgo cambiario, como fueron, poste-
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riormente, Ficorca y el mercado a futuros. Para enfrentar la 

escasez de divisas, se estableci6 una pol!tica de racionaliza

ción, de acuerdo a las prioridades definidas. Un aspecto de 

especial importancia fue la restructuraci6n de la deuda pabli

ca, y la necesidad de ratificar el convenio con el FMI para lo 

grar el acceso a dicha reestructuraci6n. 
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Veamos ahora las medidas de protecci6n·a la planta product! 

va y el empleo. Los objetivos declarados eran reducir la tenden 

cia al aumento de la desocupaci6n abierta y evitar el deterioro 

de la planta. Los instrumentos: para proteg,er a la planta se 

le concedieron apoyos de tipo crediticio, cambiario y de apoyo a 

la demanda. Un aspecto central para apoyar tanto a la planta co

mo al empleo, fue pedir "moderaci6n" en las negociaciones sala

riales, lo que al mismo tiempo, seria un pilar fundamental de la 

estrategia antinflacionaria. Asimismo, se plante6 la reorienta

ci6n de los subsidios y el apoyo al abasto popular. Respecto a 

la protecci6n al empleo, se adoptaron también una serie de pro

gramas "emergentes" para reducir la desocupaci6n, cuya caracte

r!stica es que serían intensivos en mano de obra (programas de 

creaci6n de infraestructura carretera, vivienda, infraestructu

ra ferroviaria, agua potable y alcantarillado). Con estas medi 

das se pretendía evitar que el desempleo abierto rebasara el 8% 

de la PEA. Estos programas se orientaron al apoyo de 3 nacleos 

de poblaci6n - objetivo: el ubicado en las zonas rurales depri

midas, el de las zonas urbanas marginadas, y el de apoyo a las 



clases medias urbanas a trav~s de la creación de plazas remuner~ 

dau para que los egresados de las instituciones de enseñanza su

perior realizaran su serv'±cio social. 

En resumen, las medidas de protección a la planta productiva 

y al empleo fueron apoyos crediticios y carnbiarios a las empre

sas y moderación en las negociaciones salariales. 

Veamos ahora las medidas para combatir la inflaci6n. Al res 

pecto, se señala que se plantea una "estrategia integral con es 

te propósito ; articula las diversas acciones orientadas a inci-

dir sobre el comportamiento de la demanda, de la oferta y de los 

precios, tanto en el plazo inmediato como en un horizonte m4s 

amplio." M4s adelante se dice: "La estrategia anti-inflaciona

ria se finca, por un lado, en el fortalecimiento de la oferta y 

por otro, en la adecuaci6n del ritmo de expansi6n de la demanda 

con el potencial de respuesta de la producci6n en las condiciones 

actuales. 1141 

Para fortalecer la capacidad de oferta se plantean las siguie~ 

tes medidas: la reorientaci6n del gasto prtblico hacia el mercado 

interno; el programa de protecci6n a la planta industrial y la -

moderaci6n en uti~~dades y salarios. En cuanto a la adecuaci6n 

de la demanda a la oferta, se señal6 que corregir el desequili

brio financiero del sector pdblico, flexibilizar las tasas de in 

ter~s para aumentar el ahorro y adecuar los precios y tarifas 

del sector pdblico a niveles realistas, ser!an los elementos que 
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permitir!an adecuar el crecimiento de la demanda a la capacidad 

de la oferta. 
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Se dice que los aumentos en los impuestos y en los precios y 

tarifas, si bien tienen un impacto inicial inflacionario, permi

tir!an posteriormente corregir los desequilibrios al reducir el 

d~ficit fiscal, al eliminar el consumo dispendioso, al racionali 

zar la demanda de los bienes pdblicos y al permitir abatir los -

rezagos acumulados. Se menciona tambi~n que estas medidas contri 

buir!an a estabi.lizar el mercado cambiario. 

Como complemento, se plantea una racionalizaci6n de la pol!t! 

ca de control de precios, para que solamente queden controlados 

los productos con mayor impacto en el bienestar de la clase tra

bajadora; el control sobre el resto de los productos se ir!a li

beralizando, pues con ellos, en el largo plazo, solo se desalien 

ta la producci6n y por tanto se fomenta el desabasto. Adicional

mente, se propone una reorientaci6n de los subsidios para apoyar 

el consumo popular. 

As!, las medidas antinflacionarias pueden ser resumidas en: -

las medidas de protecci6n a la planta productiva; la reducci6n -

del d~ficit fiscal; la moderaci6n en los salarios; y, de manera 

secundaria, el control de precios sobre algunos productos b~si

cos. 

Vemos as! que uno de los elementos centrales es la reducci6n 

del gasto pdblico, lo cual permitir!a aumentar el ahorro pdblico 
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y, por ~anto, la disponibilidad de recursos financieros para el 

sector· privado¡ reducir las necesidades de financiamiento exter

no e interno (en este altimo caso, la emisi6n primaria, lo que a 

su vez permitiría reducir la inflaci6n), y que sería además un -

pilar de la estrategia antinflacionaria al permitir adecuar la 

demanda a la oferta. 

Con miras a reducir el déficit pQblico, la reducci6n del gas

to se acompañaría de un aumento en los ingresos del sector, pro

venientes principalmente del aumento en los impuestos indirectos 

y en los precios y tarifas. 

En el ámbito financiero, y buscando aumentar el ahorro priva

do, se adoptaría una política de tasas de inter~s flexibles, lo 

que en los hechos signific6 un aumento considerable en el nivel 

que éstas registraban. 

En el sector externo, las medidas adoptadas fueron el estable 

cimiento de un sistema de control de cambios dual, es decir, de 

un mercado controlado y uno libre¡ este ttltimo signific6 dejar -

que la paridad flotara de acuerdo a la oferta y demanda de divi

sas. Esta medida se complement6 con apoyos a las empresas para 

cubrirse del riesgo cambiario (Ficorca) , de una racionalizaci6n 

de las divisas controladas, asignándolas de acuerdo a las prio

ridades establecidas, y de la ratificaci6n del Convenio de Fac! 

lidad Ampliada con el FMI para lograr el acceso a la restructura 

ci6n de la deuda externa. 
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Las medidas de protecci6n a la planta productiva y al empleo 

serían apoyos a las empresas, rnoderaci6n en las negociaciones sa 

lariales y la creaci6n de programas emergentes de empleo. 

El combate a la inf laci6n se estaría apoyando en la reducci6n 

y reorientaci6n hacia el mercado interno del gasto pdblico, en -

la moderaci6n salarial, en la flexibilizaci6n de las tasas de in 

terés (en la medida en que ello permitiría aumentar el ahorro y 

reducir, por tanto, el financiamiento inflacion~rio), en el in

cremento de los precios y tarifas y, de manera secundaria, el -

control de precios. 

Dicho en otros términos, la estrategia descansa en buena medi 

da en una modificaci6n sustancial de la estructura de precios r~ 

lativos que venía operando en la economía. La llamada flexibili

zaci6n de la política de tasas de interés, el aumento en los pr~ 

cios y tarifas, la brusca rnodificaci6n de la paridad y el esta-

blecimiento del control de cambios dual, as! como la moderaci6n 

salarial, son simplenente expresiones del cambio en los precios 

relativos. Veamos esto con m~s detalle, para lo cual sería conv~ 

niente dividir a la economía en 4 sectores: sector productivo, -

sector externo, sector financiero y sector pablico. 

Respecto al sector productivo, se había precisado ya cuáles -

eran sus principales problemas segan el discurso oficial: el so

breproteccionismo, la sobrevaluaci6n de la moneda, y la inadecu~ 

ci6n entre los precios relativos del capital (tasa de interés) y 
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del trabajo(salarios) •42 El tipo de cambio, la tasa de interlis 

y los salarios ser!an entonces los precios que habría que modifi 
.. l 

•:ar, tar y como se llev6 a cabo. Como complemento a estas medi--

das ~~ ;1~nte6 una reducci6n del nt1rnero de bienes sujeto a con-

trol de precios, lo que evitaría la descapitalización .de las em

presas y fomentaría la oferta, así como la revisi6n al alza de -

los precios de garantía para los productos agrícolas. Con estas 

medidas se estaría entonces eliminando la distorsi6n en los pre-

•:ios relativos que venía afectando al sector productivo. 

Cabe añadir que respecto al proteccionismo, se planteó que 

una vez superadas las restricciones inmediat~s (escasez de divi
a 

sas, principalmente), se llevaría a cabo una paulatina .liberali-

zaci6n del comercio exterior, la cual tendría un caracter selec-

tivo. 

Por su parte, los problemas deLsector externo proyenían de -

la política de protecc~C:Sn(q~e había alentado las importaciones 

y. desal~ntado'las expc:>:Ctaciones), as! como de la política cambi~ 

ria (qúe · hab:!~ teriido el mismo efecto) • Las medidas, en este ám

bito; :~e~~~~ ·e~tonces las antes descritas: modificar el precio -

::elativo 'cié'!. tipo de cambio e ir eliminando la sobreprotecci6n , 

con lo.que se lograría el efecto deseado en la balanza comercial. 

Esto se complementaría, en el futuro inmediato, con la racionali 

zaci6n en el uso de las divisas, en tanto persistiera su escasez. 

:.a restructuraci6n de la deuda externa sería un alivio temporal 

a esta situación, pues permitiría el acceso a divisas frescas. 
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Dentro de los problemas financieros podríamos incluir tambi~n 

a los del sector pdblico; Como se ve!a antes, estos problemas d~ 

rivan de la insuficiencia de ahorro, tanto pdblico como privado. 

Respecto al primero, se veía que su origen se ubicaba en la ex-

pansi6n del gasto, que no .había sido compensado con.aumentos en 

los .ingresos. Por· tanto, las: medidas son claras: reducir el gas

to y aumentar los ·ingresos. El aumento provendría en, .. esencia de 

la elevaci6n de la tasa del IVA y de. los precios y t~~Úas • 

·.;./~~·::,·. 

En cuanto al aumento del ahorro privado,;eÚo se:lograr!a in-

crementando la tasa de interés. 

Vemos as! que en el ámbito de las finanzas tanto pdblicas co

mo privadas, las medidas planteadas son también.modÚicaciones -

en los precios relativos; en este caso, se trata.de los precios 

y tarifas del . sector pdblico y de la tasa de in'terés •· 

Dentro de este contexto, destaca entonces .ei hech~ de que, en 

buena .medida~ la estrategia económica descansa en la modificación 

de la estructura de precios relativos y, en especial, de 4 pre-

cios clave: el tipo de cambio, la tasa de interés, los precios y 

tar:Í.fas.y lbs salarios. Como ya se mencion6, esto estaría sien

do c~~~iementado ~on otras medidas: en primer lugar, c?n la re--
.. :. ' .. • ,·· . 

ducct6rl°dei·gasto pdblico y su reorientaci6n de acuerdo a las 

prioridades definidas; con la modificaci6n de .. otros precios rel~ 

tivos, tales como los precios e~ garantía y los de algunos bic-

nes que estaban sujetos a control y que se liberaron; con los 
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apoyos crediticios }' carnbiarios a las empresas; con la restructu 

ración de la deuda externa; con la reorientaci6n.de los subsi--

dios; etc. 

Debe destacarse el hecho de que la modificación de la estruc

tura de precios relativos era el objetivo que se contemplaba pa

ra 1983. Para 1984, una vez que hubiera operado dicha modifica-

ción, el objetivo seria mantener la nueva estructura, es decir, 

evitar que ~sta volviera a distorsionarse. 

Como se mencionaba al inicio de esta sección, la estrategia -

económica consta de dos r-artes estrechament~ vinculadas entre s!: 

la reordenación económica y el cambio estructural; la primera se 

encuentra en el PIRE y la segunda en el PND. Las medidas arriba 

analizadas son las que corresponden a la fase de la reordenación, 

aunque, como puede observarse, están referidas a lo que se ha d~ 

finido como deficiencias estructurales de la econom!a. Esta apa

rente contradicción tiene una explicaci6n lógica, a nuestro par~ 

cer. 

Como se sugiri6 en la secci6n respectiva, en el diagnóstico -

oficial pueden encontrarse algunas deficiencias metodológicas; -

concretamente, nos estamos refiriendo a que si bien los proble-

mas estructurales de la economía se encuentran claramente def ini 

dos, no sucede lo mismo con los coyunturales, es decir, en el -

diagn6stico se pasa de la descripción de los problemas estructu

rales a la descripción de las manifestaciones de la crisis. En -

este sentido, habíamos mencionado que, a nuestro juicio, los --
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problemas coyunturales se podían entonces identificar con los cam 

bies adversos en el contexto internaci~na1. y c~n la inflexibili

dad de la política económica para. inducir los cambios requeridos 
• • • • • 1 

en la estructura de precios relativos. Esto' implicar!~ que, de -

alguna manera, la crisis es entendida como una distorsión en di

cha estructura, que ha sido acumulada durante varios años y que 

se agudiz6 en el periodo 1978-1982. 

Por otra parte, en el discurso oficial se ha señalado que el 

cambio estructural se logrará a partir de la reordenación econ6-

mica, y es precisamente en ese sentido que se plantea que ambas 

partes de la estrategia están vinculadas entre sí, es decir, se 

señala que la reordenación permitirá sentar las bases del cambio 

estructural, una buena parte del cual se inicia precisamente con 

la reordenaci6n: 

"La acción de la política econ6mica propuesta no ve solo el -

corto plazo, sino que se enmarca en el contexto del cambio cuali 

tativo del desarrollo que la sociedad está demandando. 

Las acciones del programa inmediato atienden no solo al mane

jo de la crisis, sino que inician cambios profundos en la estru~ 

tura económica y en las bases institucionales y políticas del -

desarrollo. 1143 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que la parte med~ 

lar de la estrategia es la que S9 ha planteado en los párrafos -

anteriores. Es claro, sin embargo, que una estrategia de este ti 

po no puede estar conformada ~nicamente por los elementos señala 
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dos. Cabria añadir una larga serie de medidas c¡ue complementart.an 

;~ las enunciadas antes. As!, por ejemplo, dentro del PIRE 'se me!!_ 

dona que se·estar!an persiguiendo tres grandes reformas econ6mi 

cas estructurales, que serian: 1) la conducción estatal defra eco 

nom!a, esto·es, la rector!a del Estado en el marco de la·e6oriom!a 

mixta¡ 2) el desarrollo rural inteqral; 3) la reorientaci6n del -
. ., . ~ . 

proceso de ,industr.iaÜz.aci6n que tendr!a como eje el mercado in-

i:erno. 44 Por su parte, el Programa Nacional de Fomento Industrial 

y Comercio Exterior plantea también una serie de medidas que est~ 

rian conformando el llamado cambio estructural; en dicho programa 

se señala que son dos los sectores que presentan la mayor neces~ 

dad de cambio estructural más allá de la simple modif icaci6n de -

los precios relativos: el exportador, en cuyo caso los problemas 

ser!an la insuficiencia tecnológica, tamaños de planta ineficien

tes, personal no especializado en el co~ercio exterior, deficien

cias en el diseño, control de calidad, empaque y embalaje de los 

productos, transporte costoso e ineficiente, as! como falta de -

parques industriales orientados a la exportaci6n¡ el otro caso -

serta el. del sector de bienes de capital, en el cual los proble

mas a sup~rar serian el financiamiento a plazos adecuados, tecn~ 

log!a que actualmente se importa, mano de obra altamente califi

cada, contratos de demanda anticipada dado el periodo de produc

ci6n y verita, y una estrateGia que indujera n~ero y tamaños de 

planta que aprovechen econom!as de escala y les permitan ser com 

petitivos en costos. 45 

Como puede verse con los ejemplos señalados, a los cuales po-
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drfon tarnbH!n aiiadirse todas las reformas estructurali:;s plantea

das en el PNDy en.los Programas de Mediano Plazo·derivados de -

él, la estrategia econ6mica es méis compleja de lo ?-ué •. aqu! se ha 

señalado, Sin embargo, como ya se hab!a dicho, sol~ ri'Os interesa 

destacar sus aspectos esenciales, razc:5n por la cual, sin descono 

cer su importancia, dejaremos de lado esas medidas•, : 

Hemos planteado entonces lo que a nuestro juicio son los pri~ 

cipales elementos de la estrategia de poll'.tica econ6mica. Los r!:_ 

sultados de ella obtenidos serán analizados en el cap!tulo si---

guiente, haciendo en su oportunidad los comentarios•respectivos. 

Veamos ahora cudles han sido las principales propuestas que ha -

hecho el sector empresarial respecto a las medidas a instrumen-

tar para superar la crisis. 

4.2.) Propuestas del Sector Privado 

En base asu propio diagnc:5stico de la crisis, el sector priv~ 

do ha expresado las medidas de pol!tica econc:5mica que, en su op!_ 

ni6n, serian las más acertadas para superar los problemas actua

les. 

Cuando se analiz6 este diagn6stico, se observaba que los empr~ 

sarios hab!an señalado cuatro elementos como los determinantes de 

la crisis, en base a lo cual puede pensarse que exist!a al respe~ 

to un amplio consenso. Sin embargo, tal no parece ser el caso en 
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cuanto a las propuestas planteadas. La raz6n de la heterogeneidad 

de estos planteamientos en relaci6n a ciertos aspectos de la pol! 

tica econ6mica parece ser clara: se debe a la propia heterogenei

dad del sector, es decir, las medidas que pueden parecer adecua

das a los exportadores, por ejemplo, pueden no serlo para los pr~ 

ductores; las condiciones que enfrenta la gran empresa ciertame~ 

te no son las mismas que las de la pequeña y mediana; el produc

tor no tiene los mismos requerimientos que el comerciante, etc.En 

este sentido, es claro que cada grupo de interés va a proponer -

las medidas que sean m4s favorables a sus propias necesidades. 

En base a tales consideraciones, presentaremos a continuaci6n 

las principales propuestas hechas por el sector privado, destaca~ 

do aquellas m4s ampliamente aceptadas al interior del sector, r~ 

z6n por la cual habr!an de tener mayor posibilidad de ser escucha 

das. 

Recordando entonces las cuatro causas fundamentales de la cri 

sis segdn los empresarios, tenemos que se hab!an señalado: la ex 

pansi6n del gasto y, en consecuencia, del déficit pdblico, la so 

brevaluaci6n del peso, el proteccionismo excesivo e indiscrimina 

do, y los controles de precios. Veamos qué se propuso al respecto. 

La medida tal vez m4s aceptada y reconocida como necesaria ha 

sido la de reducir el gasto pdblico para poder disminuir el dé

ficit. Ahora bien, si en cuanto a esto parece existir un consen

so bastante amplio, no parece haberlo, o por lo menos no en la -

misma magnitud, en cuanto a la forma de llevarlo a cabo. As!, te 
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nemas entonces que mientras algunos voceros del sector han pro-

puesto una reducci6n del gasto ptlblico en general, otros. han es

pecificado que dicha reducci6n debe llevarse a cabo en el gasto 

corriente y no en el de inversi6n, pues ello afectar!a a la pla~ 

ta productiva. 

En cuanto a medidas concretas, una que parece recibir la apr~ 

baci6n general es la propuesta de que sean vendidas las "inefi--

cientes" empresas paraestatales, pues con ello el sector ptlblico 

se liberar!a de una pesada carga financiera en algunos casos, y 

en otros, podr!a eliminar el gasto que representan los subsidios 

otcrgados a dichas entidades. Al respecto, es bastante represen-

tativa la declaraci6n del CEESP, donde señala que el d~ficit del 

sector paraestatal puede llegar a poner en peligro el total sa

neamiento de las finanzas pGblicas. 46 Por otra parte, y en refe-

rencia a este mismo tema, se ha argumentado reiteradamente que -

las empresas ptlblicas representan una competencia desleal para -

el sector privado. En cuanto· a ~sto, es interesante destacar las 

declaraciones del sector comercial, representado por la Concana-

ca, quien en distintas ocasiones ha afirmado c¡ue el funcionarnien 

to de empresas ptlblicas del tipo de Conasupo es inadecuado, pues 

operan de manera "irrealista" y no contribuyen a superar la econo 

m!a-ficci6n; 47 además, afirma, muchas de las mercanc!as que vende 

Conasupo tienen precios más elevados que los almacenes privados, 

llegando a darse el caso de precios Euperiores hasta en 217%, lo 

que segtln la Confederaci6n demuestra que la capacidad de la libre 

empresa es tal que sin subsidios puede abaratar los productos. 48 

En consecuencia, se recomienda que el se~. or pGblico se abstenga 
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de participar en la mayor medida posible en las esferas de la pr~ 

ducci6n y de la comercializaci6n, áreas en las que el sector pri

vado ha demostrado ser rn·ás eficiente. 

En relaci6n estrecha con lo anterior está el tema de la banca 

nacionalizada y las empresas que se encontraban en su poder. Al 

respecto, se ha propuesto de manera sistem~tica que esas empresas 

sean regresadas a sus antiguos dueños, e incluso en varias ocasio 

nes se señal6 que los mismos bancos deber!an ser reprivatizados. 

As!, por ejemplo, en la I Reuni6n de la Banca, llevada a cabo des 

pués de la nacionalizaci6n, J. Chapa, entonces presidente del Con 

sejo Coordinador Empresarial, afirm6 que la presencia de la ini

ciativa privada en la reuni6n no avalaba la medida tomada el pr! 

mero de septiembre de 1902, pues ten!a un caracter anticonstitu

ciona1. 49 Por otro lado, se ejercieron distintos tipos de presi~ 

nes en el mismo sentido, como fueron la serie de declaraciones en 

cuanto a que la banca estaba sufriendo un proceso de burocratiz~ 

ci6n, segdn señal6 por ejemplo J. Arrambide, presidente de la -

Caintra de Nuevo Le6n 50 , entre otros tantos. Sin embargo, ésta no 

es una opini6n unánime: Carlos Mireles,'de la Canacintra, declar6 

en conferencia de prensa que la medida de la estatizaci6n hab!a -

sido correcta, y que igualmente lo era la decisi6n del gobierno -

de mantenerla bajo su tutela. 51 Debe recordarse al respecto que -

la Canacintra representa los intereses de los empresarios peque-

ños y medianos, más dependientes del financiamiento bancario que 

los grandes industriales, lo que de alguna manera explica tal a

firmaci6n. 



vemos entonces que el sector se ha manifestado en general en 

favor de un menor gasto pGblico, aunque con ciertas diferencias 

en los términos en que habría de darse. 
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Un poco mas problemático parece ser el tema del aumento en el 

ingreso pGblico. En general, la idea del aumento en los impues--

tos, en especial en el !VA, y en menor medida en el impuesto so-

bre la renta (!SR), fue aceptada por los empresarios con cierta 

reticencia, aunque considerada como necesaria en un primer mome~ 

to, Hacia mediados de 1984, sin embargo, la situaci6n parece ha

ber cambiado, es decir, ante la caída del ingreso real y la con

tracci6n económica general, las ventas hab!an disminuido de tal 

manera que se dejaron oir declaraciones como la siguiente: el v! 

cepresidente de la Coparmex, Pérez Jiménez, señal6 en el diario 

Excelsior que el cobro del IVA resulta injusto para la mayor!a -

de la poblaci6n, por lo que debería desaparecer. 52 Otra declara

ci6n que resulta interesante al respecto es la del CEESP, donde 

se plantea que la crisis econ6mica ha afectado negativamente a 

las utilidades y a los salarios, y que por el contrario, ha ben~ 

ficiado al fisco, pues los impuestos han crecido aan en términos 

reales mientras que aquellos se han reducido. 53 As!, se observa 

que en cuanto a los impuestos, si bien los aumentos fueron acep-

tados como necesarios, han sido blanco de muchas criticas. Adicio 

nalmente se ha sugerido que dichos incrementos deber!an ser de -

caracter temporal, mientras se logra el saneamiento de las finan 

zas pQblicas y se resuelve la crisis. 54 

Por lo que respecta a los aumentos en precios y tarifas del -
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sector pablico, la medida fue en general aplaudida por ser un p~ 

se importante para s·alir de la econom!a-:-ficci6.n, Incluso, algunos 
. '" '.' . -- . .' . 

representantes empresariales han.ido más lejos; pidiendo que se 

si:.priman todos los subsidios pará 'que los p~ecios y tarifas pue

dan alcanzar su nivel real. 

Por lo dicho hasta aquí, es posible entonces señalar que las -

principales medidas propuestas por el sector privado para reducir 

el d~ficit pablico son: la reducci6n sustancial del gasto, esto -

es, el ejercicio de un presupuesto realmente austero; la venta o 

reprivatizaci6n de empresas paraestatales, incluidas las que se 

encontraban bajo el control de los bancos antes de la nacionali

zaci6n; y la reducci6n sustancial de los subsidios para superar 

la econom!a-ficción. 

Veamos ahora lo que se propone en cuanto a la pol!tica carnbi~ 

ria. Como en el caso del déficit, parece haber un amplio consen

so en cuanto a la necesidad de establecer una paridad peso-dólar 

"realista". Esta posición, si bien es bastante generalizada, pa-

rece adquirir mayor relevancia en el caso de los exportadores,lo 

ci:.al resulta bastante obvio. 

Debe recordarse que los principales objetivos de la nueva pa

ridad cambiaria eran el fomento a las exportaciones y el desa---

liento a las importaciones, como una v!a para superar la escasez 

de divisas y, en un plazo mayor, superar los problemas de la ba

lanza de pagos, En este sentido, y como complemento a la nueva -

paridad, los representantes empresariales han propuesto la total 
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liberalizaci6n del control cambiario, argumentando que éste gen~ 

ra una mayor escasez de divisas al fomentar prácticas nocivas, -

tales como la especulaci6n y el mercado negro, la sobre ysubfact~ 

raci6n en el comercio externo, etc, Como un ejemplo de esta pos! 

ci6n, tenemos las propuestas surgidas del VI Encuentro Nacional 

de Industriales; en él se propuso que se elimine radicalmente el 

control, que se establezca una paridad anica y libre y que se a

segure su constante revisi6n y ajuste, que se integren la deuda 

pdblica y privada para renegociarlas juntas, y que se otorguen -

divisas para el pago de la deuda privada.SS Argumentaciones sim! 

lares han sido presentadas por el CEESP en su revista Actividad 

Econ6mica.s 6 

En relaci6n con el tema de la política cambiaria se encuentra 

la cuesti6n del sobreproteccionismo y de las medidas que se re

quieren al respecto, lo que también parece ser un tanto proble-

mático. En términos generales, los empresarios se han pronuncia

do a favor de una liberalizaci6n paulatina del comercio exterior, 

de tal manera que sin dañar a la planta productiva, se puedan l~ 

grar los objetivos de aumentar la competitividad de los produc--

tos nacionales en el exterior. Entre quienes .defienden esta pos

tura se encuentra el CEESPs 7, y los industriales en general. Sin 

embargo, hay quienes se manifiestan a favor de una apertura de -

las fronteras más amplia y rápida, corno son los comerciantes, 

los importadores y los exportadores. Como ejemplo de ello, se en 

cuentran las declaraciones del ex-presidente de la Canaco del 

D.F., José González Bailo, quien se pronunci6 a favor de una ma-
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ycr apertura a la inversión extranjera directa, 58 lo cual, evi-

denterncnte, es una señal de su disposición favorable a la libera 

lización del intercambio con el exterior. 

A pesar de las diferencias mencionadas, el sector privado en 

su conjunto se ha declarado a favor de eliminar la sobreprotec-

ción, corno un medio para incrementar la competitividad de las ex 

portaciones. Estas medidas, junto al mantenimiento de una pari-

dad cambiaria realista, contribuir!an a aliviar las restriccio-

nes impuestas al crecimiento de la econom!a por el estrangula--

miento externo. 

Adicionalmente, los empresarios han propuesto que el Gobierno 

otorgue diferentes tipos de incentivos a la exportación y, en g~ 

neral, que se instrumenten programas de apoyo a la planta produ~ 

tiva para lograr el objetivo de aumentar la eficiencia y la pro

ductividad. 

En relación con lo anterior se ubica el tema de la deuda ex-

terna. Algunos representantes empresariales han señalado que el 

problema obedece en buena medida a la irresponsabilidad o, en su 

defecto, a la falta de previsión de la Administraci6n pasada al 

contratar montos tan elevados de deuda. Sin embargo, también se 

han escuchado opiniones respecto a que los acreedores tienen al

gdn grado de responsabilidad en el problema, por los aumentos 

sin precedente de las tasas de interés que pesan sobre ésta. In

dependientemente de la explicaci6n que se quiera dar, la postura 
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empresarial planteada al respecto ha sido clara: ha manifestado 

su rechazo absoluto por soluciones tales corno la declaraci6n de 

la moratoria, a las que ha calificado de irreales e irresponsa-

bles ante los efectos que tendría, y ha propuesto en consecuen--

cia que el gobierno a~ su resp:insabilidad como deudor. Adicional 

mente ha manifestado su apoyo a la bdsqueda de mejores t~rrninos 

en la renegociacidn, corno la v!a más adecuada para aliviar el 

problema de la escasez de divisas. 

La cuarta causa de la crisis, corno hab!amos visto, era el con 

trol de precios. Al respecto, el sector privado ha propuesto su 

liberalizacidn; sin embargo, y al igual que en los casos anterio 

res, existen diferencias en cuanto a los t~rrninos de los plante~ 

mientos que han presentado los distintos voceros empresariales. 

La Canacintra, por ejemplo, por medio de su revista Transfor

macidn señala que "es urgente p1uveer una racionalidad en los 

precios de manera que, manteniendo el control y el subsidio so-

bre los de primera necesidad, se liberen los precios del resto -

de los art!culos". 59 Por su parte, en la reseña antes citada del 

Encuentro de Industriales la propuesta fue liberalizar progresi

vamente precios, sobre todo para el caso de los productos bási-

cos, de tal manera que se favorezca la rentabilidad inmediata de 

las empresas productoras de este tipo de bienes. De otra manera, 

señalan los empresarios, lo Gnico que se logra es el desabasto, 

lo que resulta peor que tener precios elevados. 60 
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.Vemos entonces cuáles han sido las principales propuestas del 

sector privado, Como se señalaba en su oportunidad, éstas deri-

van del diagn6stico que hicieron de la crisis. Es claro que el -

tema no se agota con estas medidas, sino simplemente se trat6 de 

destacar los planteamientos m4s relevantes de acuerdo al objeti

vo que nos ocupa. Cabr!a añadir a los puntos mencionados lo que 

se propuso respecto al tema de las salarios. Como se señal6 al -

citar una declaraci6n del CEESP, los empresarios reconocen que -

la crisis y la inflaci6n han deteriorado de manera considerable 

el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, en los mo 

mentos en que se han discutido los incrementos salariales en los 

2 años analizados, el empresariado, al igual que el gobierno, 

han pedido "moderaci6n•. El argumento es que la situaci6n finan

ciera de las empresas está en el momento actual tan deteriorada, 

que aumentos a los salarios en magnitudes considerables p:m:ir!a a 

muchas empresas en una situaci6n delicada, corriéndose el riesgo 

de quiebras generalizadas y, con ello, el de una mayor nivel de 

desempleo¡ en consecuencia, a los trabajadores les es más conve

niente aceptar incrementos en sus ingresos menores que los que -

han pedido, pero sin correr el riesgo de perder el empleo. Esta, 

corno se puede observar, es una argumentaci6n similar a la plan-

teada por los funcionarios de la actual Administraci6n. 

Vale la pena agregar un comentario en este punto. A nuestro -

juicio, muchas de las declaraciones de los voceros empresariales 

llevan una doble intenci6n: por un lado, tal y corno se ha expli

citado en los párrafos anteriores, intentan influir en las deci-
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sienes de pol!tica econ6mica del gobierno de acuerdo a sus inte

reses particulares¡ sin embargo, en ciertas ocasiones las pro--

puestas son tan poco viables, por usar un término suave, que suE 

ge la interrogante del verdadero trasfondo de las mismas. Tal es 

el caso de la propuesta mencionada respecto a la desaparici6n 

del IVA: es claro que esas medidas son inviables, y mucho más en 

las circunstancias actuales. A nuestro juicio, la intenci6n es e

jercer una mayor presi6n sobre los funcionarios gubername11tales, 

es decir, creemos que. los empresr.rios están conscientes de lo p~ 

co =eales que son ese tipo de propuestas, y que con ellas sim~l~ 

mente buscan presionar al gobierno para qu<' éste les permita par 

ticipar en la toma de decisiones sobre pol!tica econ6mica. Además 

en nuestra opini6n, el empresariado inicia hacia finales de 1982 

una bdsqueda sistemática por reducir la participaci6n estatal en 

la econom!a. Creernos que esta es la doble intenci6n que se men-

cionaba arriba en cuanto a, por ejemplo, la propuesta de repriv~ 

tizar empresas pdblicas, y de ejercer un presupuesto mucho más -

austero que en años anteriores. Es claro que al reducir el gasto 

pdblico, el Estado se encuentra en menores posibilidades de par

ticipar en la actividad econ6mica, de tal manera que necesaria-

mente ve reducida su intervenci6n en diversos ámbitos. Tal pare

ce ser la raz6n de la insistencia empresarial en estos terrenos, 

y la evidencia hasta el momento as! lo demuestra. Cabe añadir 

que la presi6n ejercida parece estar teniendo los resultados es 

perados si se recuerda, por ejemplo, la reprivatizaci6n de una -

parte considerable de empresas que antes se encontraban en manos 

de la banca, as! como la venta de otra serie de empresas que pe!"_ 

tenec!an al sector paraestatal. Además, las empresas bancarias 



fueron enajenadas dando preferencia a sus antiguos dueños, como 

SE• recordará. 
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No se quiere decir con ésto que el gobierno esté haciendo t~ 

do lo que ha propuesto el sector privado, sino simplemente que -

la evidencia disponible parece confirmar la idea de que la pre-

si6n econ6mica y pol!tica que éste ha venido ejerciendo parece -

haber encontrado una cierta respuesta. 

Finalmente, interesa resaltar que en los planteamientos hechos 

por el sector empresarial no es posible encontrar una propuesta 

realizada para el largo plazo; dnicamente se r~fieren a la situa 

ci6n coyuntural y en especial, como se observa, a aquellos ele-

mentes que están directamente relacionados con sus intereses, E~ 

to, a pesar de los supuestos intentos por elaborar planteamientos 

debidamente formalizados. Es por ello que arriba no se hizo refe 

rencia en ning~n momento a la opini6n privada respecto a los carn 

bios estructurales que se pretende realizar en base a la estrate 

gia econ6mica gubernamental. 

Pasemos ahora a revisar lo que hemos llamado una propuesta al 

terna ti va. 

4,3,) Una Propuesta Alternativa 

Plantear los distintos elementos que deberta contener una pr2 



puesta alternativa al programa de gobierno de la actual Adminis 

tracidn es una tarea realmente compleja. En primer lugar, porque 

ello entrañar!a diseñar toda una estrategia de desarrollo que 

contemplara la diversidad de instrumentos y objetivos que impli

ca una pol!tica econdrnica; en segundo lugar porque, desde la per~ 

pectiva que nos ocupa, tal tarea irnplicar!a además agrupar, bajo 

un planteamiento ~nico, a grupos con posiciones tan diversas co

mo podr!an ser las bases populares del partido oficial (CTM, CNC 

y C~OP) por ejemplo, con representantes de partidos de oposicidn, 

o bien con investigadores del &nbito estrictamente académico que 

vienen propugnando por la instrurnentacidn de un nuevo modelo de 

desarrollo para el pals. As!, si bien algunos de estos voceros -

pueden plantear medidas relativamente semejantes entre s! para -

ciertos aspectos de la polltica econernica, en otros tantos tales 

propuestas ser!an verdaderamente distintas. 

En este sentido, se procederá de la siguiente manera: primero, 

y tornando corno referencia el diagn6stico alternativo que se ha -

hecho anteriormente, se presentar!n dos propuestas relativamente 

similares e incluso complementarias entre s!, elaboradas por dos 

reconocidos economistas representantes de tendencias progresis-

tas; uno de estos planteamientos est! referido en lo esencial al 

largo plazo, y el otro a la coyuntura. Posteriormente se presen

tar!n algunas propuestas hechas por diversos voceros del sector 

obrero, as! como por ciertos editorialistas y articulistas de -

distintos medios de inforrnacidn, que en su momento pueden contri 

buir a dar una imagen m4s acabada de lo que serta nuestra propue~ 

ta alternativa. 
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Tenemos as! que, partiendo de que la actual es la crisis del 

modelo de acurnulaci6n adoptado en el pa!s. la propuesta alter-

nativa debe entonces plantear un cambio en dicho modelo. Esta es 

necesariamente una propuesta de mediano y largo plazos que, sin 

embargo, no debe desconocer la importancia de las restricciones 

que enfrenta el pa!s en el corto plazo, que serian en lo esencial 

el peso de la deuda externa y el enorme déficit fiscal; 

Lo anterior lleva a pensar a Rolando Cordera que, en efecto, 

~s necesario transitar en los pr6ximos años en un "camino de au! 

teridad•, concepto que sin embargo no es necesariamente igual al 

·de la austeridad planteada por el Fondo Monetario Internacional. 

Para este autor, la austeridad tiene que " ••• concretarse en pau-

tas de consumo e inversi6n m4s vinculadas con las posibilidades 

internas y menos dependientes de la importaci6n y la tecnolog!a 

foránea. Reacomodar el consumo (y la inversi6n) a los niveles y 

potencialidades de la acumulaci6n nacional, no puede sino deri--

var, en consecuencia, en una redistribuci6n del consumo hacia a-

bajo y en una reorientaci6n de la inversi6n productiva en favor 

de la producci6n'de bienes básicos y de la construcci6n de una -

infraestructura social vinculada al consumo colectivo. 1161 Tal es 

un camino distinto de austeridad, que tiene que ver necesariame~ 

te con un cambio en la estructura productiva del pa!s, m4s acor-

de con sus posibilidades y necesidades. 

Cordera propone que es necesario cambiar "la forma del desa-

rrollo"; las razones que da: en primer lugar, porque "ya no fun-
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ciona"; en segundo, porque " ••• la reproduccic:5n del sistema, adn 

de manera superampliada corno pudo parecer y adn tener lugar en -

el pasado, no es capaz de asegurar empleo ni ingreso permanentes 

a la mayoría, ni de ofrecer una progresiva, as! fuera desigual, 

constituci6n efectivamente nacional de la econorn!a. 1162 Para rea-

lizar este cambio, propone tres medidas principales: la primera, 

poner en el centro de la estrategia el aspecto social del desa-

rrollo; la segunda, llevar a cabo una verdadera restructuraci6n 

productiva; la tercera, modificar el sistema de propiedad de los 

medios de producci6n y la capacidad de decisic:5n de la sociedad -

sobre los principales mecanismos del proceso econc:5mico. Veamos -

cada una de ellas con más detalle. 

En cuanto a la primera, el autor señala que es necesario cam-

biar la perspectiva del desarrollo que se ha tenido hasta hoy,e~ 

to es, que primero es necesario crecer para después poder repar

tir: " ••• el desarrollo social no tiene porqué seguir a, ni ser -

consecuencia de un crecimiento econc:5mico que ha alcanzado un cier 

to nivel de realizaciones materiales y productivas. 1163 Es necesa 

rio partir de la base de que el desarrollo debe darse en funci6n 

de las necesidades de las mayorías, a partir de y para ellas. El 

autor señala: "En este orden de ideas, por ejemplo, hay que des

tacar la importancia crucial y el sentido diferente que adquieren 

el campo y los campesinos ••• Esta nueva sociedad rural, en efecto, 

debe y puede verse como un conjunto estructurado de nuevas rela

ciones sociales y productivas, articuladas con el prop6sito de -

que el campo deje de ser la plataforma de lanzamiento de masivas 

y crecientes movilizaciones demográficas hacia las ciudades, y 
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se convierta en un receptáculo efectivo, de largo alcance, de nu~ 

vas formas de organización y vida social. 1164 Adelante, el autor -

señala: "Cosa similar puede decirse de la descentralización social 

y territorial, tanto en la producción de servicios como de bienes. 

Poner en el centro de la nueva estrategia para el desarrollo a las 
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necesidades sociales básicas, nos obliga a reconocer en la descen

tralización uno de los instrumentos prioritarios de la estrategia!165 

Otro aspecto que tiene que ver con la cuestión social es la nece

sidad de superar "los 'embotellamientos', que no son solamente ma

teriales o económicos, sino, sobre todo, conceptuales. En particu-

lar, se podría precisar qué tipo de bienes de producción y partic~ 

larmente de bienes de capital son posibles y sobre todo deseables 

para un desarrollo nacional de largo plazo. Sería posible también, 

redefinir y concretar el papel de la sustitución de importaciones 

y poner de pie la cuestión que se ha vuelto crucial, dada la ide~ 

logía dominante, de las finanzas pdblicas. También permitiría mi-

rar de manera distinta y seguramente más prometedora, la organiz~ 

ción, el sentido y el destino de la banca nacionalizada ••• "66 

Siguiendo con el concepto del autor de "lo social", leemos más 

adelante lo siguiente: "Poner en el centro de la nueva estrategia 

de desarrollo a la cuestión social, por tanto, no es asunto solo 

de realizar una redistribución más o menos profunda del ingreso y 

al mismo tiempo una ampliacidn de los derechos sociales de las --

mayorías. Es también, y desde el principio, una operación de lar-

go alcance con un caracter estricta y rigurosamente productivo.No 

se trata solamente de aumentar las capacidades de consumo de bie-

nes básicos para la mayoría ••• sino de asegurar en una perspectiva 



de largo plazo, una capacidad de producción de dichos bienes ere 

cientemente interna ••• Esto supone, como puede entenderse, un ere 

ciente control social sobre el conjunto de los procesos de inve~ 

si6n y de manera particular una redistribución del ingreso que 

no solamente suponga trasladar capacidad de compra de los secto

res altos de la poblaci6n a los sectores mayoritarios desfavore

cidos, sino tambi~n trasladar recursos reales de aquellos secto

res al sector pQblico ••• 1167 "En suma, la satisfacci6n de las ne 

cesidades sociales no es concebible por la simple v!a de la re-

.distribuci6n del ingreso de arriba hacia abajo. Se requiere tam-

bi~n de una base productiva que asegure la satisfacci6n consisten 

te de esta demanda .·social ampliada y al mismo tiempo, que asegure 

un crecimiento sólido y cada vez m~s diversificado en lo produc

tiva, con el prop6sito de salir al paso a las naturales tenden-

cias a la desestabilizaci6n financiera por la vía del sector ex

terno. 1168 

Todo lo anterior se refiere al primer punto de esta propuesta. 

Veamos ahora lo que se refiere a la segunda, esto es, la restru~ 

turaci6n productiva. Al respecto, Cordera señala que se debe ac

tuar en dos aspectos: el primero ser!a "la creación de una agri

cultura fuerte orientada a la autosuficiencia alimentaria básica 

(que) es una de las primeras y grandes definiciones necesarias -

para la nueva estrategia. 1169 As!, se trataría de convertir "al -

sector rural en un mercado din~ico para su propia producción, y 

desde luego para la proveniente de la industria urbana, a la vez 

que le permitiría volver a funcionar, pero ahora en un nivel su

perior de desarrollo social y material, como un mecanismo de di-
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versificaci6n y contenci6n relativa de la oferta de trabajo en -

las ciudades, atenuando las demandas sociales y fortaleciendo la 

capacidad de negociaci6n de la fuerza laboral urbana. 1170 

El otro aspecto ser!a " ••• llevar a cabo una restructuraci6n -

productiva, (en la que) deben otorgarle una alta prioridad a la 

reconversi6n y la ampliaci6n diversificada de la estructura in--

dustrial. Parece evidente que en este esfuerzo debiera ocupar un 

primsr!simo lugar.la creaci6n y desarrollo de un sector produc-

tor de bienes de capital, destinado a asegurar una integraci6n -

productiva congruente con el objetivo central de lograr una art! 

culaci6n espacial creciente y duradera ••• De esta.manera, habr!a 

que privilegiar la producci6n de bienes de capital y de produc-

ci6n para el transporte colectivo, la producci6n agrícola, la 

transformaci6n agroindustrial, la industria alimentaria y la sa-

lud pQblica ••• Por otro lado, habr!a que estimular la producci6n 

de bienes de capital destinados a la explotaci6n y transforma--

ci6n de los recursos naturales en que es rico el país y en part! 

cular, de aquellos que como el petr6leo y la minería constituyen 

adem4s fuentes importantes de divisas, •• n 71 "Podemos decir, en -

síntesis, y fuera de toda tentaci6n aut4rquica, que el rengl6n -

dominante del desarrollo industrial en M~xico sigue siendo la -

construcci6n interna a partir de la ampliaci6n del mercado ínter 

no, tanto por la vía del consumo de las personas como por la di

versificaci6n productiva. Esto supone, a su vez, el diseño explf 

cito de una política industrial orientada a profundizar la inte

graci6n local de la planta productiva y sobre todo, destinada a 

revertir el proceso de 'desustituci6n 1 de importaciones que ca-
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racteriz6 a la econom!a durante los años setentas. 1172 Esto, por 

lo que toca a la segunda l!nea de la propuesta. Veamos ahora la 

tercera, que era modificar el sistema de propiedad de los medios 

de producci6n y la capacidad de decisión de la sociedad sobre 
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los principales mecanismos del proceso econ6mico. 

Al respecto, el autor plantea que esto no necesariamente impl.!_ 

ca una mayor estatizaci6n, sino m4s bien " ••• nuevas formas de con 

trol social a través de la propiedad pero también de la democrati 

zaci6n ••• "73 

"Una primera reforma en el sistema de propiedad, tendr!a que -

buscar una efectiva regularizaci6n de las formas de propiedad en 

el campo ••• • 74 , pero, desde esta perspectiva, a favor de los cam 

pesinos, ejidatarios y comuneros. Asimismo, señala el autor, ha

br!a que fortalecer el liderazgo estatal "en su capacidad de con 

ducci6n y de orientaci6n del conjunto del proceso de desarrollo 117 ~ 

as! como ampliar su presencia en los procesos productivos básicos. 

"En suma, se tratar!a de construir una econom!a mixta que se libe 

rara de lo que al final de cuentas llev6 a la econom!a mixta ac-

tual a un estado de práctico colapso •• 1176 

Hemos visto hasta aqu! una propuesta de desarrollo para el -

pa!s, que, si bien ha sido esbozada en términos muy generales, -

nos parece adecuada partiendo de la base de que la crisis actual 

es la crisis de un modelo de desarrollo y, que por tanto, requie 

re de un nuevo modelo que necesariamente contempla un horizonte 

de largo plazo. En este sentido, el nuevo modelo deber!a estar -



enfocado a y partir de las necesidades de la mayor!a de la pobl~ 

cHin, tal y como acertadamente lo ha señalado Cordera. Para ello, 
. ' 

y como también ha sido ya señalado, se deber!a contar con un_ Es-

tado rector, con una presencia fortalecida y no reducida como ac 

tualmente sucede, en la producci6n y distribuci6n de los princi

pales satisfactores básicos. Además, el nuevo modelo de desarro

llo necesariamente deber1a ser menos dependiente del exterior¡p~ 

ra poder cubrir el requerimiento de continuidad en el tiempo. 

Esto nos lleva a pensar en lo que señalábamos al inicio de e~ 

ta secci6n, que son las restricciones que enfrenta actualmente -

la econom!a, y que derivan del enorme monto qu: alcanzaron tanto 

el déficit pdblico como la deuda externa, es decir, nos llevan a 

referirnos a las restricciones de corto plazo. 

Respecto a la deuda, es claro que el margen de maniobra que -

tiene la actual Administraci6n se limita a tratar de renegociar

la, en términos lo menos desfavorables posible. En cuanto al dé 

ficit, como se ve!a anteriormente, se observa que haberlo ubica

do en el centro de la estrategia oficial, tenia como objetivo -

el combate a la inflaci6n a través de la reducci6n sustancial de 

la demanda agregada. Al respecto, es interesante ver lo que señ~ 

la Jaime Ros, respecto a una propuesta antinflacionaria alterna-

ti va: 

77 "En una situaci6n corno la que comienza , a diferencia del p~ 

riodo en que las modificaciones en la estructura de precios rel~ 

tivos estaban ocurriendo, la extenoi6n y profundizaci6n de contro 
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les de precios podr!a contribuir sustancialmente a la desacelera 

ci6n de la inflaci6n. Un congelamiento o semicongelamiento de pr~ 

cios (con topes máximos a los aumentos de precios equivalentes a 

la in:laci6n internacional) tendr!a que ir acompañado de una est~ 

bilizuci6n del tipo de cambio y de una reducci6n brusca de las ta 

sas de interás, y presentar!a ventajas sobre el gradualismo de la 

estrategia antinflacionaria actual, basada en la indizaci6n de 

los principales pnecios de la economía, y. en el ajuste de los sa

larios a las 'expectativas inflacionarias' del gobierno. 

En primer lugar, además de agregar un instrumento adicional a 

la pol!tica antinflacionaria, el control de precios reduciría los 

riesgos de que la inflaci6n diverja de las 'expectativas inflaci~ 

narias' del gobierno, lo que comprometería la credibilidad en la 

pol!tica actual. En una estrategia de congelamiento, los riesgos 

asumidos son por una sola vez mientras que en el gradualismo se 

repiten año tras año. 

En segundo lugar, un congelamiento de precios podr!a evitar la 

posible erosi6n de la pol!tica salarial que resultar!a de ajustar 

los salarios, año tras año, en un grado inferior a la inflaci6n -

pasada. Esto altimo no ocurrir!a en una estrategia de congelamie~ 

to que elimine el divorcio existente entre la inflaci6n pasada y 

las expectativas inflacionarias. 

En tercer lugar, la presencia de controles de precios garanti

zar!a, en mayor grado, que los salarios reales implícitos en la -

negociaci6n salarial se cumplieran, incrementándolos incluso por 

encima del nivel que resultaría de una estrategia gradualista .•• 

Por altimo, un congelamiento de precios no está exento de di

ficultades. El momento a escoger para su aplicaci6n es crucial y 



su éxito requiere de un alto. grado de coordinaci6n de las pol!t!_ 

cas cambiaria, salarial, de tasas de interés y precios del sec-

tor pt1blico. ·~~~·?.?tr~' parte, tal estrategia seria incompatible a 

c::>rto plazo co~ Jria liberalizaci6n del mercado cambiario que po

dr!a ser. utilizada para generar presiones en contra del estable

cimiento de un control de precios. 1178 

Para el objetivo que no~ ocupa, interesa destacar de este tra 

bajo, además de lo citado, lo siguiente: en cuanto a pol!tica i~ 

dustrial, se plantea que una meta viable ser!a la de " ••• mantener 

las elasticidades de importación a producto manufacturero en los 

niveles que prevalecen durante la década de los años sesenta ••• El 

efecto conjunto de.alcanzar esta meta y de impulsar un crecimien

to moderado de las exportaciones no petroleras permitir!a llevar 

la tasa d.e crecimiento de la producción total de 1985 en adelan

te aan por encima del ritmo de entre 5% y 6%, previsto en el Plan 

Nacional de Desarrollo.• 79 

Por t1ltimo, interesa destacar lo referente al tema del empleo. 

Al respecto,' Ros señala:" •• (existe) la necesidad de desarrollar -

pol!ticas de empleo alternativas que, apoyadas en un ritmo mayor 

de crecimiento económico, impulsen el crecimiento de sectores -

muy intensivos en trabajo como los servicios pt1blicos (en contra~ 

te con el lento crecimiento de estos servicios previsto en el 

Plan Nacional de Desarrollo) , y sean complementadas con medidas -

tales como el seguro de desempleo y la reducción de la jornada de 
80 trabajo •• 
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Estos planteamientos son complementarios a la estrategia de 

desarrollo esbozada para el largo plazo por Cordera, e incluso -

son considerablemente semejantes a los que este autor sugiere c~ 

mo líneas generales para el corto plazo. En este sentido, cree-

mos qJe lo propuesto por ambos autores, uno para el largo y otro 

para el corto plazos, puede considerarse en términos generales -

como una propuesta alternativa a la política econ6mica planteada 

e instrumentada por el gobierno actual. 
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Como se señalaba al inicio de esta secci6n, esta propuesta pu~ 

de también complementarse en algunos aspectos por distintos seña

lamientos que se han hecho en los dos años de esta Administra-

ci6n por diversos representantes de nrtcleos progresistas de la 

sociedad mexicana. Veamos los que a nuestro juicio resultan ser 

los más significativos. 

Se había mencionado que una de las principales restricciones 

que enfrenta en la actualidad la economía mexicana y, con ello, 

la política económica, era el peso de la deuda externa. En este 

sentido, resulta interesante ver lo que se propone desde distin

tas posiciones. Algunos partidos de oposici6n han demandado la -

declaraci6n de la moratoria para el problema de la deuda: en el 

peri6dico Excelsior, el PSUM señala que "La renegociaci6n no es 

el camino para enfrentar el problema de la deuda externa. Debe -

optarse por la moratoria, para destinar los cuantiosos recursos 

que se pagan por concepto de intc~eses, para crear empleos y au-

t 1 i 1 1181 p t 1 . roen ar os ngresos popu ares... or su par e, en a misma n~ 

ta, el PPS y el PST señalaron que "debe seguirse dando la batalla 



129 

para reducir más los intereses." En apoyo a la demanda de la mora 

toria, se encuentran también distintos colwnnistas de medios de 

informaci6n: Heberto castillo82 , Pedro Peñaloza83 , Guillermo 

Knochenhauer 84 , son algunos ejernplosi otros, como Jorge Alcocer85 , 

Josl'l Luis Ceceña86 y John Saxe-Fernández87 , plantean la necesidad 

de tomar medidas más en~rgicas por parte de los paises deudores, 

como podr!a ser la formaci6n de un club para negociar la deuda de 

manera conjunta, de tal suerte que los paises en estas condiciones 

liberen recursos para destinarlos a fines productivos y, de esta -

manera, aliviar un poco su situaci6n interna. Cualquiera de las -

dos medidas, ya fuera la moratoria o una renegociaci6n en t~rminos 

más favorables, podr!a tener cabida dentro de nuestra propuesta -

alternativa. No obstante, debemos dejar en claro que no desconoce

mos los riesgos que implicar!a declarar una moratoria de manera -

unilateral, por lo que en lo personal, creemos que serta más via

ble y menos conflictivo buscar un acuerdo negociado con los acre~ 

dores, de tal manera que se redujese el porcentaje de las export~ 

ciones destinado al pago del servicio de la deuda. 

En estrecha relaci6n con este tema se encuentra el del control 

de cambios. La posici6n más difundida dentro de la perspectiva -

que aqu! se pretende ilustrar parece ser la vuelta al control de 

cambios verdaderamente efectivo y de caracter integral, que per

mita detener el saqueo de divisas y la especulaci6n en contra del 
BB peso. 

Como se ve!a en la propuesta presentada por Rolando Cordera,-

uno de los aspectos prioritarios que deber!a atender la pol!tica 
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econ6mica es el aumento de los niveles salariales. Al respecto,-

resulta interesante observar la pugna que se suscit6 (ya tradicio 

nal, por cierto) en torno a las negociaciones salariales corres--

pondLmtes a junio de 1984. Entre mayo y junio, las principales -

declaraciones de los dirigentes sindicales del país giraron en --

torno a los aumentos salariales necesarios para restituir el po--

der adquisitivo de los trabajadores, bastante deteriorado por los 

efectos de la inflaci6n. Así, en un principio se acord6 pedir un 

aumento de 40%, entre la capula sindical, e incluso algunos líd~ 

res obreros declararon que el aumento solo era negociable hacia 

arriba. 89 Asimismo, algunos dirigentes de la CTM habían declara

do que era necesario establecer algGn tipo de control de precios 

como medida complementaria al aumento salarial. 90 A pesar de -

ello, el día 6 de junio el Congreso del Trabajo acept6, si bien 

con protestas, un incremento del 20%, lo que sin embargo estuvo 

condicionado a la iniciativa por parte del gobierno de tomar me

didas adicionales para proteger el salario. El 15 de junio apar~ 

ci6 una nota de prensa titulada "Fustiga el CT la Política Eco

n6mica", en el cual dicho organismo sindical había entregado al 

Secretario del Trabajo, A. Farell, un documento en el cual plan

teaba sus demandas, entre las cuales destacan: la derogaci6n del 

IVA en productos básicos, marcha atrás en los aumentos decreta-

dos días antes en los precios del pan y la tortilla, la congela

ci6n de alquileres hasta de 20,000 pesos, revisi6n salarial cada 

seis meses, y una reforma fiscal para gravar más a los que más 

tienen. Aunque el documento levan~6 una pol~mica incluso en el -

interior del movimiento obrero organizado, y finalmente fue re-

chazado en sus principales planteamientos por el Gabinete Econ6-
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mico, no por ello deja de tener relevancia para nuestro análisis. 

El movimiento obrero, corno es bien sabido, es el apoyo mayorita

rio del partido oficial; por otra parte, siempre ha manifestado -

su total e incondicional apoyo a las pol!ticas impuestas por las 

diferentes Administraciones. Por ello, y en los ~omentos actuales, 

las demandas obreras planteadas en ese documento adquieren impor

tancia, en la medida en que son un claro reflejo del descontento 

que ha generado la pol!tica econ6mica por sus efectos negativos 

en el nivel de vida de las grandes mayor!as del pa!s. Estas de-

mandas bien podr!an inscribirse dentro de lo que hemos llamado -

Propuesta Alternativa, raz6n por la cual nos ha parecido pertine~ 

te presentarlas aqu!. 

Las propuestas descritas antes podr!an ser complementadas en -

muchos aspectos, como por ejemplo la necesidad de crear un siste

ma de abasto (demanda fundamental del movimiento obrero organiza

do); la necesidad de ampliar la participaci6n del sector social -

en la econom!a; la de reorientar los recursos de la banca nacio

nalizada; la de redefinir el papel de la inversi6n extranjera d~ 

recta; la de otorgar un apoyo más amplio al desarrollo cient!fico

tecnol6gico, enfocado a nuestras potencialidades y necesidades, -

etc. Sin embargo, una vez más nos limitamos a plantear los elemcn 

tos más generales a partir de los cuales creemos que serta posi-

ble armar una estrategia acabada para hacer frente a los requeri

mientos del pa!s. 

Creernos que los elementos arriba planteados han sido dejados 

de lado en la estrategia que se ha instrumentado en el pa!s en 



los dos Qltimos años, a pesar de que con ellos el tránsito por -

· la crisis hubiera sido mucho menos arduo para las grandes rnayo-

r!as. A nuestro juicio, la raz6n de ello es que este tipo de pr~ 

puestas han perdido fuerza ante el embate de las posiciones con

servadoras, tales como la sostenida por el sector empresarial,que 

ha venido presionando con todas las armas a su alcance (la llam~ 

da huelga de inversiones sería un ejemplo bastante ilustrativo) , 

para lograr sus objetivos. Sin embargo, no tenernos duda alguna -

respecto a que una vez que el conservadurismo haya demostrado su 

incapacidad para hacer frente a los problemas actuales, propues

tas como la aqu! presentada tenderán a resurgir con mayor fuerza, 

puesto que se presentan como una opci6n viable econ6mica y polí

ticamente, sobre todo si se considera que su énfasis en la aten

ci6n a las necesidades básicas de la poblaci6n la harían merece

dora de un amplio consenso social. Por el momento, sin embargo, 

esta propuesta no parece tener la fuerza necesaria para llevar

la al terreno de la instrumentaci6n, raz6n por la cual deberá es 

perar el momento propicio para ser replanteada. 

1J2 

Pasemos ahora a describir los principales resultados obteni-

dos por la estrategia adoptada durante 1983-1984, para después ~ 

nalizar las diferentes interpretaciones que se han hecho de ellos. 



5) RESULTADOS OBTENIDOS, 1903-1984 

Una vez analizados el diagn6stico y los objetivos e instrume~ 

tos, el siguiente paso es la presentaci6n de los resultados obte 

nidos de la alternativa que se seleccion6, a dos años de su ins

trumentaci6n. Posteriormente, se analizar4 la interpretaci6n que 

cada uno de los enfoques aqu! considerados han hecho de los re-

sul tados obtenidos en las principales variables macroecon6micas. 

Veamos pues dichos resultados. 

5.1.) Descripci6n 

La descripci6n de los resultados obtenidos por el programa de 

ajuste, dur~nte 1983-1984, se hará en base a cuadros estad!sti-

cos. Nos limitaremos a presentar la evoluci6n de las principa-

les variables macroecon6micas, como son el producto interno bru

to, la inversi6n, el nivel de precios y salarios, el empleo, las 

finanzas pablicas y los sectores financiero y externo. 

En la medida en que ello fue posible, damos un panorama de la 

evoluci6n de estas variables en los años anteriores, para no 

abarcar anicamente la coyuntura. Sin embargo, debido a problemas 

de informaci6n, tlsto no pudo hacerse en todos los casos. Se :in

cluye adem4s una breve nota explicatoria en cada cuadro, que des 

taca las principales tendencias observadas en cada variable. 



CUADRO 5.1 

VALOR DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO {precios corrientes y de 1970) 

Año PIB {precios corrientes 
Valor Incremento 

1978 2 337 398 

1979 3 067 526 31.2% 

1980 4 276 490 39;4% 

1981 5 874 386 37.4% 

1982 9 417 089 60 .• 3% 
•.: 

1983 17 141 694 82,0~. 

1984.2/ 29 438 858 71.7% 

f/ Cifras Preliminares. 

i· 

PIB (precios de, 1970) 
Valor ' , Incremento 

.;· 

. 777163 

. ,:"84i:i55 ... 
:9;2% 

... ,9;3i;i' 

···.·~~a:76s' ' 
·.;··;, 

'.' '•903' 839· .. 
i·· 

856 174 
, .. 

885 928 

·"!.i:9% 
'., ·1'" 

: (~) ;: 0;,~:t 
•. ~ ~:~->~·,· 

(-) :s;,3f 

, 3'.5% 
.·' ..... · 

FUENTE: Elaboración propia en base a.datos del Banco de México, Informe Anual 
1984 
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CUADRO 5.1.) Valor del Producto Interno Bruto 

En los años del auge petrolero, el producto interno bruto cr~ 

ció por encima de las tasas históricas. Sin embargo, en 1982, an 

te los graves problemas financieros que enfrentaron tanto las em 

presas como el sector pablico, la tasa de crecimiento fue negat! 

va. En 1983, la agudización de tales problemas, as! como la dr4s 

tica reducción de la demanda interna y del gasto pablico y las -

consiguientes expectativas desfavorables respecto a la inversión, 

dieron por resultado que el producto descendiera en m4s de 5 pu~ 

tos porcentuales, esto es, la ca!da más pronunciada desde las re 

gistradas durante la crisis de 1929-1933. 

Para 1984, el producto crece en 3,5% segdn cifras prelimina-

res; este leve recuperación, sin embargo, no logra que el produ~ 

to alcance siquiera el nivel de 1981, segQn se aprecia en los da 

tos. De esta manera, si se considera el aumento dernogr4fico de -

estos años, podrá tenerse entonces idea acerca de la magnitud 

del retroceso que ha vivido la econom!a entre 1982 y 1984. 
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CUADRO 5.2 

PRODUCCION INDUSTRIAL 
INDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL,1970•100 

Año 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

! 984pj 

Indice 
Genernl 

5.1 

2.5 

10.a 

11.2 

9.8 

8.8 

-2.0. 

-9,0 

4.8 

Total 

5 .1 

2.8 

10.1 

. 8.5 

7.8 

f/ Cifras preliminares 

De Conruro 
no duraderas 

4.0 

4.6 

6.5 

9.2 

6.3 

., 

(tasas de crecimiento) 

M A N U F A C T U R A S 

De Conruro De utilizru:ión 
duraderas ' Intermedia 

4,6 5.9 

0.3 2.3 

13,8 10,8 

12. 9 10,4 

8.9 8;2 

.. 9.6 . 1,2 

-11;2 _3;0. 

~20,6,,. > .,.6;8; 
.. ·;···· ·u. 3.i 

(!).Incluye extracción de petróleo y gas natural 

Para Fonmc:!OO 
de capital 

0.7 

o.5 

18.6 

14. 2 

11.4 

12. 7 

-14.3 

.• -25;3 

8,9 ,. 

FUENTE : Banco de México, Carpeta de Indicadores Económicos, varios números. 

(-) 
Minería Construcción 

6,0 4.2 

7.6 -3.0 

14.3 13.6 

14. 7 13.2 

22:3 12. 7 

::.2. 7 

is · J~a 

Electricidad 

11.7 

10.0 

8.9 

9. 7' 

·1.0 

8;2 • 

5.8' 
'.;:'.'· 

,L2: 



CUADRO 5.2.) Indice de Volumen de la Producción Industrial 

Seq~n la información registrada en el cuadro 5.2., la ca!da -

en este ámbito de la economía cubre el periodo comprendido entre 

1982 y 1983, para iniciar en 1984 su recuperación, 

En base a los datos, se aprecia que la industria de la cons-

trucción ha sido la actividad industrial m4s afectada por la cri 

sis, lo cual resulta lógico si se considera que éste es un rubro 

tradicionalmente procíclico. En segundo lugar se ubicaría la in-

dustria manufacturera; dentro de las ramas m~s afectadas, se 

encuentran los "Bienes para la Formación de Capital" y los "Bie

nes de Consumo Duradero". Por su parte, la industria de la Mine

ría solo resintió una relativamente ligera caída durante 1983, -

mientras que la industria eléctrica mantuvo tasas de crecimiento 

positivas, si bien menores que en años precedentes. 

Para 1984 todas estas actividades presentan señales de recup~ 

J)ación, siendo la de :a ienes para Formación de Capital la que re

gistra el mayor dinamismo, seguida por Bienes de Utilización In

termedia. Sin embargo, ante las caídas registradas durante los 2 

años anteriores, los índices actuales llegan a ubicarse, en al~ 

nos casos, a niveles semejantes a los registrados en 1979 y 1980 

{industrias de la construcción y manufacturera , respectivamen-

te), motivo por el cual hablar de recuperaci6n en este momento -

d~be tomarse con cierta precaución. 
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CUADRO 5.3 

INDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA POR TIPO DE BIEN 

( BASE 1970•100) 

PERIODO INDICE GRAL. BIENES DE CONSUMO UTILIZ.INTERMEDIA 

Incremento Incremento Incremento 
Indice Porcentual Indice Porcentual Indica Porcentual 

1978 166.9 - 157.2 - 171.9 -
1979 184.4 10.5 172.8 9.9 189,8 10.4 

1980 198.8 7.8 184.5 ' 6.8 205.3 8.2 
' .. '··' ~ ,; 

1981 213.5 7.4 197;0 -·,,., ¡v 6;8 220.0 7.2 
•. ·1 :,,:~.: 
,_ 

1982 206.6 -3.2 193.9 ··rJ.> ' .. ~1.6 213.5 -3.0 
,.'.·:··.'··;, -~: ;··: .:· 

1983 189.9 -8.1 180,li ,•.'" .;.6,8 198.9 -6.8 

1984 E/ 200.2 5.4 185.5 2,6 213.3 7.2 

f/ Cifras Preliminares 

Fuente : Banco de México, Carpeta de Indicadores Económicos, junio de 1985, 

BIENES PARA LA 
FORM. DE CAPITAL 

Incremento 
Indice Porcentual 

193.8 -
221.3 14.2 

246.5 11.4 

277 .7 12.7 

237.9 -14.3 

177.8 -25.3 

193.7 8.9 



CUADRO 5.3.) Indice de Volumen de la Producci6n Manufacturera por 

Tipo de Bien 

como puede observarse en los datos presentados, la mayor caí

da se registra en el rubro de bienes para la formaci6n de capi-

tal, seguido por el de bienes de utilizaci6n intermedia y por el 

de pienes de consumo. En 1984, los 3 inician su recuperaci6n, a 

pesar de lo cual el !ndice correspondiente a bienes de consumo -

se ubica en un nivel similar al de 1980; el de bienes de utiliza 

ci6n intermedia es semejante al de 1982; y el de bienes para la 

formaci6n de capital puede compararse con el de 1978. Esto dlti

mo indica la magnitud del retroceso en esta área productiva, tr~ 

dicionalmente insuficiente, con respecto a las necesidades de la 

planta productiva nacional, lo cual, cabe señalar, tendrá espe-

ciales repercusiones una vez que la economía entre en una franca 

y sostenida recuperaci6n, dado que el retroceso señalado en es

ta rama podr!a implicar, al contrario de lo que se pretendía en -

el PND y en el PRONAFICE, que la economía tuviera que hacer fren 

te a mayores importaciones de bienes de capital que en el pasado, 

aumentando as! la vulnerabilidad del sector externo. 
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PERIODO TOTAL 

Valor 

1982 14437.0 

1983 8550,9 

1984 11254.3 

CUADRO 5.4 

IMPORTACIONES (FOB) POR TIPO DE BIEN 

(mUlones de dólares) 

Incremento 
Porcentual 

-
-40.8 

31.6 

BIENES DE 
CONSUMO 

Valor 

1516.8 

613.8 

848.l 

Incremento 
Porcentual 

-
-59.5 

38.2 

BIENES DE USO 
INTERMEDIO 

Valor Incremento 
Porcentual 

8417.8 -
5740.4 -31.8 

7833,4 36.5 

Fuente Banco de México, Carpeta de Indicadores Económicos, Febrero de 1985. 

BIENES DE 
CAPITAL 

r-- . .. ·-

Valor 

4502.5 

2196.7 

2572.8. 

mcr-ito 
Porcentual 

-
-51.2 

17.l 

.... • o 



CUADRO 5.4.) Importaciones (FOB) por Tipo de Bien 

Laa importaciones de bienes de capital pueden ser considera-

das como un indicador importante de la inversi6n. Como se obser

va en el cuadro, el tipo de bienes cuya importaci6n sufrió una -

mayor reducción en 1983 fueron los bienes de consumo, seguidos -

por los bienes de capital y en tercer lugar los de uso interme-

'dio. 

La ca!da en las importaciones de bienes de capital durante 

1983 fue de 51.2%, lo que permite ilustrar 2 cosas: en primer lu 

gar, da una idea de la contracci6n que sufri6 la actividad econ~ 

mica; en segundo lugar, permite afirmar, junto con los demás da

tos del cuadro, que los resultados obtenidos en el comercio exte 

rior del pa!s durante la crisis ha obedecido más a la ca!da de -

las importaciones (y por tanto a la contracción econ6mica) que -

al dinamismo de las exportaciones. 
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CUADRO 5.5 142 

ClUlll1Xll RECIBIDOS POR LOS PRESTATARIOS SEGUN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL,A TRAV!S DE LAS BANCAS DE DESARROLLO Y COMER 
C!AL. (SALDOS Y VARIACIONES AL ULTIMO DIA DE CADA llES, EN HlLLONES DE PESOS), -

DICIEMBRE 1982 DICIEHBRE 198) DICIEHBRE 1984 
Val~r Valor Crecimiento Valllr Crecimiento 

TOTAL (l • ll) 4 461 513 6 929 987 55.3 11 015 324 59,0 

1.organiamo1,empruas y particulares 2 854 667 4 618 6J7 61,8 7 737 048 67,5 

l.Actividadu agropecuart11, minar{a 
silvicultura y pesca, 384 732 564 039 46,6 1 139 OSJ 101.9 

a) Agropecuarias 310 626 430 448 38;6 781 016 81.4 

b) Mineda 64 236 122 74J 91 ;1 279 474 127.7 

e) Otras 9 870 ID 848 '9,9 ' 78 563 624,2 

2, Industrias 1 462 605 2 185 896 . 49,5- J 4'14' 264 56,2 

A. Industria Energética 599 219 874 962 46,~ '.· 1·278.194 46,l 

•) Petróleo 246 229 303 117 23.f' 394 043 JO.O 

b) Energía Eléctric~ 352. 990 571 845. ·62.o ·, 884 15i 54,6 

B, Industria de la Transformación 751 413 1 126 069 ;'49',9>: ·\, 1 847 414 64.1 

a) Manufacturas 545 774 837 190.·.: 53;4 . •. 1 293 989 - 54,6 .. 
b) Fabricación de prod.minera.lu ro mtÁlle:ol. 32 245 45 627 . ::41;5~ ·. 69 .470 52,3 

131 419 180 895, •· <,:j1~6 369 j94 
:· 

104',3 e) Sidl!rurg1.ca1procLURtálioos y artefactos, 

d) FabricaclOO de mquinarta y arts.eláctrlooe 41 975 62 357 .. 48.6 • .. 114 361 83.4 

C,lndustria de la Construcción 111 973 184 865 65;í '56, l, 
·. 

J, Vivienda de Interés Social 48 056 167 895 ,249.4 _- - 101.8 

4, Servicios y Otras Actividades 646 580 243 176 · .. 46,I 

o) Transporte 157 464 288 201 .' 34,9 

b) Comunicacionn 3 283 10 294 :\ 103,2 

e) Cinmiatogmf!a y otros serv.de espsrdmiento 8 553 9 583 ::'ú ·l4~4\:. ·<;.68.5 

d) Servicios bancarios 82 227 252. 777 · · 122.2 

e) Otros Intenardiarioa flnancieros 66 313 · 173 249. ú 
f) Turismo n,d ;,.d 

. 2~7¡l2¿~96f/: >'.' 
.. -· 

g} Créditos al consumo n.d. ri.d. 
25~ 911 

h) Otras actividades 328 740 509 072 S4.9 JÓl 938' . 

5 .Comercio 312 694 451 631 46.4 1 028 070 .. 124.7 

[l. Gobierno 606 846 2.311 350 43,8 J 278 '276 41.8 

lll Servicios Financieros 214 480 240 649 12.2 387 203 60,9 

!/ Incluye loa rubros de turismo y crédito al comeumo 1 mhmo que presumiblemente se encontraban antes inclufdos en 
"Otras actiVidades" 
n.d. No disponible. 
FUENTE : Banco de México, Carpeta de Indicadores Econ6micos, vario• números. 



CUJ\DRO 5. 5.) CrMi to Recibido por los Prestatarios segt1n su 

Actividad Principal 

De acuerdo con la informaci6n registrada en este cuadro, en -

términos generales puede decirse que la concesi6n de créditos d~ 

rante 1983 registr6 un descenso en términos reales con respecto 

a 1982 (recuérdese que la tasa de inflaci6n durante 1983 fue de 

80. 8%). 

As1, se observa que fueron pocas las actividades que durante 

ese año registraron una tasa de crecimiento de los créditos con 

cedidos, superior a la tasa de inflaci~n: la m1ner!a, la constru~ 

ci6n de viviendas de interés social y el rubro de Servicios y 

otras actividades, en el cual destacan los renglones de Comunic~ 

cienes, servicios bancarios y otros intermediarios financieros. 

Lo anterior parece estar de acuerdo con las prioridades def ini-~ 

das en el programa de gobierno de la actual Administraci6n, en -

especial por lo que respecta al programa de apoyo a la construc

ci6n de viviendas de interés social. 

Para 1984, cuando la tasa de inflaci6n fue ligeramente menor 

al 60%_, se observa que la concesi6n de créditos a nivel agrega

do permaneci6 constante respecto a 1983. Sin embargo, en este 

año el otorgamiento de crédito creci6 en términos reales en un 

mayor nt1mero de actividades que durante 1983: en actividades 

agropecuaria, miner!a, silvicultura y pesca; en siderurgia, pr~ 

duetos meUlicos y artefactos y en la fabricaci~n de maquinaria 

y art!culos el@ctricos; en vivienda de inter@s social; en comu-
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nicaciones, cinematograf!a y servicios bancarios, así como en,.el 

rubro de comercio. 

El otorgamiento de créditos puede considerarse como un indic! 

dor de la situación económica general; en este sentido, la caída 

en este ámbito durante 1983 puede verse como un reflejo de la 

drástica contracción econ6mica de ese año. Para 1~84, si bien la 

información aquí presentada muestra que en términos reales la con 

cesión de créditos permaneci6 estancada, esto podr!a explicarse 

en base a que durante los primeros meses la contracci6n pare-

ci6 continuar, mientras que durante la segunda mitad del año es 

que parece iniciarse la recuperaci6n; como los datos aqu! prese~ 

tados se refieren Gnicamente al saldo, podría ser entonces que, 

tal y como afirman algunos funcionarios bancarios, durante la se

gunda mitad de 1984 el otorgamiento de crédito hubiera aumentado, 

pero al promediarse con los datos del primer semestre, resulta -

el estancamiento. 

De cualquier manera, al menos en lo que respecta a cr~ditos -

otorgados en 1984, las señales de recuperaci6n de la economía no 

pueden verse como algo acabado, es decir, haría falta que la con 

cesi6n de éstos continuara aumentandoen términos reales y de ma

nera sostenida para poder afirmar que la recuperaci6n está en 

marcha. 
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CUADRO 5.6 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
{BASE 1978 • 100) 

Período Indice General Variación sobre Variación 
el mes anterior Anual 

1978 100.0 
1979 118.2 18.2% 
1980 149.3 26,3% 
1981 191.1 27.9% 
1982 303.6 58.9% 
1983 612.9 101,8% 
1984 1 014.1 65.5% 

1982 Enero 223.7 5,0 30,8 
Febrero 232.5 3,9 32.7 
Marzo 241.0 3.7 34.7 
Abril 254.1 5.4 38.9 
Hayo 268.4 5.6 44.5 
Junio 281.3 4.8 49.4 
Julio 295.8 5,2 54.3 
Agosto 329.0 11.2 68,2 
Sept. 346.5 .. 5,3 . 73.9 
Octubre 364.5 5;2 79.0 
Noviembre 382.9 . 5.0 84,S 
Diciembre 423.8 1.0.1 .98.9 

1983 Enero 469.9 . 10:9 . úo.o 
Febrero 495.1 5.4 112.9 ,.;,, 

Marzo 519.1 4.8 115;4 
Abril 552.0 .. 6~3 111;2. 
Mayo 575,9 4.3 114.6 
Junio 597.7 3.8 112;5 
Julio 627.3 :4;9 ,,. 112.1 
Agosto 651.6 3,9 98, 1 
Septiembre 671.7 3, 1 93.8 
Octubre 694.0 3,3 . 90.4. 
Noviembre 734.7 5,9 91.9 
Diciembre 766.1 4,3 80.8 

1984 Enero 814.8 6.4 73.4 
Febrero 857.8 5,3 73.3 
Marzo 894.5 4.3 7i.3 
Abril 933.2 4,3 69.1 
Mayo 964.1 3,3 67 .4 
Junio 999.0 3.6 . 67.1 
Julio 031.8 3.3 64;5 
Agosto 1 061.1 2.8 62.8 
Septiembre 1 092.7 3.0 62. 7 
Octubre 1 130.9 3,5 62.9 
Noviembre 1 169.7 ~.4 59.2 
Diciembre 1 219.4 4,2 59.2 

FUENTE: Banco de México, Carpeta de Indicadores Económicos, Junio de 1985. 
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CU}.DRO .5.6.) Indice Nacional de Precios al Consumidor 

Al poner en marcha su programa de reordenación econ6mica, la 

Administraci6n actual se plante6 como meta para 1983 abatir a la 

mitad la tasa de inflaci6n, que en 1982 fue de 98.9%, es decir, 

reducirla a 50%. Como se aprecia en los datos del cuadro, la re

ducción fue de solo 20 puntos, para ubicarse en 80.8%. Para 1984, 

el planteamiento fue reducirla a 35%, mientras que la tasa obte

niCa fue 59. 2%. 

A pesar de lo anterior, los voceros gubernamentales han enfa

tizado que las reducciones alcanzadas son un l~gro, tanto por h~ 

ber evitado que se diera un proceso hiperinflacionario, como 

por haber avanzado en la dirección que se deseaba, as! fuera en 

menor medida que lo originalmente planteado. 



PERIODO 

CUADRO 5, 7 

• SALARIO HINIHO GENERAL PROMEDIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
SALARIO REAL ( a precios de 1978), 

SALARIO NOMINAL, SALARIO REAL 
(DEFLACTAOO POR 

147 

EL I.N,P.C, 1978•100) 

1970-1971 

1972-1973 

19731 

19742 

1974-19753 

197é 

19765 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

27.93 

33.23 
'• ... ' 

39~2(); 

4ÚJ 

55;24 

67.26 

82.74 

91.20 

103 .49 

119. 78 

140.69 

183.05 

257 .07 

431.Í 

.663;a5.: 

84. 25 .· 

87.79 

98.0 

90.97 

103. 74 .. 

101. 91 

125.36 

107, 1.7 . 

103;49 

IOL34. 

94.23' 

95. 7.9 

84,67 .. 

70.34 

65.46 

• Ponderado con la población asalari.ad8 to.i:ai ·d~·· ~ada zona, estimada en base a 'datos 
censales. 

Del 17 de septiembre al 31 de diciembre .de r973. 

2 Del l! de enero al 7 de octubre de 1974 ~ 

3 Del 8 de octubre de 1974 al 31 de diciembre de 1975 

4 Del J! de enero al 30 de septiembre de 1976. 

5 Del l! de octubre al 31 de diciembre de 1976. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos del 4 de junio al JI de diciembre de 1985, y del Banco de México,Ca! 
peta de lndicadores Económicos, junio de 1985. 



~UADRO 5.7.) Salario M!nimo Nominal y Real 

Como puede observarse por los datos presentados en este cua-

dro, el salario real promedio ha sufrido un constante deterioro 

a partir de 1976, con la sola excepci6n de 1982, cuando se decre 

t6 un aumento de emergencia al salario mínimo de 30% (cuya efec

tiva aplicaci6n no fue, por cierto, general). 

El mayor deterioro se registra desde 1982, y en especial en 

1983 y 1984; en este ~ltimo año, el salario real es apenas el 

65% del nivel que alcanz6 en 1978. 

Estas cifras dan una idea del costo social que ha tenido el -

programa de ajuste, y que se~n se desprende de la informaci6n, 

ha recaido principalmente sobre los trabajadores. 
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CUADRO 5.8. l. 149 

TASA DE DESOCUPACION ABIERTA EN AREAS METROPOLITANAS SELECCIONADAS(*) 

AREA METROPOLITANA 1981 1982 198l1 1984P./ 

Ciudad de México 3.9 3.9 6,3 5,8 

Guadalajara 5,8 5.0 7.4 6,1 

Monterrey 4.2 4.9 9.8 7.5 

Chihuahua N.D. N.D. 6.8 

León N.D. N.D. 1.9 2.2 

Mérida N,D, N.D. :3;9 .: 4;1 

Orizaba N.D. N.D, 4.4. ·s.o 
Puebla N.D. N.D. .3.9 3.4 

San Luis Potosí N.D. N.D. 4.2 4.2 

Tampico N.D. N.D,· 3.9 5.6 

Torreón N.D. N.D. 6.2 5.8 

Veracruz N.D. N.D. 4.4 5.4 

* La información disponible para 1981 y 1982 solo considera las tasas de desocupación 

para las 3 áreas metropolitanas en que se indica. 

P/ - Cifras preliminares 

N.D. No disponible. 

Nota: Los datos presentados son promedios aritméticos de las cifras que se registran
en la fuente, y que corresponden a información trimestral. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Boletín Mensual de Información -
Económica, INEGI, SPP varios números. 



Año 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 
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CUADRO 5.8.2 

POBLACION ASEGURADA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1974-1984 
(Hiles de personas) 

Total 
Valor 

4 020 

4 305 

4 338 

4 554 

5 157 

5 500 

6 369 

7 112 

7 037 

7 059 

7 615 

Incremento 
porcentual 

7.1% 

0.8% 

5.0% 

13.2% 

6. 7% 

15.8% 

11. 7% 

- 1.1% 

0.3% 

7.9% 
¡, 

,•, 

Permanentes 
valor Incremento 

3 361 

3 642 

3 757 

3 869 

4 204 

4 662 

5 166 

5 825 

; 5 793 

porcentual 

8.4% 

3.2% 

3.0% 

8.7% 

10.9% 

10.8% 

12.8% 

Eventuales 
Valor Incremento 

659 

663 

581 

685 

953 

838 

1 203 

l .287 ,· 

1 186 

Porcentual 

0.6% 

- 12.4% 

17.9% 

39.1% 

- 12; 1% 
.') '., 

43;6% 

1:0% 
•'..:; .. 

,' 

FUENTE: Elaboración propia a partfr d
0

e los datos del Plan Nacional de Desarrollo; In
forme de Ejecución 1984, P.E.F, Cuadro 23 del Apéndice Estad!stico. 
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CUADRO 5.8.3 

lNDICE DEL PERSONAL OCUPADO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

1981 1982 1983 1984 

Enero 156,2 160.6 144.9 137.8 

Febrero 157.9 162.3 144.3 138~7 

Marzo 159.3 162.4 143.9 138,6 
,'; 

•' 

Abril 160. 7. 161;5 
':' 

144.2 138.3 . " .,.,_. ...... > ·>.> ., 
;·!', :i ~. 

143.8 Mayo 161.8'' :.:':-i'-'··,• 161; 9· >: 138.6 "'•"\'· 
·.-,·"····--·· 

" ",-,: -,,.· ..... ,, •, 

.Ú3;2 Junio 162;8 . :·'' ' 161,.3 -~ .' 139.5 

Julio 163;2 ; ·~· .~. ' , 158;9 142,.1 ' 140.3 
·,· :.··· 

; 

Agosto 164.oh 
,, 

'156,8 142.1 . J40.5 

Septiembre 141.0.. 140.9 

Octubre 140.5 140.6 

Noviembre 162.6 '149.2 139;5 141.0 

Diciembre 160.6 146.9 138.1 139.6 

Anual. 161.3 157.4 142.3 139.5 

FUENTE: Banco de México, Carpeta de Indicadores Económicos, junio de 1985. 
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CUADROS 5.8.1., 5.8.2., 5.8.3.) Indicadores de Empleo 

Tal vez el aspecto en que las estad!sticas oficiales son me~

nos confiables es en lo que se refiere al tema del empleo. Entre 

las fuentes m!s comanmente utilizadas para analizar lo que suce

de con esta variable se encuentran: a) la Encuesta Nacional so

bre Empleo Urbano (ENEU), de la SPP; b) los datos de la Poblaci6n 

Asegurada en el I.M.S.S.; y c) el Indice de Personal Ocupado en 

la Industria Manufacturera. 

Por lo que respecta a la ENEU, se observa en primer lugar que 

se trata de una encuesta, que cubre a una muestra de la pobla--

ci6n ubicada dentro de 12 áreas metropolitanas, es decir, tiene 

una cobertura restringida. De acuerdo a esta fuente, se observa 

que las máximas tasas de desesmpleo se registraron durante 1983, 

siendo la mayor la de la zona metropolitana de Monterrey, donde 

se alcanz6 un 9,8% de desempleo, seguida por la de Guadalajara -

(7.4%), Chihuahua (6,8%) y ciudad de México (6.3%). Para 1984, -

la ENEU registra un descenso del desempleo en las zonas de ciu-

dad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Torre6n, y un au 

mento en Chihuahua, Le6n, Mérida, Tampico y Veracruz, mientras -

que en San Luis Petos! se mantiene estable. En este sentido, los 

resultados de la encuesta no son concluyentes respecto a la ten

dencia del empleo. 

El n<imero de asegurados en el:IMSS es otra fuente de informa

ción sobre la evoluci6n de esta variable. Como su nombre lo indi 



ca, registra solamente a la poblaci6n asegurada en el IMSS; de -

ah! que sea posible pensar que su cobertura se limita a lo que -

se ha dado en llamar "sector formal" de la economía. De acuerdo 

con esta fuente, durante 1982 el nfunero de asegurados se redujo 

en 1.1%; para 1983 los asegurados aumentan en 0.3%, no obstante 

lo cual la cifra es menor en 0.75% con respecto a 1981. A pesar 

de ello, el hecho de que el volumen de asegurados haya crecido 

en 1983, el peor año de la crisis, cuando el PIB decreci6 en --

5.3~, da credibilidad a la idea de que dicho aumento correspon

de a causas diferentes a la creaci6n de nuevos empleos, como -

por ejemplo, el haber dado de alta a gente que ya se encontraba 

laborando; otra posible explicaci6n est4 dada por el hecho de 

que el Instituto otorg6 a los desempleados una pr6rroga de 6 me 

ses a partir de la fecha de despido, de vigencia de derechos,lo 

cual podr!a estar explicando en parte los datos mencionados.Por 

otro lado, en 1984 el nrtmero de asegurados aumenta en 7.9% con 

respecto a 1983, lo que obedecer!a, al menos parcialmente, al -

leve repunte de la econom!a en ese año, as! como a los bajos ni 

veles alcanzados los años anteriores. 

La tercera fuente consultada es el Indice de Personal Ocupado 

en la Industria Manufacturera, del Banco de M~xico. Como su nom 

bre lo indica, su cobertura se limita a la industria manufactu

rera, pero se decidi6 incluirlo por la importancia de esta acti 

vidad. 
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Los datos registrados por el Indice muestran que la reducci6n 

en el personal empleado en las manufacturas se inicia hacia me

diados de 1982, agudizándose a fines de 1983 y alcanzando su ni 

vel Más bajo en enero de 1984. A partir de este mes se inicia un 

ligero repunte que se prolonga a lo largo del año, para volver a 

reducirse, sin embargo, en diciembre. El valor más alto alcanza

do por el Indice durante 1984 es apenas semejante al que se re-

gistr6 en algrtn momento entre los años 1978 y 1979, lo cual da 

una idea de la magnitud del retroceso sufrido en este ámbito. 

Por lo anterior, puede señalarse que las estad!sticas oficia

les sobre empleo muestran una gran discrepancia entre s!, además 

de que presentan serias limitaciones en cuanto a su cobertura. 

Los voceros gubernamentales han insistido en que la tasa de -

desempleo abierto en el pa!s no ha rebasado el 8.5%, tal y como 

se hab!a previsto; sin embargo, ello no es corroborable con la 

informaci6n disponible. De ah! que, en base a las cifras recaba 

qas, sea posible dudar de tales afirmaciones. No obstante, ta~ 

poco nos es posible calcular una tasa que pensemos sea más con-
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fiable, aunque existe quien lo ha hecho, obteniendo cifras que ,., 

contradicen a las oficiales (se ha llegado a calcular una tasa 

de desempleo hasta de 12.5%). 

En este sentido, lo más que se puede afirmar es que, ante la 

elevada tasa de crecimiento demográfico y la no creaci6n de nue 

vas oportunidades de empleo, el pa!s enfrentará en los pr6ximos 

años un reto realmente dif!cil. 
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CUADRO 5.9 

SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO 1981-1984* 

(miles de millones de pesos). 

1981 1982 

Ingresos Totales 1542.4 2845.6 5895.0 949¡;4 

Corrientes 1538. 3 N.D. N.D. N.D. 
De Capital 4.8 N.D. N.D. N.D. 

Gastos Totales 2221.2 4283.4 7320.8 11195.4 

Corrientes 1455.2 3267.3 5909.4 9144.0 
De Capital 736,0 1016.1 1317.8 1891~2 

Ahorro Corriente 53.1 (-) 421. 7 N.D. :. }~D .• 
Déficit Presupuesta! (-) 678.8 N.D. 1297.5 .· 1486.9 
Cuentas ajenas ('.") 47.9 N.D, N.D;· ·; e·/ N.D. 

.,·, 
Déficit de Caja (-) 726.7 (-) 1437.8 N•D• _ . N;D; 
Déficit de Organismos y 8qlreeae 

. 
no sujetos a Control Presupuesta! (-) 57.2 (-) 94.6 128.3 o,,·, :(211.1 

Déficit Económico (-) 783.9 (-) 1532.4 1425;9 · 1704.0 .. 
Intermediación Financiera (-) 69.l <'.">: 128.0 95.0. ·' 399.o 

Déficit Financiero (-) 853.l (-) 1660.4 (-) 1520.8 (-) 2103.0 
Requerimientos Financieros 853.1 1660.4 1519;8 2167;8 

Deuda Interna 358.8 1308.5 1009.8 1391. 4 

Deuda Externa 494.3 351.9 510.0 377.0 

Intermediación Financiera N.D. N.D. N.D, 399.4 

* La falta de continuidad en los datos obedece a las cont{nuas modificaciones en la metod~ 
log{a y presentación de los mismos en las fuentes consultadas. 

~/Cifras Preliminares. 

N.D. No disponible. 

FUENTE : Banco de México, Informe Anual 1983 y 1984; Carpeta de Indicadores Económicos, 
Junio de 1985, 



CUADRO 5.9.) SituaciOn Financiera del Sector Pdblico 

Una de las principales prioridades planteadas dentro del PIRE 

era reducir el d~ficit pablico, que en 1982 hab!a alcanzado el -

17.6% del PIB, a 8.5% en 1983 y a 5.5% en 1984; ésta a1tima ci-

fra fue modificada posteriormente, para ubicarse en 6.5% del PIB. 
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Para 1983, el déficit pdblico realmente logrado fue muy simi

lar al que se hab!a planeado (8.9%), aunque para 1984 resulto li 

geramente superior (7.4%, segdn cifras preliminares). 

El ajuste logrado en 1983 en realidad fue mayor al programado, 

ai se considera que los ingresos pdblicos dependen del nivel que 

registre el PIB, y que ~ste fue menor que el que se ten!a preví~ 

to; as!, aunque se hab!a establecido que la reducci6n del déficit 

se lograr!a aumentando los ingresos en 4.4 puntos del PIB, y re

duciendo el gasto en 2.3 respecto al nivel alcanzado en 1982, lo 

que sucediO fue que el gasto se contrajo en 3.8% del PIB y los 

ingresos aumentaron solo en 3.7%, es decir, si bien el resultado 

fue similar al programado, ello se logro por v!as distintas a las 

que se hab!an diseñado. 

Para 1984, la diferencia entre el d~ficit planeado y el real~ 

zado obedece principalmente al aumento del peso de la deuda ex-

terna. Los sucesivos incrementos registrados en las tasas de in

terés que pesan sobre ella dieron lugar a erogaciones adicionales 

a las que se hab1an considerado en el Presupuesto de Egresos para 

ese año, adem4s de que, para inducir el proceso de recuperaciOn -



· econ~rnica, se hizo uso de la llamada "Reserva de Contingencia", 

equivalente· al 1% del PIB, de tal manera que el d~ficit superó -

el nivel que se hab!a presupuestado. 
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CUADRO 5.10 

INDICADORES DE LA SITUACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO 

(Miles de millones de pesos) 

A.- Ingresos Totales 

Del Gobierno Federal 
Pemex 
Tributarios 
No ~ributarios 

De l)r g. y ~te811S sujetos a 
Control Presupuesta!. 
Pemax 
Resto de Orr;mismos y ~eaas 
Sector fuera de Presupuesto 
Operaclooes Caqlensada s entre Sectores 

B.- Gastos Totales 
Del Gobierno Federal 
De Org. y Empresas sujetos a 
Control Presupuesta!. 
Del Sector fuera de Presupuesto 
Operaciones Compensadas 

c.- Déficit Financiero 

D.- Indicadores (en %) 
Ingresos Totales /PIB 
Gastos Totales/PIB 
Déficit Financiéro/PIB 
Ingresos por Pemex/Ingresos totales 
Pago de intereses/PIS 

Intereses/Gasto Total 

~/ Cifras Preliminares 

1982 

2845.6 

1532.3 
457.8 
967.4 . 
107.1 

1999.9 
1028.8 

971. l 
170.8 
857.4 

4283.4 
N.O, 

N.O. 
N.O. 
N.O. 

1660.4 

30.2% 
45.5% 
17 .6% 
52.2% 
8.7% 

19.1% 

1983 

5895.0 

3181.0 
1170.5 
1827.3 
183.2 

4433.6 
2544,0 
1889.6 
295.6 

2015.2 

7320.8 
459~,3 

4313.7 
423,9 

(-) 2016.l 

1520.8 

34.4% 
42.7% 

8.9% 
63,0% 
12.7% 

29.8% 

(-) 

P/ 
1984-

9491.4 

4949.8 
1707.7 
3005.7 
229.2 

6956.3 
3840.8 
3115.5 
533.3 

2948.0 

11195.4 
6672.0 

6721.0 
750.4 

2948.0 

2103.0 

32.2% 
38.0% 

7.1% 
58.5% 
10.5% 

27.7% 

FUENTE : Elaboración propia a partir de datos del Banco de México, Informe Anual 
1983,1984; y Carpeta de Indicadores Económicos, junio de 1985. 
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CUADRO 5.10,) Indicadores de la Situaci6n Financiera del Sector 

Pt!blico 

Lo interesante de los datos aquí presentados es observar alg~ 

nos indicadores de la situaci6n financiera del sector pt!blico. 

Una primera observacidn que se desprende de los datos es que 

el ajuste en las finanzas pGblicas, como puede apreciarse, se l~ 

gr6 más por el lado del gasto que del ingreso; incluso se obser

va que estos dltimos, como porcentaje del PIB, aumentan en 1983 

para despu~s disminuir (en 1984). A pesar de esto, se observa un 

cumplimiento de las metas de d~ficit pablico bastante cercano al 

programado, en especial para 1983. 

una segunda observaci6n que puede hacerse es que continda Ce 

incluso ha aumentado) la dependencia de las finanzas pQblicas --

respecto al petr6leo; as!, si se suman.los ingresos del Gobierno 

Federal procedentes de Pemex, con los ingresos propios de la em

presa petrolera, y se calcula su participaci6n en los ingresos -

totales, resulta que para 1983 esa participaci6n subi6 a 63% 

(en 1982 fue de 52.2%), y para 1984 fue de 58.5%. 

De igual importancia resulta analizar el peso de la deuda del 

* sector pdblico. Tomando en consideraci6n dnicamente el pago de -

intereses, es decir, sin considerar amortizacidn de capital, se 

observa que mientras para 1982 esa partida absorbi6 el 19.1% del 

qasto pdblico total, para 1983 el porcentaje correspondiente se 

* Incluye deuda externa e interna. 



elev6 hasta 29.8% 1 y en 1984 absorbi6 el 27.7% del gasto. Estas 

cifras dan una idea aproximada de la magnitud de lo~ recursos -

que tienen que ser destinados a cubrir el servicii'o,:~e, la<deuda, 

as! como de las severas limitaciones q\le enfréntaei Presupues-.,.,, 

to de Egresos en su elaboraci6n y ejecuci6n. 

160 



161 

CUADRO S.11 

Déficit Público por Sectores 
(miles de millones de pesos) 

A) Déficit Financiero Total 

- del Gobierno Federal 

- del Sector Paraestatal sujeto 
a Control Presupuesta! 

- del Sector Paraestatal no su
jeto a Control Presupuesta! 

- Intermediación Financiera 

B) Déficit del Sector Paraestatal Total 

1 9 8 2 

Valor 

1660.4 

1170.3 

213.9 

148;2 

128.0 

Ingresos Totales 2170, 7. 

Transferencias N.D. 

Ingresos Propios N.D. 

Gastos Totales N,D, 

Superávit (incluyendo transferencias) N ,D • 

Déficit (sin transferencias) N.D. 

N.D. No disponible 

1 9 8, 3 

Valor % PIB 

1520.8 '8.9 
1418;3', 'iÍ;J 

1 9 8 4 
';. 

Valor % PIB 

2103;0 7, I 

'' ·1722;2 5;9 

128,1<·0'.1 '21;c:1> 0,7 

95;0 ,'. Ó.6 399,Q•,'; 1.3 
'' ' . ,::.\:~~->?::. 

. !i'1 •·.·· 

47.29; 9 .:;':100% '.:7489;6 :~:100% 

· .. ;:~f ~i~i~;¡~il~l0J;:;::; 
.,.; 

' 171.2' 

' (-)1052.1 

FUENTE: Banco de México, Informe Anual 1983 y 1984, y Carpeta de Indicadores Económi
cos, Junio de 1985. 
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CUADRO 5.11,) D~ficit Pdblico por Sectores 

La presentacidn de los datos registrados en este cuadro tiene 

una intencidn especial: desmentir en alguna medida las observacio 

nes hechas por distintos representantes empresariales en el sent! 

do de que el deterioro de las finanzas pdblicas obedece de manera 

importante al d~ficit acunulado por el sector paraestatal. 

~or el contrario, como lo demuestran estos datos, durante 1983 

y 1984, un subsector de empresas paraestatales, el sujeto a con-

trol presupuestal, ha obtenido super4vit en sus operaciones, mis

ao que ha podido compensar el d@ficit del subsector no sujeto a -

control. 

Por otra parte, si bien es cierto que el super4vit logrado en 

ambos afies por el sector paraestatal en su conjunto pudo ser obte 

nido gracias a las transferencias recibidas, no es menos cierto -

que el grueso de los ingresos son propios, y que las transferen~

cias son solo una parte relativamente pequeña, y adn m4s: decre-

ciente (18,2\ en 1983 y 16.3% en 1984). En este sentido, podemos 

atirmar que las declaraciones del sector privado tienen m4s un -

trasfondo pol!tico que uno econdmico. 



CUADRO 5.12 

BALANZA DE PAGOS 

( MILLONES DE DOLARES 

Ingresos 

Exportación de Mercancías 

Servicios no Factoriales 

Servicios por Transformación 

Transportes Diversos 

Viajes al Interior 

Viajes Fronterizos 

Otros Servicios 

Servicios Factoriales 

Intereses 

Otros 

Transferencias 

Egresos 

Importación de Mercancías 

Servicios no Factoriales 

Fletes y Seguros 

Transportes Diversos 

Viajeros al Exterior 

Viajeros Fronterizos 

Otros Servicios 

Servicios Factoriales 

Financieros 

Utilidades remitidas 

Utilidades Reinvertidas 

Intereses 

Comisiones 

No Financieros 

Transferencias 

Saldo en Cuenta Corriente 

1982 1983 1984 

28 002.7 28 944.5 32 727. 7 

21 229.7 22 312.0 24 053.6 

4 919.3 4 851.5 5 961.6 

851.3 818.4 1 155.3 

426.0 471.1 530.3 

1 405.9 1 624.5 1 953.4 

1 237.0 104.4 1 329.0 

999.l 833. l 993.6 

528,5 1 448.4 2 312.8 

325.3 278.7 2 051.5 

203.2 169.7 261.3 

325.2 332.6 399.7 

34 223.7 23 620. 7 28 760.4 

14 437,0 8 550.9 11 254.3 

5 769;8 4 230. 1 4 952.6 

619~7 454.9 533.9 

i 10B;9 823.0 816.5 

787. 7' 441. 3 646. 3 
''. ':. t~. 

1 420.6 141. 7 1 520.0 

1 832.9 369.2 1 436.0 

i3 ,98Ú 10,808.4 12 530.4 

13 764'.9 ;:,10 .. 661. 9, 12,363.6' 
···620,;7 ,, .. :'./:::{194;0 ''24LO ,, 

:'>: 197~3 
; ~ 

170;4(' :'\ ': ;·.215;3' 

2 
2 ·•i;~f ~:.·i~·.::(!:·1~·,/~~:1{\:+:r.?\~·J:.)~~~ •. :.·~. 

222.9 ·:. 'i 146.5 ' 166.8 

29.o... >t 3¡;4 23.1 

(-) 6 221.0 5 323.8 3 967.4 

Continua I 
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Cuenta d1 Capital 6 754. l (-) tos.e (-) l 576.0 
Úi4 

I Largo Plazo 15 202.5 7 283.3 2 629.l 
'(' 

A. Pasivos 15 070.l 7 507.l ;/ 2 810.7 

l. Sector Bancario 786.5 l 301:8"'' 371.6 

a). Banca de Desarrollo 2 402,2 (-) 108.3 799.8 

b), Banca Comercial (-) l 615. 7 l 410, l (-) 428.2 

2. Sector no Bancario 9 492.6 3 646.9 2 439. l 

a) Público 6 478.6 2 640.8 l 661.5 

Dispos le iones 10 549.3 6 060.9 3 352.6 

Amortizaciones (-) 4 070.7 (-) 3 420. l (-) l 691. l 

b) Privado 3 014.0 l 006. l 777 .6 

Inversión Extranjera Directa l 657.J 460.5 391. l 

Otro• Pasivos l 356. 7 545.6 386.5 

3. Redocumentaciones 4 791.0 2 558.4 

a) De corto plazo a largo plazo 4 791.0 2 558.4 

b) Ampliaciones a largo plazo 

B. Activos 132.4 (-) '223.8 (-) 181.6 

II Corto Plazo (-) 8 448.5 (-) 8 389. l (-) 4 205.l 

A. Pasivos (-) s 930. 9 (-) 5 065.0 (-) l 831.J 

l. Sector Bancario (-) l 416.l 339.l 333.6 

a) Banca de Desarrollo (-) 762.3 344.4 176.0 

b) Banca Comercial (-) 653.7 (-) 5.3 157.6 

2. Sector no Bancario 276.2 (-) 2 845.7 (-) 2 171.9 

a) Público (-) 589.8 9.1 (-) 25.3 

b) Privado 866.0 (-) 2 854.8 (-) 2 146.6 

3. Redocumentaciones (-) 4 791.0 (-) 2 558.4 

11. Activos. 
(-) 2 517.6 (-) 3 324.l (-) 2 366.1 

Error•• y Oaisiones. (-) s 270.8 (-) 917.l (-) 150.7 

llaneo da México (-) 4 737.8 3 300.9 2 240.7 

Aaffpc.1Dn' de Danchoa Especi! 
lH da airo, 

Co•pra Vinta da Oro y Plata (-) 42.7 (-) 119.4 (-) 65,0 

Ajulta por Valoración (-) 72. 7 136.6 217.2 

Puivoa con Clrp\1- Int1n11efalales l 437.6 (-) 182.9 l 112.4 

Variación da la leaarva llruta (-) 3 184.7 J 100.9 ] 200.9 

PU!NT!: llaneo da Mlxico, Informa Anual 1913 , 19114, Carpeta da Indicadora• !con~ 
•icoa, junio da 1985. 



CUADRO 5.12.) Balanza de Pagos 

Los resultados obtenidos en la balanza de pagos durante 1983 

y 1984 se derivan en lo esencial del programa de ajuste a que ha 

sido Sometida la econom!a mexicana. 

En lo que respecta a los ingresos en cuenta corriente, se re

gistra en la mayor!a de los rubros un ligero decremento en 1983, 

que para 1984 se convierte en aumento. Una importante excepción 

a lo anterior es el renglón de Exportaci6n de Mercanc!as, el cual 

observa incrementos en ambos años. 
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En cuanto a los egresos corrientes, destaca en primer lugar la 

dr4stica reducción de las importaciones registrada en 1983 (-59.2%); 

para 1984, este renglón presenta un evidente repunte (31.6%), aun

que en relacidn con 1992 la importaci6n de mercanc!as resulta adn 

estar deprimida. 

El segundo lugar en importancia dentro de los egresos corrien

tes corresponde al pago de intereses. En 1983 esta partida dism! 

nuye en relaci6n a 1982, pero continda siendo de gran importancia, 

rebasando incluso el monto de divisas absorbido por concepto de i~ 

portaci6n de mercanc!as, es decir, en 1983, al rengl6n de intere

ses corresponde el primer lugar en cuanto a salida de divisas -

dentro de los egresos corrientes, situaci6n que se mantiene para 

1984. 

Por lo que toca a la cuenta de capital, se observa que los pa-



1 

sivos de largo plazo sufren una importante ca!da, tanto en 1983 

como en 1984, lo que significa que en estos años el ritmo de en

deudamiento con el exterior se reduce significativamente, que ~

era uno de los objetivos de la política econ6mica. La cuenta de 

corto plazo en 1982-1983 registra una importante salida de divi

sas, misma que se reduce en 1984. 

lb6 

Una observaci6n importante se refiere al rubro "Errores y Omi 

lliCJnes•. En 1982 se registraron en esta partida más de 5 mil mi~ 

llenes de d6lares, dentro de los cuales parece tener un lugar im 

portante la fuga de capitales, concepto que, como se sabe, no es 

susceptible de cuantificarse con precisiOn, mo~ivo por el cual -

se le considera implícito dentro de esta partida. Para 1983, a -

pesar de las importantes modificaciones operadas sobre el tipo -

de cambio con el fin de recuperar la soberanta del mercado cambi~ 

rio, el rubro mencionado volvi6 a registrar un saldo negativo 

importante (917 millones de d6lares), si bien mucho menor que en 

1982. Para 1984, los egresos por este concepto disminuyeron de 

manera considerable, registrándose 150.7 millones de d6lares. 

Corno resultado de todos estos movimientos, las reservas del -

banco central pudieron reconstituirse en estos dos años: de ha-

ber registrado una variaci6n negativa de 3185 millones de d6la

res en 1982, la variaci6n al año siguiente fue de 3100 millones, 

pero ahora precedida por un signo positivo. Para 1984, la varia

ci6n fue tambi@n positiva, esta vez de 3200.9 millones de d6la-

res. 



Exportaciones Totales {l) 

Petroleras 

Petroleo Crudo 

Otras 

No Petroleras 

Agropecuarias 

Extrnctivas 

Manufactureras 

Sector Público 

Sector Privado 

Importaciones Totales (FOB) 

Bienes de Consumo 

Bienes de uso intermedio 

Bienes de Capital 

Sector Público 

Sector Privado 

Balanza Comercial 

Balanza Comercial Pública 

Balanza Comercial Privada 

(1) Incluye plata en barras 

(-) 

CUADRO 5.13. 

BALANZA COMERCIAL (millones de dólares) 

9 8 2 
INCREMENTO 

VALOR PORCENTUAL 

21229.7 

16477.2 

15622. 7 

854.5 

4752.5 

1233.3 

501,6 

3017 ,6 

(17788.5) 

(3441.2) 

14437.0 

1516.8. 

8417.8 

4502.5 

(5400;5) 

(9036.5) 

6792.7 

12387.9 

5595. 3 

VALOR 

22312.0 

16017.2 

14793.l 

1224.0 

6294.9 

1188,5 

523.7' 

9 8 3 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 

5.1 

(-) 2.8 

(-) 5.3 

43.3 

32,5 

(-) 3.6 

<· 4 .• 4 

1 9 8 4 

VALOR 

24053.6 

16601. 3 

14967 .5 

1633.8 

7452,3 

1460,8 

',539, 1 . 

INCREMENTO 
PORCENTUAL 

7.8 

3.6 

1.2 

33.5 

18.4 

22.9 

2.9 

4582;1 5Í.9 · ··fo:d>': · 19.~ 

·'~:~;t:~: ;·\i<,:r.n:~.·· ' ... · c~::~~;6~;~. " ' 2:::. 
:!·.'.)";,;: ., ... , h:,Y 

\. '_, ,., " .. -~ ~,.,.;' .. ' ' . 

: 3l.Íi ·, 

' .;¡¡¡ ;¡ , (((i.;)): .•. ;.;·5:l~i.·; :2~:.1.~.'i' 
. ' 2196.'1 > 

•,·43~6.5>>'·· <~>·"2.0;}3 ."·. 
. cl.244;4> ··e-) 53;<> : 

13761.2 

13052.9 

708.2 

102.6 

5.4 

12799.3 

13013,9 

(-) 214,6 

52.3 

c.:.> 1.0 

(-) 0.3 

FUENTE: Banco de México, Informe Anual 1983 y 1984; Carpeta de Indicadores Económicos, junio de 1985 
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CUADRO 5.13.l Balanza Comercial 

" Como puede apreciarse en este cuadro, los considerables super! 

vits obtenidos en la balanza comercial durante 1983 y 1984 se de

rivaron, en lo fundamental, de la drástica ca!da que sufrieron 

las importaciones con respecto a los años precedentes, más que a 

un aumento sustancial de las exportaciones. 

Como se observa en las columnas correspondientes a los increme~ 

tos, las exportaciones totales crecieron durante esos años en 

5.lt y 7.Bi respectivamente. A nivel desagregado, se aprecia que -

las exportaciones petroleras decrecieron en 1983, para recuperarse 

al año siguiente; por su parte, las exportaciones no petroleras se 

incrementaron en 32.5% durante 1983 y em 18.4% en 1984. En espe

cial destaca el incremento registrado por las exportaciones manu

factureras, por parte del sector privado. Al parecer, estos aumen 

tos obedecieron a la subvaluaci6n de la paridad cambiaría en 1983, 

mientras que el menor dinamismo que presentaron en 1984 se estar!a 

explicando en parte por la pérdida de dicha subvaluaci6n. 

A pesar de lo anterior, cabe destacar que en su mayor!a las e~ 

portaciones siguen estando constituidas por el petróleo¡ en este 

sentido, puede decirse que para lograr el objetivo de "despetrol! 

zarR la econom!a y el intercambio con el exterior, deber!an lle

varse a cabo medidas mucho más profundas que la simple modifica-

ci6n de la paridad cambiaría. 

Una pol!tica prolongada de subvaluaci6n puede tener cierto ~xi 
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to para fomentar las exportaciones no petroleras, pero la experie~ 

cia reciente comprueba que no es suficiente, a pesar de que pudi~ 

ra mantenerse un margen considerable y permanente de subvaluación. 

Además, ésto estaría implicando aumentar tanto el costo de impor

taciones indispensables, como el peso de la deuda externa. Por 

otra parte, si bien el desaliento a las importaciones podría traer 

consigo una intensificación del proceso sustitutivo, en el corto y 

mediano plazos estaría implicando alimentar el proceso inflaciona

rio. De esta manera, es claro que el fomento a las exportaciones 

debe provenir de medios distintos a la subvaluaci6n del peso. 

Por lo que toca a las importaciones totales, durante 1983 se ob 

serva una caída de 40,8%, mientras que en 1984 crecen 31.6%, lo 

que sin embargo significa un nivel bajo respecto a 1982. Estas caí 

das son solo un reflejo de la contracci6n económica. 

A nivel desagregado, se observa que la mayor reducción en 1983 

corresponde a los bienes de consumo, seguidos por los bienes de -

capital y finalmente por los de uso intermedio. En 1984, los tres 

rubros registran crecimientos positivos, aunque se ubican todavía 

en niveles inferiores a los de 1982. 

Es interesante observar los saldos registrados en el comercio -

exterior por tipo de sector. Durante 1982, el superávit obtenido -

por el sector pdblico ascendió a 12387.9 millones de d6lares, mie~ 

tras que el sector' privado tenía un déficit de 5595.3 millones. En 

1983 el sector pdblico aumentó ligeramente su superávit, y el pri

vado también obtuvo un saldo positivo. Sin embargo, en 1984, mien-
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tras la balanza comercial pdblica se mantuvo prácticamente cons

tante, el sector privado volvió a registrar d~ficit, es decir,en 

cuant~ se presentaron s!ntomas de recuperación económica, las im 

portaciones privadas repuntaron de tal manera que, a pesar de dos 

años consecutivos de haber logrado incrementar sus exportaciones, 

su saldo con el exterior volvió a ser negativo. 



CUADRO 5.14 

* CAPTACION DEL SISTEMA BANCARIO 

(Saldos en miles de millones de pesos al final de cada período) 

1980 1981 1982 1983 

M4 (l) 1311.6 1964.9 3320.2 5305.8 

Billetes y m:neda 
metálica{2) 194.7 281.8 503.8 677.8 

Captación (l-2) 1116.9 1683.l 2816.4 4628.0 

Incremento Porce.!! 
tual. 50.7% 67.3% 64.3% 

Captación a precios 
de 1978** 748.l 880.7 927. 7 .755.l 

Incremento porcen 
tual en thm!nos reiiles 17.7% 5.3% -18.6% 
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1984 

8892.4 

1118.6 

7773.8 

68.0% 

766.6 

1.5% 

* Como una aproximación al concepto de "Captación", aquí se considerará a M4 menos 
billetes y monedas metálicas. 

** Deflactando con el l.N.P.C. con base 1978•100 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos del Banco de México, Carpeta de lndic! 
dores Económicos, junio de 1985. 
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CUADRO 5 .14. l. Captaci6n del Sistem¡¡ Bancario 

Dado que no fue posible obtener datos precisos acerca de la -

captaci6n de recursos por parte del sistema bancario, aqu! se pr~ 

senta solamente una aproximaci6n a ese concepto. 

De los datos as! obtenidos puede observarse que durante 1983 -

· la captación financiera sufrid un considerable decremento en tér

minos reales, a pesar de que la pol!tica de tasas de interés adoe 

tada ten!a como objetivo aumentar el ahorro interno. Para 1984, a 

pesar de la mejor!a registrada en la mayor parte de los indicado

res econ6micos, la captación permaneci6 prácticpmente estancada. 

Lo anterior parece obedecer a la severa contracci6n que sufri6 

el ingreso nacional, as! como a las dificultades financieras de -

las empresas. En este sentido, la pol!tica de tasas de interés no 

parece haber tenido mucho 6xito, a pesar de que fue aplicada con 

una gran determinación, lo cual se reflejó, precisamente, en los 

niveles que llegaron a alcanzar las tasas en 1983-1984. 



5,2,) Interpretación 

El objetivo de esta sección es.presentar, de manera general, 
-....... : .. 

la interpretación que 'cada una de' las visiones,aqu!. consideradas ".... ,' 

han hecho de los resultados del programa de ajuste instrumento -

durante 1983-1984. Una vez más, la presentación de estas inter-

pretaciones será hecha de manera general, destacando únicamente 

los elementos principales de cada una de ellas. 

5.2.1.) Interpretación Oficial 

De acuerdo con diferentes declaraciones de funcionarios del -

Ejecutivo Federal, durante 1983 y 1984 se ha precenciado la apl~ 

cación firme y continuada de la estrategia gubernamental para l~ 

grar la reordenaci6n económica anunciada al inicio de la presen

te Administración, as! como la colocación de los cimientos del -

cambio estructural contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Desde la posici6n gubernamental se ha destacado en diferentes 

ocasiones y a trav~s de distintos funcionarios, que estos dos -

años han sido de logros muy alentadores en el contexto de la pr~ 

funda crisis econ6mica que se inició en 1982. En reiteradas oca

siones se ha afirmado que los efectos más nocivos de la crisis -

se han controlado y que además se comienza a actuar con ~xito en 

la remoci6n de los desequilibrios estructurales de la econom!a -

mexicana. De esta manera, el diagn6stico de los logros alcanza-

dos y el panorama futuro de la vida económica de la naci6n son -
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enf•:>cados con optimismo, posición que, sin embargo, es adoptada 

con moderación,. sin dejar de hacer referencia a importantes con

decionantés internos y exte~nos que· son ref.erfo~s .como. amenazas 

persistentes a la buena marcha de 1Cl ést~ateg.ia'·~6~n6mica. Al 
,: '',.: . . ¡: .. 

mismo tiempo, el discurso gubernamental ha insistido en afirmar 

que los ~xitos alcanzados distan aan de estar.c6nsolidados, por 

lo que a partir de la estrategia de política económica para los 

año3 subsecuentes, se ha planteado a los diferentes sectores so

ciales que seguirá habiendo restricciones y sacrificios en mate

ria económica, que si bien serán de menor severidad que en 1983-

84, pesarán mayormente por su prolongaci6n durante más de dos 

años. Por otra parte, se ha mantenido la expectativa de que la -

modesta recuperación iniciada hacia finales de 1984, se prolong~ 

rá de manera más acentuada.y s6lida a partir de 1985. 

Una noci6n fundamental de la posici6n del actual gobierno es 

que la profundidad de la crisis y la gravedad de sus efectos se 

remontan a causas anteriores a las políticas adoptadas en la pr~ 

sente Administraci6n, y que éstas en realidad han procurado y l~ 

grado, en los hechos, contener un mayor deterioro. Al mismo tiem 

pe, se ha insistido en afirmar que la recuperación económica em

pieza a manifestarse claramente desde finales de 1984, aunque e~ 

ta posición no esté avalada por los indicadores económicos publ! 

cadas. 

En opini6n de diferentes voceros gubernamentales, si bien la 

inflaci6n no ha alcanzado las metas previstas, es claro que se -

ha avanzado en la direcci6n correcta. Se afirma que de cualquier 
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manera los logros en esta materia son incuestionables, a decir 

por el descenso. casi permanente en los indices mensuales de pre

cios. 
. ;• .. 

. . . , 

Las desviaciones en materia de inflaéi6n. (p~ia. 1983 se habia 

proyectado una tasa de 50% y para 1984 de j5%'d ·se e~;i.icarón en 

base a lo siguiente: respecto a 1983, se señal6 que influy6 de -

manera importante el hecho de que las estimaciones estuvieran ba 

sadas en datos equivocados, pues se realizaron en agosto de 1982, 

esto es, en un momento en que todavía era imposible predecir la 

magnitud de los desequilibrios y de la incertidumbre que se al--

canzar!an en ese año; en especial, afectaron la depreciaci6n c~ 

biaria de los dltimos meses de 1982, y la baja en el precio del 

petr6leo de marzo de 1983, En cuanto a 1904, se señala que la i~ 

flaci6n no pudo alcanzar los niveles previstos por el efecto que 

tuvo la constante devaluaci6n del tipo de cambio, as! corno por

que la excesiva protecci6n comercial •impidió que los precios in

ternacionales "ejercieran una influencia reguladora más eficáz -

sobre la evoluci6n de los precios internos 1191 • Asimismo, influy6 

el hecho de que el d~ficit pablico se ubicara tambi~n por encima 

de lo programado. 

Por otra parte, se considera que l.as finanzas pdblicas se han 

manejado de conformidad con lo programado en t~rminos generales. 

En cuanto a 1983, se ha señalado sue el comportamiento final de 

las finanzas pdblicas fu~ el que se había previsto, se bien se -

presentaron algunas diferencias. Ello obedeci6, en lo esencial, 



a que los ingresos obtenidos por concepto de recaudaci6n tribut~ 

ria fueron menores a la estimaci6n original a consecuencia de la 

ca!da en la actividad econ6mica, mientras que el gasto tuvo que 

ser controlado estrictamente,, para poder alcanzar finalmente 
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las metas planeadas. Para 1984, el porcentaje del déficit,pGblico 

respecto al PIB fue mayor que el programado por tres razones pri~ 

cipales: el mayor peso de la deuda externa, el impacto de la in

flaci6n y el uso de la llamada reserva de contingencia. 

De conformidad con la estrategia gubernamental, tanto en tér

minos de la participaci6n deversificada de los diferentes secta-

res sociales, corno de generaci6n de ahorro financiero, se ha 

otorgado una creciente relevancia a la eventual enajenaci6n de -

diversas empresas pGblicas. En este sentido, los pronunciarnien-

tos de los principales funcionarios más directamente involucra--

dos en este tema han reiterado la decisi6n de la presente Admi--

nistraci6n de vender aquellas empresas estatales que no sean ce~ 

sideradas como básicas o estratégicas. 92 A este respecto, Nacio

nal Financiera ya manifest6 su intención de vender las empresas 

con las caracter!sticas antes señaladas. 93 De manera más concre 

ta, destaca la trascendente decisi6n de vender 339 empresas de -

un total de 467 que, tras la nacionalizaci6n de la banca, pasaron 

a ser propiedad del Estado. 

Por otra parte, se encuentra el terna de los aumentos en las -

tasas externas de interés. Al respecto, depués de los 4 aumentos 

sucesivos que se dieron durante 1984, miemos que ocasionaron 



erogaciones adicionales de magnitud importante por parte del se~ 

ter pQblico, distintos funcionarios señalaron que la carga de 

esos pagos excedentes había sido anticipada al elaborar·el Presu 

puestc1 de Egresos de la Federaci6n de ese año, por lo cual el 

gasto programado para los programas prioritarios no se ver!a 

afectado. 94 Sin embargo, el cuarto aumento de ese año en la tasa 

de interés motiv6 una nueva declaraci6n del Secretario de llacien 

da, en el sentido de que s! se ver!a afectado tanto el Presupue! 

to de Egresos como la Dalanza de Pagos, pero que sin embargo, la 

evoluci6n favorable de la econom!a permitir!a manejar el proble

ma. 95 De cualquier modo, las tasas de interés externas han afee-

tado el desarrollo de la pol!tica monetaria y financiera del 

pa!s. Fue precisamente por ello que se tom6 la decisi6n de apla

zar la reducc16n de las tasas de interés domésticas de acuerdo a 

las tasas inflacionarias descendentes durante 1984. As!, mien---

tras el Secretario de Hacienda y el subsecretario de la Banca Na 

cionalizada hab!an señalado que las tasas de interés se reduci-

r1an conforme decrec1a el ritmo de aumento en los precios, 96 el 

Banco de México anunci6 que dicha reducci6n ser!a postergada por 

las correspondientes alzas en las tasas de Estados Unidos. 97 

En cuanto a la pol1tica cambiaría, el Director del Banco de -

México hab!a señalado que el deslizamiento del peso respecto al 

d6lar era el adecuado y que no se hab!a presentado ninguna nece

sidad real de incrementarlo. 98 Asimismo, el titular del Banco de 

México declaró que el control de cambios permanecer!a hasta que 

la inflaci6n se redujese la suficiente. 99 Como medida complemen-
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taria al control, se hab!an acrecentado los mecanismos de persu~ 

ci6n y vigilancia para que los exportadores privados reintegra

ran al Banco de M(ixico la totalidad de divisas obtenidas median-

te sus operaciones. A pesar de lo anterior, el 6 de diciembre de 

1984 el deslizamiento fue aumentado de 13 a 17 centavos diarios, 

ante la creciente pérdida de competitividad de las exportaciones 

(véase en eL cuadro correspondiente, la p(irdida de dinamismo del 

ri r.rno de crecimiento de las exportaciones, en especial durante -

la segunda mitad de ese año). Las causas que se señalaron respe~ 

to al aumento fueron el repunte de la inflaci6n y la revaluaci6n 

del d6lar frente a las principales monedas internacionales. 100 

Por l.o que respecta a la situaci6n del sistema bancario, se -

ha considerado que su desempeño es alentador, segan distintos v~ 

ceros gubernamentales. Se ha enfatizado el elevado monto de la -

captaci6n logrado en 1984, cuya tendencia creciente se remonta a 

octubre del año anterior, despu(is de un largo periodo de estanc~ 

miento , e incluso de crecimiento negativo. El otorgamiento de -

créditos, que desde 1983 venia guardando una baja proporci6n con 

respecto a la captaci6n, se reactiva gradualmente en 1984, y se 

ha comentado con beneplácito que en mayo, por primera vez en mu

chos meses, el aumento del cr(idito concedido super6 al de la ºªE 
taci6n. Esto, se argumenta, como resultado de las políticas de -

tasas de inter(is, que promueven el ahorro, y de ías políticas de 

protección a la planta productiva, que empiezan a mostrar sus re 

sultados favorables. 

En lo que se refiere al manejo de la banca nacionalizada, se 
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han destacado las fusj.ones llevadas a. cabo entre d:t.stintas inst~ 

tuciones con el fin de racionalizar el sistema bancario, si bien, 

por otro lado, se ha manifestado.que la banca debe seguir funcio 

nando eficientemente, con criterios de rentabilidad, tal como -

lo hacia antes de la nacionalizaci6n. Para ello es necesario pr~ 

servar la competencia entre las instituciones existentes, segdn 

las declaraciones del Director del Banco de México. 101 

{',': 

Como se hab1a señalado antes, la restructuraci6n de la deuda 

externa del pa1s ha sido, por una necesidad apremiante, una de -

las prioridades de la pol1tica econ6mica. As1, diversos funciona 

rios pdblicos han señalado que la primera restructuraci6n logr~ 

da ha permitido superar una de las principales barreras para po

ner en marcha su programa frente a la crisis, que era la necesi

dad de acceder a un m!nimo de divisas para las importaciones re-

queridas para el funcionamiento de las actividades productivas y 

los programas sociales prioritarios. En 1984 continuaron con re

lativo éxito las negociaciones, avaladas favorablemente por los 

resultados de la política económica obtenidos hasta ese momento, 

as! como por la buena impresi6n que de ello ha resultado en el -

seno de la comunidad financiera internaciona1. 1º2 

El problema de la escasez de divisas ha sido enfrentado, ente~ 

ces, tanto por la v!a de la restructuraci6n de la deuda, como por 

el mejor desempeño que han mostrado las exportaciones, seg6n los 

voceros gubernarnéntales. 
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De manera muy especial dentro de la evolución de la econom!a -

des~aca la prolongada contracción de la demanda interna experime~ 

tada desde finales de 1982. Se ha argumentado al respecto que las 

medidas instrumentadas para apoyo de la planta productiva y el e!!!_ 

pleo permitieron, durante 1983, evitar una ca!da más pronunciada, 

mientras que en 1984 dichas medidas permitieron iniciar la rever

sión del deterioro e incluso la recuperación económica. As!, por 

ejemplo, el Subsecretario de Fomento Industrial de la SECOFI ha

b!a señalado que varias ramas industriales presentaban signos de 

recuperación, como la farmac~utica, la automotr!z y la electróni 

ca.103 

En cuanto a las medidas adoptadas en materia de producción, -

empleo y abasto, el Gobierno de la RepGblica ha puesto en marcha 

diferentes programas y esquemas institucionales cuyo objetivo 

era contener el descenso de la actividad económica y alentar una 

leve recuperación en el marco de los nuevos espacios macroecon6-

micos abiertos mediante la aplicación del PIRE. Entre otros as-

pectos, el Secretario de Programación y Presupuesto mencionó des 

de principios de 1984 la expectativa de crear alrededor de 
104 800,000 empleos a trav~s de estos programas, entre los cuales 

destacan los siguientes: 

- Programa de Producción Agr!cola 

- Programa de Apoyo Financiero a la Vivienda de Inter~s Social 

• Pro;praimae Capacitación para Trabajadores Desempleados 

- Programa Operativo de la Secretaría de Comercio y Fomento In

dustrial 
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- Sistema Nacional para el Abasto 

- Programa de Apoyo Integral a la Pequeña y Mediana Industrias 

Acerca de los· resultados obten'idos hasta la fecha por estos -

programas, segdn declaraciones oficiales, destaca el haber man

tenido la tasa de desempleo en el mismo nivel en que se encentra 

ba al inicio de la actual Administraci6n, lo cual es difícilmente 

comprobable dado que se carece de estad!sticas oficiales oportu

nas y veraces en este importante ámbito de la economía (véanse 

los cuadros y la nota correspondiente en la parte de Descripci6n 

de Resultados) • 

Uno de los aspectos cuyos logros han recibido una mayor publ! 

cidad y comentarios favorables durante 1983-1984 es el sector -

externo. Se han destacado los crecientes superávits obtenidos en 

la cuenta comercial y en la cuenta corriente, mismos que gradua~ 

mente han permitido contar con más divisas e incrementar la pos! 

ci6n de reservas del banco central (véanse los cuadros correspo~ 

dientes a comercio exterior y balanza de pagos). Se menciona co-

mo un importante avance en proceso el incremento relativo y abso 

luto logrado en materia de exportaci.ones' no petroleras, en par

ticular en las manufacturas, aspecto que, por otra parte, se -

proyecta dentro de la estrategia gubernamental como uno de los 

pilares de la nueva forma de desarrollo industrial que deberá 

adoptar el pa!s. 105 

En relaci6n a lo anterior, s:Ln embargo, se señala que un pro

blema serio está constituido por el creciente proteccionismo co 
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mercial, en especial por parte de Estados Unidos, a lo cual se -

ha respondido proponiendo llegar a acuerdos bilaterales con aquel 

pa!s, asunto alrededor del cual se han realizado progresivas con

versaciones. 

Por lo que toca a la inversi6n extranjera directa, se observa -

que ésta ha sido considerada dentro de la estrategia econ6mica co 

rno de gran importancia, desde la perspectiva de la complementa-

ci~n financiera y la innovaci6n tecnol6gica, y destacada también 

por sus posibilidades exportadoras. As!, diferentes funcionarios, 

principalmente de la SECOFI, se han esforzádo por establecer me

canismos que faciliten el acceso de la IED al ~a!s, sin que has

ta el momento tales esfuerzos se hayan materializado en forma im 

portante. 

Tenernos as! que la Administraci6n actual ha enfatizado los lo

gros obtenidos por su estrategia econ6mica, minimizando en muchos 

sentidos sus costos sociales. De manera reiterativa, se ha señala 

do que la estrategia ha sido la adecuada, y en muchas ocasiones -

se ha insistido incluso en que es la "anica"v!a que permitir!a al 

pa!s salir adelante. 

Como se ha visto, es indudable que en mdltiples aspectos los -

logros han sido de consideraci6n, como serta el caso de las finan 

zas pdblicas y el sector externo; sin er.ibargo, en temas tales co

mo el desempleo y el deterioro de los salarios reales, el costo -

en que se ha incurrido no parece justificar los logros menciona

dos. Sin embargo, el gobierno ha sido claro: la estrategia no va 
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riará, se mantendrá (con ciertos ajustes segdn vayan cambiando 

las circunstancias) prácticamente inalterable, pues ha demostr! 

do su eficacia. Los logros obtenidos son el resultado de la es

trategia, y los costos, en muchos sentidos, son el resultado de 

la situaci6n en que se encontraba el pa!s antes de la instrumen 

tación del programa de ajuste. 

La estrategia, pues, está resultando exitosa, segdn el discu~ 

so oficial. Sin embargo, podr!amos permitirnos lecturas diferen 

tes de los resultados obtenidos. Pasemos entonces a ver cuáles 

podr!an ser esas lecturas. 

5,2.2.) Interpretaci6n del Sector Privado 

La participación de las representaciones empresariales en la 

pol1tica econ6mica, como de alguna manera ya se ha visto, Ha s! 

do particularmente intensa y agresiva en lo que va de la prese~ 

te Administraci6n. Sus mdltiples voceros se han manifestado pe~ 

manentemente haciendo saber a la opini6n pdblica sus apreciaci~ 

nea y expectativas en torno a la marcha de la economía y la con 

ducción de ~sta por parte del Estado. 

Repetidamente, los voceros de la iniciativa privada han mani

festado su severa reprobaciOn a la política económica de los dos 

reg!menes presidenciales anterioL·es, explicándose la actual cri

sis econ6mica en Lase a los errores de la Administraci6n pasada, 

y llevando sus razonamientos desde el terreno de la conducci6n 
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econ6mica hasta el de la legitimidad misma de algunas medidas, 

cerno es el caso cuando se tratan aspectos tales corno la naciona 

lizaci6n bancaria, la creciente "socializaci6n" de la econom!a, 

el elevado endeudamiento pQblico externo, las prácticas de ine

ficiencia y corrupcien que han sido difundidas, etc. Como resul 

tado, se reitera a menudo la que se puede considerar como posi

cien fundamental de las representaciones formales de la clase em 

pre&arial, en el sentido de que el gobierno •tendrá que ganarse 

de nueva cuenta la confianza de los empresarios", pero que ante 

las experiencias vividas recientemente, ~sto solo se logrará rn~ 

diante reconsideraciones dr4sticas y debidamente formalizadas -

de las posiciones relativas del Estado y la i~iciativa privada 

en los procesos econemicos, as1 como la mayor participaci6n em

presarial en las formulaciones de pol1tica econ6mica. Este arg~ 

mento en torno a la confianza de la iniciativa privada es cent! 

nuamente esgrimido en la discusien permanente que se realiza s~ 

bre la conducci6n general de los hechos econ6micos ejercida por 

el Estado. 

Como se ha visto antes, las representaciones empresariales en 

general han manifestado su acuerdo con la estrategia econ6mica 

contenida en el PIRE, sin que ello haya significado una coinci

dencia total con las acciones emprendidas por el Estado. Además, 

los voceros empresariales mantienen una exacerbada sensibilidad 

en torno a lo que ocurre en los 4mbitos de las finanzas pQblicas, 

la pol1tica antinflacionaria y la participaci6n del Estado en ac 

tividades de producci6n y comercializaci6n. 
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Por otra parte, las diversas posiciones de las cOpulas empres~ 

riales en torno a la reordenaciOn econ6mica tambi~n atestiCJUan 

las situaciones contradictorias propias de la crisis, como por -

ejemplo la existente contradicci6n entre la preocupaci6n por la 

reducci6n del mercado interno, la cual se explican en lo esen-

cial por el deterioro de los salarios reales, el desempleo y la 

reducciOn del gasto pdblico, por una parte, y el rechazo, fund~ 

do en consideraciones financieras y pol!ticas, a que los sala-

rios nominales awnenten m4s all4 de ciertos márgenes preconceb! 

dos, as! como con la renuencia a aur.1entar las inversiones priv~ 

das. 

Los empresarios han apoyado decididamente el tratamiento dado 

al fen6meno inflacionario por el gobierno, tanto en t~rminos de 

haberle dado prioridad, como por el contenido de su diagn6stico 

y las medidas para su abatimiento. No obstante, han puesto en -

duda el cumplimiento de los pron6sticos gubernamentales respecto 

a la inflaci6n, y los han condicionado a que el gobierno cur.ipla 

sus metas en materia de gasto pOblico, y a que no se sigan incre 

mentando los precios y tarifas. 

De esta manera, se ha mantenido una cont!nua preocupaci6n po~ 

que el d~ficit del sector pdblico no aumente por encima de lo -

programado. Particular atenciOn se ha observado, por parte de -

los empresarios, hacia las finanzas del sector paraestatal, 4m

bito en torno al cual converge poderosamente la pretensi6n de -

que la propiedad privada sustituya en la mayor medida posible a 

la pdblica. As!, hasta cierto punto la preocupaci6n por el d~fi 
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cit de ciertas empresas y sus supuestos efectos inflacionarios, 

han sido al mismo tiempo punta de lanza de una ofensiva declara 

da para que el Estado transfiera empresas pdblicas a la inicia

tiva privada. Las declaraciones de voceros empresariales han de~ 

tacado de manera cada vez m~s frecuente y sonora que el d~ficit 

acumulado del sector paraestatal parece haber estado influyendo 

negativamente sobre las finanzas pdblicas. En este sentido, han 

sido totalmente apoyadas las declaraciones de funcionarios pdbl~ 

cos en torno a la venta de este tipo de empresas, argumentando -

que con ello efectivamente podrá superarse la llamada econom!a-

ficci6n. 

En relaci6n a las revisiones salariales que se han llevado a 

cabo entre 1983 y 1984, los líderes empresariales en general se 

han manifestado en favor de incrementos que restituyan el poder 

de compra de los trabajadores. Sin embargo, con toda firmeza se 

ha dicho que aumentos inmoderados darían lugar a la quiebra de 

numerosas empresas, particularmente pequeñas y medianas, además 

de acrecentar la inflaci6n. En este contexto, mientras algunos 

voceros han reconocido que los aumentos no han restituido el p~ 

der adquisitivo, otros afirman que s! han sido suficientes. 

En relaci6n a los incrementos salariales y las finanzas pdbli

cas, el empresariado ha manifestado tambi~n que el gobierno no -

puede expandir su gasto corriente concediendo aumentos inmodera

dos. En este sentido, han declarado su apoyo a los porcentajes -

de incremento salarial que se han concedido en su momento, reco

nociendo que la solidaridad que ha demostrado el movimiento obre 
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ro al aceptarlos ha sido un elemento importante en el combate a 

la inflaci6n. 

Co.~o se ve!a antes, los controles de precios han sido tema de 

permanente confrontaci6n entre el sector privado y el gobierno. 

Ello, no obstante la drástica reducción del control a tan solo 

300 artículos básicos que fue determinada desde el inicio de la 

presente Administraci6n. Además de la desaprobaci6n general por 

parte del sector privado a este respecto, a lo largo del periodo 

abarcado por la reordenaci6n han surgido conflictos en relaci6n 

a productos específicos. En este contexto, la iniciativa privada 

se ha incorformado por el hecho de que el Estado s! ha elevado -

significativamente sus precios y tarifas, mientras que contin~a 

comprimiendo los aumentos de otros precios por medio de contro

les. Asimismo, (y de manera especial en las agrupaciones de co

merciantes) se ha objetado permanentemente el desarrollo de ca

nales de comercializaci6n estatales y sindicales, arguyendo que 

compiten deslealmente con el comercio privado al gozar de excen 

ciones fiscales y subsidios. Tambi~n se suele afirmar que las -

tiendas oficiales y sindicales son redundantes ante el elevado 

margen de capacidad con que cuentan los comercios privados. Este, 

se dice, es más eficiente que las otras instancias comerciales , 

como se hab!a señalado antes, en base a lo cual se reitera la ne 

cesidad de que el Estado deje de participar en la esfera de la -

comercializaci6n, con lo cual se contribuir!a además a reducir -

el d~ficít p~blico y a superar la etapa de la econom!a-ficci6n. 

Entre los empresarios, el desempeño de la banca nacionalizada 
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ha merecido mdltiples comentarios adversos. Se han declarado en 

contra de supuestas muestras de burocratizaci6n que antes no exis 

t!an. M~s importante y tal vez más objetiva es la inconformidad -

de los pequeños y medianos industriales por la insuficiencia y el 

alto costo del cr~dito, as! como por la elevada cantidad de requi 

sitos para obtenerlo. En este caso, incluso se ha llegado a afir

mar que por lo que .toca al financiamiento de la pequeña y media 

na industria, la banca nacionalizada es tan restrictiva como lo -

fue en su tiempo la privada. A esto se atribuye en parte la falta 

de respuesta de la inversi6n privada a los est!mulos concedidos, 

la cual se ha traducido en una severa limitaci6n a la estrategia 

econ6mica. 

Respecto a los problenas de la industria nacional, los empres~ 

rios han señalado como los principales: la ya mencionada falta -

de financiamiento, que no ha podido ser superada aan con el con-

trol de la banca o tal vez por eso mismo); la escasez de insu-

mos nacionales e importados; la contracci6n del mercado interno; 

y las altas tasas de interés. También se ha mencionado la falta 

de cumplimiento de algunos apoyos oficiales ofrecidos por el go

bierno a la pequeña y mediana empresa, así como la preocupación -

por la disminuci'6n de las compras del sector pdblico. 

La protecci6n comercial frente al exterior ha sido un tema am

pliamente debatido entre las representaciones empresariales en -

los Gltimos dos años, particularmente ante propuestas como entrar 

al GATT o comprometerse en acuerdos bilaterales ar.iplios con Esta

dos Unidos. 1\ la fecha han prevalecirlo los llamados a la cautela, 



ya que actualmente se percibe el peligro m4s acentuado de abrir 

las fronteras en perjuicio de importantes sectores de la produ~ 

ci6n industrial. No deja de reconocerse, sin embargo, el probl~ 

ma cr6nico de la falta de competitividad de gran parte de la i~ 

dustria nacional. Al respecto, existen diferentes apreciaciones 

dentro del espectro constitu!do por pequeñas, medianas y gran-

des industrias, cada una con diferentes posibilidades de afron

tar la competencia externa. 

Por otra parte, tan1bi~n existen discrepancias empresariales -

respecto al manejo de la política cambiaria, como se ve!a. Mie~ 

tras algunos voceros se han pronunciado a favor de aumentar el 

ritmo de deslizamiento del peso para estimular la venta de pro

ductos mexicanos en el exterior, otros líderes de la iniciativa 

privada se mostraban de acuerdo con el margen de subvaluaci6n -

que se hab!a logrado. Lo que es un punto de comdn acuerdo es 

que no deberá permitirse en el futuro que el peso se vuelva a -

ubicar en niveles de sobrevaluaci6n, sentido en el cual puede -

afirmarse que las representaciones empresariales han apoyado el 

manejo de la política cambiaria, as! como que han estado de 

acuerdo en que ~ste es un paso importante para impulsar la com

petitividad de la producci6n nacional en los mercados interna-

cionales. 

Por otra parte, la renegociaci6n de la deuda ha sido aplaudi

da por los empresarios como una forma de superar la escasez de 

divisas, que como una de las principales restricciones que en--
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frenta la planta productiva. En este sentido, la política adop

tada con respecto a la deuda ha sido apoyada por la iniciativa 

privada, y solamente se ha demandado del gobierno que apoye de 

manera mas amplia !a renegociaci6n de la deuda privada. 

Como se ha visto, el empresariado ha apoyado ampliamente la -

pol!tica econ6mica adoptada por la presente Administraci6n, si 

bien, como es claro, con ciertas diferencias. Se ha manifestado 

en favor de ir superando la econom!a-ficci6n, direcci6n en la -

cual se señala que se han logrado grandes avances; En concreto, 

se han apoyado las pol1ticas fiscal, cambiaría, de tasas de in

terlis, salarial y de npoyo al comercio exteridr. Sin embargo, -

tal vez más importante sea el apoyo al "estilo" de gobernar de 

la presente Administración. Al respecto, el ilustrativo el "An! 
lisis Pol!tico del (II) Informe Presidencial", hecho por el ex

presidente de la Concam!n, Jacobo Zaidenweber, 106 donde se elo-

gia de manera considerable al Presidente de La RepGblica por 

heber recuperado el "viejo estilo" del informe presidencial, el 

estilo del "desarrollo econ6mico con estabilidad", que se hab!a 

olvidado en los dos gobiernos "de la crisis". El representante 

empresarial destaca el esfuerzo del Presidente por "despolitizar 

las relaciones sociales en lo relativo al desarrollo econ6mico", 

as! como por darle "su lugar a la sociedad civil a la cual elo

gia y atribuye el lixito de los inicios de la recuperaci6n". Lo 

anterior es un claro indicador de que la iniciativa privada ha 

emprendido la lucha para que el gobierno "vuelva a ganarse su -

confianza", como se mencionó antes. De ah! que las medidas ado¡: 



tadas por esta AdministraciOn, la mayor!a de las cuales están -

de alguna manera encaminadas a tal fin, le parezcan adecuadas a 

los empresarios. Además de las presiones verbales, ·la iniciati

va privada cuenta con un arma estrat~gica para lograr su objet! 

vo, que es lo que se ha dado en llamar "huelga de inversiones", 

que de manera clara se ha materializado en los 2 años que se e! 

tán analizando. Estas armas empleadas en alguna medida han obs

taculizado un mejor desempeño de la econom!a en el contexto del 

programa de ajuste instrumentado, lo cual, sin embargo, no par~ 

ce tener ninguna relevancia para el sector privado, que tlnica-

mente ha atendido a los logros de dicho programa en ámbitos res 

tringidos, es decir, a pesar de que el ernpresariado ha dicho 

apoyar a la estrategia gubernamental y estar de acuerdo con los 

resultados obtenidos, en ningtln momento se aprecia que, como 

afirma, haya realizado algtln esfuerzo por contribuir al buen 

desempeño del prcograma; tlnicamente se ha limitado a criticar -

aquellos aspectos o instrumentos de la estrategia que afectan -

sus intereses, pero de ninguna manera ha colaborado con la mis

ma. Estos puntos se retomarán más adelante; por ahora, pasemos 

a analizar cuál podría ser una interpretaciOn alternativa de -

los resultados obtenidos hasta el momento por la estrategia gu

bernamental. 

S.2.3,) Una InterpretaciOn Alternativa 

Esta secci6n pretende atender ~ un conjunto de posiciones cr~ 

ticas sobre la conducc.t6n gubernamental de la economía •. Tales -
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pl.intearnientos provienen, en lo esencial, de nücleos académicos, 

comentaristas de medios de información y en alguna medida de 

partidos de oposición, y su ennumeraci6n resumida no debe condu 

cir, una vez más, al error de suponer que existe un total acuer 

do entre dichos exponentes respecto a cada uno de los 4mbitos -

analizados. Sin embargo, sí existe un marco amplio de consenso 

imlícito alrededor de las críticas fundamentales que se hacen a 

la pol!tica económica, las perspectivas contempladas y las orie~ 

taciones alternativas subyacentes en ellas, todo esto basado en 

la noción fundamental de un proceso de desarrollo económico su~ 

tentado directamente en la satisfacci6n de las necesidades bási 

cas de las mayorías, con mayor autosuficiencia· financiera y te~ 

nol6gica y con una posici6n rectora del Estado más extensamente 

definida y ejercida, misma que al requerir de su más amplia pa~ 

ticipaci6n en procesos productivos y distributivos, subordine -

en mayor medida el desenvolvimiento de las empresas privadas n~ 

cionales y transnaciona!es en torno a un proyecto definido como 

realmente igualitario, nacíQnalista y dernocr~tico. · 

Este marco implícito de concepciones econ6mico-políticas se -

ubica dentro del pensamiento de los grupos hacia la izquierda -

del espectro político, como puede observarse. Debemos dejar en 

claro que aunque las posiciones distan mucho de ser homogeneas, 

e incluso podríamos no estar de acuerdo con muchas de ellas, 

presentan el marco general dentro del cual se ubican las críti

cas y propuestas que nos parecen las adecuadas, es decir, en 

t~rminos generales coincidimos con los planteamientos presenta-
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dos en esta secci6n. 

Cono se hab!a visto antes, y de acuerdo con las posiciones que 

aqu! se busca sintetizar, el PIRE tiene como característica. fun 

damental la incorrecci6n e insuficiencia de los supuestos en que 

descansa. De ah! se derivan dudas:.sobre·.la pertinencia de las me 

didas aplicadas y tambi~n la inconformidad ante el hecho de que 

el peso de la reordenaci6n est~ recayendo desigualmente sobre los 

distintos grupos socialns • 

. La l6gica de la estrategia ordenadora se centra b4sicamente en 

el objetivo prioritario de reducir la inflaci6n, lo cual determ! 

na y ordena el resto de objetivos e instrumentos. Sin embargo, -

el diagn6stico que se ha hecho del fen6meno inflacionario, como 

se ha visto, no corresponde a los hechos. Segan el discurso ofi

cial la inflaci6n corresponde !lal deseo de crecer más allá de ·-. 

las posibilidades reales de la economía", es decir, por encima -

de las posibilidades de la oferta de bienes y servicios y de ge

neraci6n de ahorro interno. Sin embargo, no considera en su jus

ta dimensi6n otros fen6menos deuerminantes de las alzas cont!--

nuas y generalizadas en los precios como son el grado de oligop~ 

lizaci6n en las actividades productivas más importantes y la 

compleja, densa y tamhi~n oligopolizante participaci6n de agen-~ 

tes no productivos en procesos de intermediaci6n comercial y es

peculaci6n financiera. As!, a pesar de lo drástico de las medi-

das en materia de reducci6n del ga~to pGblico, contenci6n de sa

larios nominales (reducci6n real de los mismos) , y restricci6n -



mc•netaria, la reducci6n de la inflaci6n no ha sido tan signif! 

cativa como se argumenta frecuentemente, es decir, ante la ca! 

da de la demanda agregada, (y partiendo de que en realidad ~s

ta hubiera sido su causa principal), la inflaci6n deber!a ha

ber sido reducida por lo menos a las metas originalmente .pre

vistas para 1983 y 1984, sobre todo tomando en cuenta que la -

demanda cay6 m4s de lo que se había planteado (recu~rdese que 

para 1983, la economía, segan la previsi6n original, debi6 te

ner un crecimiento nulo, cuando en realidad cay6 en 5.3%). 

Por el contrario, adem4s de los factores no considerados su

ficientemente, que se mencionan en el parrafo'anterior, tene-

mos que los mecanismos puestos en pr4ctica para aumentar el 

ahorro pablico y privado han implicado la indizaci6n de tres -

precios claves de la economía, esto es, los precios y tarifas 

del sector pQblico, las tasas de inter~s y el tipo de cambio, 

en el contexto de un proceso inflacionario insuficientemente -

comprendido y solo relativamente controlado. Esta indizaci6n -

retroalimenta la inflaci6n, si se atiende a que los aumentos -

en precios y tarifas se aplican a bienes y servicios de una ª!!!. 

plia participaci6n en la producci6n y el consumo, por lo que -

diferentes empresas productivas y agentes sociales, cada uno -

en la medida de sus posibilidades negociadoras, no aceptan ab~ 

sorber tales aumentos, incrementando a su vez sus prestaciones 

nominales de ingresos, de tal manera que trasladan, en muchos 

casos en una proporci6n mayor, los aur.ientos mencionados a los 

precios de venta de sus productos; por su parte, las tasas de 
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inter~s tan elevadas incrementan los costos financieros de las 

empresas y desalientan el aumento de la oferta productiva; por 

altim~, el tipo de cambio deslizante y permanentemente subvalu~ 

do en=arece indiscriminadamente una amplia gama de insumos pro

ductivos incrementando los costos e inhibiendo la oferta, ade-

m&s de que hace que aumente el peso de la deuda externa, promu~ 

ve la especulaci6n y, por lo que toca a las exportaciones, todo 

parece indicar que se requieren muchas otras condiciones para -

que M~xico pueda realmente aumentar sus ventas externas, mucho 

m&s que un simple cambio en los precios relativos. 

Los efectos de los mecanismos anteriormente descritos no solo 

afectan directamente las estructuras de costos e ingresos de 

las empresas, sino que @stas adem~s configuran expectativas so

bre el futuro de las variables indizadas, y con ello, expectat! 

vas desordenadoras e inciertas sobre el valor real de sus ingr~ 

sos a futuro en relaci6n a sus necesidades de suministros, rep~ 

sici6n y crecimiento, sobreestimando ast sus requerimientos fi

nancieros, lo que a su vez refuerza el panorama inflacionario. 

Como resultado de lo anterior, el proceso inflacionario solo 

ha sido contenido parcialmente. Por otro lado, las negociacio-

nes salariales moderadas, tan elogiadas en el discurso oficial, 

han significado un verdadero deterioro del ingreso real de qui~ 

nes viven de la venta de su trabajo; ante esta situaci6n y ante 

el desempleo creciente, la participaci6n de la masa salarial en 

el ingreso nacional se ha reducido. Cabe señalar adem4s, por 
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cierto, que con ello se ha constatado que los aumentos salaria

les no han sido un factor determinante de la inflaci6n durante 

los altimos años. 
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Por otro lado, la disminuci6n de la participación de los asa

lariados en el ingreso, así como la reducci6n real de los sala

rios individuales, junto con la baja también real del gasto pa

blico, han determinado que el mercado interno y la demanda agr~ 

gada declinen, de tal manera que la producci6n, el empleo y la 

formaci6n de capital se hmreducido, con todas las consecuen--

cias que ésto conlleva en un pa!s con una necesidad urgente de 

crecimiento. 

Si bien los apoyos a la restructuraci6n financiera de las em

presas, tales como los mecanismos de cobertura contra el riesgo 

cambiario, han ayudado a muchas entidades productivas a no redu 

cir aan m4s sus niveles de producci6n y empleo, aspectos tales 

como la subvaluaci6n del peso, las elevadas tasas de interés y 

la reducción de la demanda agregada han operado con fuerza en ; 

la direcci6n contraria. Así, resulta difícil afirmar que el de

terioro econ6mico ha llegado a sus límites m4s bajos y que se -

entra, por tanto, en la senda de la recuperaci6n. 

Por otra parte, tal y como han argumentado algunos n6cleos i~ 

dependientes, la tasa de desempleo abierto de la fuerza de tra

bajo puede haber llegado a alcanzar niveles del 12 o 13%, y no 

del 8-8.5% como afirman los voceros gubernamentales. En este --



sentido, los programas emergentes de empleo resultan a todas lu 

ces insuficientes, incluso llegándose a dudar de que su aplica

cidn est~ resultando exitosa como se afirma. 
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Este aumento en el desempleo resulta de la aplicaci6n del pr~ 

grama de ajuste: el alto costo del crédito y su escasez, el ele 

vado endeudamiento externo de muchas empresas que además aumenta 

con el deslizamiento :de la paridad, el deterioro del poder ad-

quisitivo de la poblacidn y la consiguiente contracci6n de la -

demanda interna son, entre otros, factores que han determinado 

que la planta;,productiva reduzca su produccidn y con ello, que 

aumente el desempleo. As!, las políticas de tasa de interés, 

cambiaria, salarial y fiscal han actuado de manera contraccio-

nista, agravando la ya de por s! deteriorada situaci6n econ6mi

ca que prevalec!a en 1982. 

Por su parte, se observa que el relativo desahogo de los pro

blemas del sector externo se ha logrado, fundaméntalrnente, por 

la reducci6n del nivel de actividad econ6mica, con la : consi-

giente y drástica reducci6n de importaciones, y no, corno se ha 

argumentado, a través del incremento en las exportaciones, que 

si bien ha sido un "logro" relativo, es muy poco probable que -

continúe dándose (por lo menos con la misma intensidad que re-

gistr6 durante 1983, a ra!z del elevado margen de subvaluaci6n 

que registr6 el peso), Además, el problema de la balanza comer

cial no puede analizarse correctanente sino hasta que se inicie 

la recuperaci6n econ6mica, y pueda entonces determinarse si, en 



efecto, ha estado operando el proceso que se menciona de susti

tuci6n de importaciones que permitirá reducir el contenido im-

portado de la producci6n nacional. 

La abrumadora participaciOn del petr6leo en las exportaciones 

no podrá ser revertida sino en un plazo más largo. Montar una -

industria exportadora implica modificaciones tl!cnicas, organiz~ 

tivas, e incluso de distribuci6n del ingreso y de recomposici6n 

del mercado interno, tales que permitan la producci6n reditua

ble en gran escala que como resultado origina productos baratos 

internamente y competitivos en el exterior. En el corto plazo, 

aunque las exportaciones no petroleras se han incrementado, en

frentan l!mites más o menos previsibles; habrá, pues, que aten

der al vigor de la recuperaci6n de la economía internacional y 

a las formas de autosuficiencia y de proteccionismo, inl!ditas -

en expansiones econ6micas anteriores, que ahora presenta dicha 

recuperaci6n. 

Tambil!n dentro del ámbito del sector externo, se encuentra -

el problema de la deuda externa. Las renegociaciones logradas -

al respecto, si bien han sido un alivio temporal al problema de 

la escasez de divisas, no parecen ser una soluci6n de mediano o 

largo plazos, en particular tomando en cuenta que al reanudarse 

el crecimiento, las divisas que el pa!s pudiera obtener por sus 

exportaciones serán insuficientes para importar los bienes e in 

sumos necesarios y pagar al mismo tiempo el servicio de la deu

da externa. Hay incluso quienes han expuesto cálculos aritml!ti-
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cos para argumentar que con tasas razonables de crecimiento, la 

deuda es impagable. La paradoja del problema es que en las con

diciones estructurales de la economía, y ante la insuficiencia 

de los ingresos por exportaci6n, la deuda solo se puede pagar -

lentamente manteniendo a la economía en niveles recesivos, ya -

que solo ast se generan excedentes de divisas. 

De lo anterior surge la necesidad de asumir posiciones más 

dr4sticas ante los acreedores internacionales. El mecanismo que 

pareciera ser el más adecuado, de acuerdo al contexto interna-• 

cional, sería el actuar conjuntamente con otros países con si-

tuaci6n similar, Asimismo sería tal vez necesario movilizar y -

organizar a la poblacion, tanto para lograr el apoyo político -

indispensable, como para enfrentar las posibles emergencias ec~ 

n6micas si las negociaciones se deteriorasen. De cualquier man~ 

ra, esta situaci6n parece ser poco probable dentro de la 16gica 

oficial imperante, aan cuando la situaci6n se volviera más con

flictiva. En todo caso, la actual Administraci6n parece más em

peñada en demostrar, con el éxito de su programa de ajuste, que 

el país responderá ante sus acreedores de las obligaciones con

traídas en el pasado, aan cuando ello signifique seguir compro

metiendo el nivel de vida de la poblaci6n. 
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Por lo que toca a la Inversi6n Extranjera Directa (IED), asu

mimos que ésta debe ser vista con extrema cautela¡ dados los 

saldos negativos que ha arrojado en nuestro país hist6ricamente, 

En este sentido, parecen criticables las indefiniciones y la -• 



discrecionalidad excesiva que en tármi.nos institucionales prev~ 

lecen en esta materia. Particularmente, debe objetarse la mane

ra obsequiosa de proceder de ciertas instancias administrativas 

que tienen que ver con el control de la IED, sin dejar de men-

cionarse que, parad6jicamente, hasta ahora han resultado inefi

caces en su propOsito de atraerla. 

Es importante resaltar que la estrategia econ6rnica actual se 

ha ~aracterizado por asignar a la empresa privada el papel de -

agente dinarnizador de la econorn!a y, por otra parte, tiene fin

cadas grandes expectativas en el futuro del sector exportador -

de la econornfa. Los esfuerzos por reconciliar l~s expectativas 
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y las posibilidades de la iniciativa privada con las pol!ticas 

estatales han sido rndltiples y trascendentes; figuran entre 

ellas aspectos tan .relevantes corno la redefinici6n constitucio

nal de ~rnbitos econ6rnicos para los sectores pdblico, privado y 

social, la venta de las banco-empresas y la eventual enajenaci6n 

de empresas paraestatales en el corto plazo. A su vez, el Estado, 

argumentando que su fuerza rectora no depende de su tamaño ni de 

la extensi6n de su propiedad productiva, est~ retrocediendo en -

cuanto a su participaci6n directa y deliberada en procesos pro-

ductivos y distributivos, as! corno en su papel de eje dinamiza-

dar a trav~s del gasto pdblico. 

Por otra parte, el peso de la crisis ha venido recayendo sist~ 

rn~ticamente sobre las clases trabajadoras, principalmente en la 

forma de deterioro del salario real y desempleo. No obstante la 

atenci6n gubernamental dada a estos Jrupos mayoritarios de la p~ 



blación.en el program~ de reordenación, segdn el discurso ofi-

cial, su situación sin duda se torna cada d!a más precaria. En 

la estrategia de cambio estructural, el eventual mejoramiento -

de la clase trabajadora se concibe básicamente como resultado -

de aumentos en la productividad y el empleo, aspectos sin duda 

medulares para tal fin, pero que sin embargo no se suman a pro

pósitos redistributivos de la propiedad productiva y del ingre-

so. 
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En este proceso simult~neo de estabilización y recomposición 

de la estructura económica, los resultados en materia de infla

ción, finanzas pQblicas, balanza comercial y cuenta corriente -

de la balanza de pagos, as! como de alivio financiero de las em 

presas, han sido destacados en forma desproporcionada por parte 

del gobierno, frente a los costos sociales que la crisis y la -

reordenación económica han traído consigo. No obstante, no debe 

dejar de mencionarse que el programa de ajuste ha traído consi

go ciertos aspectos que podrían inducir la recuperaci6n propue~ 

ta, dentro de los cuales destacan los siguientes: una cierta r~ 

cuperación de la buena disposición del sector privado, motivada 

por el conjunto de medidas de política económica que les ha fa

vorecido; la posibilidad de incrementar la producción mediante 

el uso de la capacidad productiva ociosa acumulada en plantas y 

equipo, sin tener por tanto que realizar importaciones cuantio

sas ni grandes inversiones en .esos conceptos; la mayor disponi

bilidad de crédito, en condiciones eventualmente m~s favorables 

si se mantiene el interés a la baja, para financiar la produc-

ción y el consumo; el crecimiento del excedente de exportaciones 



sobre importaciones, en su doble papel de rubro de demanda agr= 

gada adicional neta y de proveedor de divisas necesarias para -

adquirir en el exterior insumos productivos; las expectativas -

de ganancias empresariales derivadas de la moderaci6n en los a~ 

mentos salariales; el favorable comportamiento del sector agr!

cola, que se traduce en mayor cantidad de alimentos, materias -

primas y excedentes exportables; la combinaci6n del descenso en 

la inflaci6n con la posibilidad de un manejo previsible, as! co 

mo la ausencia de cambios bruscos de la paridad como marco de -

estabilidad y confianza para invertir y ahorrar. 
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Dentro de los factores que podr!an limitar la recuperaci6n en 

los pr6ximos meses se encuentran: los efectos de la inflaci6n en 

el gasto pttblico real y en la recaudaci6n efectiva, frente a la 

restricci6n de que el d~f icit pdblico no supere los porcentajes 

del PIB acordados con los acreedores externos encabezados por el 

FMI; el grado de avance en cuanto al prop6sito de reducir gra-

dualmente la tasa de inter~s; el ritmo de deslizamiento del tipo 

de cambio, con las mdltiples consecuencias del comportamiento de 

esta variable; la reducci(5n del mercado interno, como consecuen

cia tanto del deterioro del valor real de los ingresos de la ma

yor parte de la poblaci6n, como del desempleo; además, destacan 

las dificultades financieras de las empresas, la poca inversi6n 

fija que se requiere al existir un alto margen de capacidad oci~ 

sa y, dentro del contexto externo, la posibilidad de que conti-

nden aumentando las tasas de inter~s, o bien de que disminuya el 

precio del petr6leo. 
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La combinaci6n de los factores positivos y negativos antes men 

cionados conduce a vislumbrar diferentes posibilidades en ese di 

f!cil equilibrio entre crecimiento, baja de la inflaci6n, reduc

ci6n del gasto pablico, tipo de cambio previsible y superávit en 

la cuenta corriente, que se persigue con los instrumentos de la 

pol!tica econ6mica. Dicho equilibrio resulta particularmente di

f!cil de lograr si la producci6n y la inversi6n privadas no res

ponden y sitüan al gobierno en el dilema de decidir entre cumplir 

con sus metas fiscales e inflacionarias o superar los niveles re 

cesivos de producción y empleo que prevalecen actualmente. 

As! las cosas, pareciera entonces que los voceros gubernament~ 

les, al hablar de los ~xitos de su programa de ajuste, se están 

refiriendo a una situación distinta a la arriba planteada. Al -

magnificar los logros y al minimizar los costos sociales, pare

cen olvidarse de que cualquier acci6n emprendida por un gobierno 

emanado de una revoluci6n, debiera tener como punto de partida y 

de destino el bienestar de las grandes mayor!as de la poblaci6n. 

Más aan; parecen olvidarse de que la viabilidad de un proyecto -

de desarrollo econ6mico para el largo plazo, como ellos han pl~ 

teado su estrategia, requiere de la coincidencia del mismo con -

la satisfacci6n de las necesidades sociales, es decir, cualquier 

programa de desarrollo que atienda solamente a ndcleos pequeños 

de la poblaci6n, u dicho en otros t~rminos, de su mercado inter 

no, est~ condenado en el largo plazo a enfrentar restricciones -

de tal magnitud que pongan en peligro tanto la viabilidad econ6-

mica como la estabilidad política del país en cuesti6n. 
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Esto, sin embargo, no es considerado en su justa dimensi6n por 

los actuales "administradores" (como lo plante6 J. Zaidenweber -

de hecho en la nota a que se hizo referencia en la secci6n ante

rior) de la econom!a mexicana. Las prioridades por ellos defini

das no son, en este sentido, las que consideramos como las verda 

deras prioridades del país y, por tanto, la estrategia as! esta

blecida tendr~ repercusiones serias para la poblaci6n en los pr~ 

xirr.os años. 



CONCLUSIONES 

En las páginas anteriores se ha visto c6mo se da un caso con

creto del proceso de pol!tica econ6mica; se han presentado los -

principales diagn6sticos, propuestas .e interpretaciones de resul 

tados que se han realizado en la sociedad mexicana respecto a la 

crisis de 1982 y el programa de ajuste que se ha venido instru-

mentando para superarla. 

Asimismo, se ha observado que los tres enfoques seleccionados 

para ilustrar el proceso presentan grandes diferencias entre s!, 

puesto que parten de distintas concepciones respecto al funcion! 

miento de la econom!a y, por tanto, han elaborado distintos dia~ 

n6sticos, propuestas e interpretaciones de los resultados obteni 

dos. En este sentido, creemos posible afirmar que la investiga-

ci6n realizada ha cumplido con su principal objetivo, que era, -

precisamente, el estudio de un caso concreto del desarrollo de -

un proceso de pol!tica econ6mica. 

Cabe señalar, sin embargo, que estamos conscientes de las fa! 

tas que presenta la investigaci6n en cuanto al seguimiento pun-

tual de las partes del proceso. Esto obedece a varias razones; -

en primer lugar, y como se señal6 en su oportunidad, estas eta-

pas pueden ser fácilmente ubicadas cronol6gica y metodol6gicamen

te, pero en la realidad tal labor queda pr5.cticéll\Cl1te fuera de las 

posibilidades de una investigaci6~ ernp!rica. En segundo lugar, -

deben menciDnarse las limitaciones que en cuanto a tiempo, espa--



cio y recursos, están presentes en una investigación del tipo de 

la aqu! presentada. Con base en esto, y a pesar del reconocimie~ 

to de las deficiencias mencionadas, creemos válida la afirmaci6n 

hecha antes en el sentido de haber cumplido con el objetivo que 

se persegu!a. 

Ahora bien, en cu~nto al contenido mismo de la investigaci6n, 

resulta interesante hacer notar varias cuestiones. Veamos prime

ro l~ que se refiere al diagn6stico. 
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Si bien es cierto que la presentaai6n de los tres diagn6sti-

cos aqu! considerados fue hecha de manera muy general, ello no -

impide hacer algunas observaciones y comentarios adicionales a -

los que se señalaron en su momento. As!, por ejemplo, en relaci6n 

a lo que aqu! interesa destacar, debe mencionarse como un eleme~ 

to de especial importancia por su incidencia en el proceso de p~ 

l!tica econ6mica, la coincidencia, en mdltiples aspectos, que se 

observa entre el diagn6stico oficial y el elaborado por el sector 

privado, es decir, a pesar de que ambos diagn6sticos presentan ~ 

algunas diferencias entre s!, en general puede decirse que son -

similares. 

La importancia de este hecho reside en lo siguiente: como ha

b!amos comentado en diversas ocasiones antermores, es a partir -

del diagn6stico realizado que se plantean las distintas opciones 

o alternativas de pol!tica econ6mica, para decidir entre ellas 

la que se considere mas adecuada. De esta manera, si los diagn6~ 
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ticos oficial y del sector privado coinciden en lo esencial, es 

lógico pensar que las propuestas de pol!tica econ6mica de ellos 

emanadas resulten también bastante semejantes entre sí. Esto se 

retomará posteriormente. 

Por lo que se refiere al diagn6stico que denominamos alterna

tivo, y que, como se señaló en su oportunidad, nos parece el más 

adecuado, solo cabe destacar una cuestión: su completa margina-

ci6n dentro del proceso analizado¡ es decir, los aspectos esen-

ciales de este diagndstico han sido del todo ignorados al elabo

rar el diagnóstico oficial, y de ah! que las propuestas surgidas 

con base en él tengan el mismo destino. 

Un aspecto importante relacionado con la etapa del diagnósti

co, y que no tuvo cabida metodológica en el desarrollo de la in

vestigaci6n, es lo que se refiere a la b~squeda de consenso so--

cial, por parte de los sectores involucrados en el proceso. 

En efecto, desde que empiezan a manifestarse de manera clara los 

síntomas de la crisis, esto es, hacia 1982, los distintos secto

res inician la bGsqueda de dicho consenso para vincular a la op! 

ni6n ptlblica a su posición particular. Si bien esto se hizo por 

varios caminos, puede decirse que dos fueron los más importantes; 

uno de ellos, esp~cialmente utilizado por el sector oficial, pu~ 

de sintetizarse en la campaña electoral del candidato a la Presi 

dencia por parte del PRI, campaña en la cual se hizo un gran es

fuerzo por conciliar las exigencias y los deseos de la opinión -

ptiblica con el programa de gobierno del entonces candidato pres~ 
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dencial. Dichas exigencias fueron posteriormente enarboladas co• 

mo las metas u objetivos del Programa Inmediato de Reordcnaci6n 

Econ6mica que hemos analizado antes; cabe señalar que, a nuestro 

juicio, esta btlsqueda de consenso sintetizada en la campniia p:ru

sidencial capitaliz6, en una forma considerable, los sínto~as de 

malestar social que se manifestaron en la magnificaci6n de un 

elemento que, de una manera subjetiva, ha sido considerado por ·· 

un vasto sector de la poblaci6n como una de las causas esencü1-·· 

les de la crisis, esto es, la corrupci6n. En este sentido, la 

propuesta oficial efectivamente logr6 un amplio consenso, reflej~ 

do en los resultados de las elecciones. 

El otro camino a que hicimos referencia fue utilizado princi

palmente por el sector empresarial, y está relacionado con la 

enorme campaña publicitaria que ha tenido lugar a partir de 1.982. 

En ella, los medios masivos de cornunicaci6n han ocupado un lugar 

destacado, sobresaliendo la televisi6n comercj.al y algunos dia-

rios y revistas. Debe señalarse que, en nuestra opini6n, esta 

ofensiva empresarial ha descansado básicamente en elementos ide~ 

16gicos, más que en cuestiones objetivas. De cualquier manera, 

creemos que este sector tambHln ha ido logrando un amplio canse!!_ 

so social, en especial entre los estratos medios de la poblaci6n; 

Por lo que se refiere a la segunda parte de nuestro proceso, 

la determinaci6n de objetivos e instrumentos, es posible obtener 

conclusiones importantes. Primero destaca el hecho de que en efec 

to, corno se señal6 en su momento, las propuestas presrmtadas por 



cada uno de los enfoques derivaron del diagn6stico elaborado, se 

g1in puede apreciarse. 

En segundo lugar, y en relación a lo que se señalaba respecto 

a la coincidencia de los diagn6sticos oficial y privado, resulta 

importante subrayar que la estrategia de política econ6mica adop_ 

tada por el gobierno, ha planteado como suyas una parte conside

rable de las propuestas empresariales, tales como la reducci6n -

del gasto pdblico, el relajamiento del control cambiario, la ele 

vaci6n de la tasa de interés, la subvaluaci6n del tipo de cambio, 

el relajamiento del control de precios, entre otras. 

Esta similitud obedece en parte a la mencionada coincidencia 

de los diagn6sticos; sin embargo, creemos que también lleva im-

pl!cita la intenci6n gubernamental de recrear un clima de confian 

za en la sociedad y, en especial, en la relac16n Estado-empresa

rios, misma que sufri6 un grave deterioro a ra!z de la nacionali 

zaci6n bancaria. 

Esta intenci6n se ha manifestado de mrtltiples maneras: con la 

venta de las llamadas banco-empresas dando prioridad a sus anti

guos dueños; modificando artículos constitucionales para brindar 

mayor seguridad a la propiedad privada; e incluso elogiando pd-

blicamente el sentido "solidario" y "nacionalista" de los empre

sar·ios mexicanos. 

Por su parte, la propuesta alternativa que hemos presentado -
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no ha merecido del gobierno la m!nima atenciOn, como puede obse~ 

varse. Aan más: en distintas ocasiones, las medidas propuestas -

han sido calificadas por los funcionarios gubernamentales como -

"demag6gicas",•ingenuas" y hasta "reaccionarias". 

Con respecto a las interpretaciones de los resultados obteni

dos puede decirse algo semejante. El gobierno ha magnificado los 

logros y minimizado los costos sociales de su estrategia: el sec 

ter empresarial continda dando la batalla ideológica a que hemos 

aludido antes, aplaudiendo las medidas que la benefician y criti 

cando los aspectos en que sus propuestas no han sido escuchadas. 

Nuestra interpretación alternativa describe una situaci6n distin 

ta: la de un pa!s en que contindan profundizándose la desigual-

dad social y las carencias de las mayor!as. 

Por todo lo antes señalado, creemos estar en condiciones de -

afirmar la validez de nuestra hip6tesis central, la cual plan-

teaba que en el proceso de pol!tica econ6mica que se da en torno 

a la crisis de la econom!a mexicana de 1982, el esquema de pol!

tica econ6mica que habr!a de resultar seleccionado buscaría, co

mo uno de sus objetivos centrales, restablecer una relaci6n de -

confianza entre el Estado y la iniciativa privada nacional. La -

raz6n de ello, señalAbamos, era la enorme influencia económica y 

polttica que habta adquirido el sector empresarial en las pasa-

das d~cadas, y que por lo tanto hac!a necesaria su participación 

para salvaguardar la estabilidad social y pol!tica del pa!s en el 

contexto de la más severa contracci6n econ6mica registrada desde 
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los años 30s, 

Esto es lo que se ha pretendido demostrar a lo largo de la in 

vestigaci6n, y la evidencia disponible parece apoyarlo. 
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781 Jaime Ros, "Crisis Económica y Pol!tica de Estabilizaci6n en 
M~xico", Investigación Econ6mica 168, Abril-Junio (1984), pp. 287-

288 

79) Ibid, p. 290 

80) Ibid, p. 291 

81) Excelsior, 9 de septiembre de 1984 

82) El Universal, 18 de julio de 1984 

83) El Universal, 26 de julio de 1984 

84) Excelsior, 24 de julio de 1984 

85) El Universal, 9 de julio de 1984 

86) Excelsior, 18 de julio de 1984 

87) Excelsior, 24 de julio de 1984 

88) V~anse, por ejemplo, las declaraciones del PSUM en Excelsior, 
10 de septiembre de 1904, y las de la cnoc, CTM y PST en Excel-
sior, 26 de junio de 1984 

89) V~anse las declaraciones de Ch~na P~rez, representante de la 
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fuerza laboral ante la Comisi6n Nacional de Salarios M!nimos, en 
Excelsior, 25 de mayo de 1984 

90) Excelsior, 30 de mayo de 1984 

91) Banco de México, Infonne Anual (1984), p. 22 

92) Véanse, por ejemplo, las declaraciones emitidas por la SHCP, 
en Excelsior, 23 de febrero de 1904 

93) Excelsior, 23 de febrero de 1984 

94) Para mayor detalle, consrtltense las declaraciones del Secre
tario Y'del Subsecretario de Hacienda y Crédito Prtblico, en Exce!_ 
sior, los d!as 10 de mayo y 29 de junio de 1984, respectivamente 

95) Excelsior, 26 de junio de 1984 

96) Excelsior, 23 de enero y 21 de febrero de 1984, respectivame~ 
te 

97) Excelsior, 30 de junio de 1984 

98) Excelsior, 8 de junio de 1984 

99) Excelsior, 17 de mayo de 1984 

100) Para una exposici6n más detallada, véase Banco de México, 
Informe Anual (1984) 

101) El Universal, 10 de julio de 1984 

102) Véanse, por ejemplo, las declaraciones del Secretario de Ha 
cienda en El Universal, 9 de julio de 1984 

103) Excelsior, 17 de junio de 1984 
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104) Excelsior, 29 de febrero de 1984 

105) Al respecto, v@ase el "Programa Nacional ••• ", op. cit. 

106) J. Zaidenweber, "An4lisis Pol1tico del Informe Presiden-
cial", Concamin, Octubre (1984), p. 76 
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