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l 

l. INTRODUCCION 

I.l. Antecedentes. 

Cuando se vislumbran en una perspectiva.amplia las des! 

gualdades económicas existentes en el ámbito internacional a 

nivel de naciones, se comprueba fácilmente que éstas se aju~ 

tan a un patrón definido: naciones dominantes y dominadas, 

aquellas que con un 25 por ciento de la población mundial 

absorben 75 por ciento del ingreso disponible. 

. ' 

La gravedad de este fenómeno es resultado de la evolu-

ción económica tenida en nuestra época. las economías indu~ 

trializadas son las desarrolladas y continúan su crecimiento 

acelerado. En ellas el crecimiento de las fuerzas producti

vas se generó tres veces más rápido que en las no industria

l izadas!/, hecho que se atribuye a la creciente canalización 

de recursos hacia el fomento de las ciencias y la creación 

de nuevos inventos!/. 

La contrapartida de esta s~tuación corresponde a las ec~ 

nom1as dominadas, en las cuales el desarrollo de ias fuerzas 

1J Furtado, Celso, Teoría y Política del Desarrollo Económico, Siglo 
XXI, 6a. Edición, México 1976, Pág. 165. 

1J Ibid. Pág. 163. 
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productivas es inferior, lo que impide la generación de re

cursos dedicados, en iguales circunstancias, hacia las cien

cias y la generación de nuevos inventos. 

A partir de este fenómeno, y una vez terminada la segu~ 

da guerra mundial, los estudiosos de la ciencia económica p~ 

nen en relieve·, debido a su importancia, los problemas que 

representa la convivencia de estas dos situaciones, califi

cándolas como paises DESARROLLADOS y paises SUBDESARROLLADOS. 

Sin embargo, para definir dichas situaciones hubo que aden

trar~e a conocer las causas que las generaron. 

Las causas de esta dualidad existente. que conforman un 

pr~ceso antagónico de la evolución económica tiene sus oríg~ 

nes en el desarrollo histórico mundial; por lo tanto para 

comprenderla y definirla será necesario ir al pasado y fijar 

sus ortgenes en los paises que generaron la parte dominante 

para comprender la parte dominada. 

Hucho se ha discutido para clarificar la situación de 

los paises llamados subdesarrollados pero poco se ha logrado 

en cuanto a sacarlos de este estadio. asf se ha generado un 

gran nGmero de publicaciones abocadas~ definir las situaci~ 

nes que caracterizan a cada una de las partes que conforman 

la dualidad existente. El crecimiento libre de las fuerzas 

productivas es una de las causas del fenómeno descrito, por 
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ello y ante la necesidad de elevar el nivel de vida de la ma

yor parte de la población mUQ~ªl. en muchos países como Ja

pón y Holanda entre otros, se han adoptado elementos de pla

neación a partir de la postguerra. 

La p1aneación económica implica el control centralizado 

de las fuerzas ·productivas, que las haga converger en un solc 

fin: lograr el óptimo bienestar de la población que esté o~ 

ganizada bajo ese régimen. 

·Actualmente los países subdesarrollados tienen que en

frentarse al gran reto de lograr un desarrollo e¿onómico or

denado y sistematizado en el menor tiempo, y competir con 

los paíse~ dominantes en los mercados de productos manufact~ 

rados, tecnológicos y financieros más importantes para no 

arriesgarse a seguit como patses dominados ya que "sin desa

rrollo pleno no hay vida económica, política y cultural ple

na¡ no hay amplitud teórica ni práctica; no hay existencia 

total, no hay LIBERTAD( ••• ). Los países subdesarrollados 

son casi paises. naciones en un 50 por ciento. y el hombre 

que en ellos habita es un ser dependiente. un subhombre. 

Hombre~ mundo subdesarrollados dependen no de sf mismos si

no de OTROS hombres y OTROS mundos extraños que ordenan, pl~ 

nean. reciben y reparten".!/. 

~ Enrique González Pedrero, El Gran Viaje; citado en Lecturas sobre 
Desarrollo Económico, selección por Guillermo Ram;rez, U.N.A.M. 
Mfxico. Pág. 3. 



En algunos pa1ses en donde se han adoptado elementos de 

planeación, las acciones del gobierno se han enfocado direc

tamente hacia las actividades económicas, principalmente pa

ra resolver los problemas que impiden _el desárrollo de las 

fuerzas productivas mediante la asignaci6n de recursos en 

las áreas estratégicas, como energía y transporte, basándose 

en los criterios de racionalización que se derivan de la pr~ 

pia planeación. 

El obstáculo principal que se presenta para planear una 

economia es la estructura particular de su estadio de desa

rrollo que generalmente se presenta en condiciones desfavor~ 

bles para la elaboración, aplicación y control de los mismos. 

El segundo problema al que se enfrenta la planeación es 

el control de las fuerzas productivas, las cuales generalme~ 

te se encuentran en manos de las minor1as dominantes y que 

se oponen directamente a los fines perseguidos por la plane~ 

ci6n al actuar en un mercado de libre competencii en el cor

to plazo. 

un-plan ~con6mico en sf es un indicador claro de que t! 

po de instituciones o relaciones productivas deben cambiar. 

El Estadq.debe convertirse en rector y ordenador de la econ~ 

mfa ya que es necesario entender que el esfuerzo por libera~ 

la exige una conciencia social, llevada a la ~onvfcci6n de 



que el Gnic6 medio para lograrlo es la inversión productiva 
' a niveles de excedente económico. 

~.2. Objetivos. 

El objetivo central del trabajo es poner en relieve la 

importancia gue reviste la elaboración de planes económicós 

para desarrollar una economía y la correlación gue existe en 

tre ~ste y el desempeRo de la política económica~ 

. ' 
De hecho, un plan económico es parte de la política ec~ 

nómica, y sirve para diagnosticar, pronosticar y asignar me

tas al conjunto de las actividades de una sociedad, apoyánd~ 

las mediante la instrumentación de los mecanismos existentes 

a su alcance. 

El desarrollo del trabajo se divide en tres partes, pa

ra dar amplitud a los conceptos que se consideraron importa~ 

tes para apoyar el tema central. 

E~ la primera parte se tra~ari lo que se entiende por 

Polftica Económica y Planeaci6n Económica, lo cual conforma 

el tema principal de la investigación, considerando las ca

racterísticas y fundamentos de aquella desde el porfiriato 

hasta la terminación del periodo de desarrollo estabiliza-
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dor, y presentando el primer esfuerzo de planeación en México 

en cuanto a su metodología, objetivos y metas. 

En la segunda parte se hacen las disertaciones al tema 

principal describiendo brevemente el período anterior a la 

elaboración del Plan Global de Desarrollo 1980-1982, el cual 

se presenta en-dos partes: de 1955 a 1969 y de 1970 a 1976. 

A partir de entonces, aparentemente se empieza a generar un 

nuevo esquema en el desarrollo de la economia, iniciándose 

con la elaboración de planes de una manera sistemática; por 

part~ ~el gobierno federal. 

En la tercera parte se presenta la política de la nueva 

estrategia de desarrollo, tocando puntos importantes como la 

creación del Sistema Nacional de Planeación, la elaboración 

del Plan Global de Desarrollo, 1980-1982, y un análisis de 

los resultados obtenidos hasta 1981. 

En esta parte se hace un rechazo abierto y comprobado 

ex-post (empíricamente) a que los planes no han fructificado 

por razones y causas numeradas en la parte de las CONCLUSIO

NES. 



I. LA POLITICA ECONOMICA MEXICANA 

II.1. Conceptualización 

La concepción exacta de política económica depende en 
-·~· 

gran medida de las ideologías que la formuian. 

La definición del concepto implica la concurrencia de 

diversos fenómenos en un solo punto, por lo cual no es tarea 

fácil su ~efinición. Aquí se tomar&n algunas palabras de 

Oskar Lange para ·entender lo que se plantea al hablar de po

) ítica económica: "Aplicar en la prictica las leyes descu-
' biertas por la Economía Política, es tarea de la POLITICA 

ECONOMICA. La política económica consiste en utilizar las 

leyes económicas con objeto de
0

~ograr los fines que nos pro

ponemos", y para aclararlo explica: "en el capitalismo de 

libre concurrencia, cuando la intervención estatal es más 

restringida la política económica no existe sino en un campo 

1 imitado ••• Pero en las condiciones del capitalismo monop.2_ 

lista, aumenta la ingerencia del Estado en la v~da económi

ca, y el campo de la acción de la política económica se en

sancha en la misma proporción"!i. 

1./ Osear Lange, Economía Pol ític;,, citado por Cannona, Fernando en: 
México, Riqueza y Miseria, Edit. Nto. Tiempo, México 1980. Pág. 177 

7 



, Puede afirmarse que la economía política, el Estado y 

la política, son factores que condicionan, delimitan y dan 

acción a la política económica, pero lcuál de ellos tiene en 

sí la supremacía para ejercer la política económica?; se ci

tarán las palabras de Federico Engels para responder en alg~ 

na medida: "Como el Estado nació de la necesidad de conte-

ner los antagonismos de clase, y como, al mismo tiempo, sur-

gió en medio del conflicto de estas clases, es por lo gene

ral, el estado de la clase más poderosa, de la clase económi 

camente dominante, -la cual·por esta virtud se convierte tam 

bi~n en clase polfticamenti dominante-, adquiriendo de este 

modo nuevos medios para reprimir y explotar a la clase opri

mida { •.• ). El Estado moderno representativo es el instrume~ 

t6 de la explotación del trabajo asalariado por el capital"!!_ 

Se considera que el papel que desempeña la política ec~ 

nómica en una sociedad es el de servir como instrumento para 

llevar a cabo los objetivos y metas planteados por el Estado, 

el cual se encuentra al servicio o en poder de la clase que 

detenta la riqueza, fruto claro de la dinámica socioeconómi-

ca en que se genera. 

l./ Federico Engels, El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y el 
Estado; Editorial de Ciencias Social_es, La Habana, Cuba, 1972. 
Pág. 237. . 
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II.2. Fundamentos de Política Económica del Porfiriato. 

A partir de 1810, México vive una etapa de transforma

ciones sociales que culminaron con el movimiento a.rmado de 

1910. En las últimas décadas de ese período el país logra 

una etapa de crecimiento moderado, pero sostenido, sentando 

las bases de un desarrollo económico que dejó una profunda 

huella para l~s años posteriores. 

El gobierno de Díaz fue el primero que dirigió sus es

fuerzos para lograr el desarrollo de las fuerzas producti

vas, enfrentando una economía de autoconsumo agrícola, un 

sistema artesanal de producción con algunas señales de indus 

trialización y una infraestructura poco desar~ollada que li

mitaba la circulación de bienes e impedía la integr~ción de 

un mercado ~acional. 

Fundamentos 

La estrategia para consolidar el gobierno se apoyó en 

tres aspectos fundamentales: 

o Estabilidad pol1tica. 
o Inversión extranjera en diversas actividades econó-

micas. 

o Participación de una pequefta parte de la sociedad 



nacional. 

la estabilidad política fue un aspecto fundamental que 

permiti5 y eatimuló la inversi5n extranjera. Dicha estabili 

dad tuvo como antecedente la sucesi6n de guerrillas internas 

y tenía como premisa fundamental alcanzar el poder y cohser

varlo mediante la aplicación de una f5rm~la muy sencilla: 

ignorar a los que no tenían poder político o comprar a los 

individuos o grupos políticos que podían ser comprados; en 

caso contrario, eliminarlos. Con este sistema, el porfiria

to log~ó una etapa de paz con represi6n que ignoró completa

mente a las clases proletarias y con ello engendró su propia 

destrucci6n culminando con la revoluci6n de 1910. 

la distribución de la inversi6n extranjera concentraba 

a los capitales norteamericanos en la minería. la metalurgia 

y los ferrocarriles; a los capitales británicos en los servj_ 

cios y la deuda pública; y a los capitales franceses en las 

actividades industriales. 

El desarrollo de la industria en México se vió favorecj_ 

do, enire otros factores. por la construcci6n de los ferroc~ 

rriles¡ la politica proteccionista del gobierno favoreció.el 

crecimiento de algunas industrias. pero también originó la 

proliferación de empresas ineficientes y poco competitivas. 

En este perfodo se hicieron algunos intentos de fomento in-

10 



dustrial como la expedición de la ·ley de Exención Temporal 

de Impuestos a las Industrias Nuevas y Necesarias. 

Para 1890. la industria nacional muestr~ una caracterí~ 

tica que subsiste hasta nuestros dfas.ya qu~ por primera vez, 

tr~s cuartas partes de las exportaciones so~ enviadas hacia 

los Estados Unidos de Norte América. 

La minería tuvo un auge inesperado, con la introducción 

de empresas norteamericanas, trayendo nuevas técnicas de ex

tracción y la utilización de nuevos inventos, pudo pasar de 

la explotación de metales preciosos que la mantenía estanca

da, a la explotación diversificada, la cual era alentada por 

el surgimiento de las vfas férreas y los intereses exógenos 

qué orientar~n su desarrollo. 

La inversión nacional en la minería, metalurgia y los 

transportes, no fue significativa, dirigiéndose principalme!!_ 

te hacia el sector manufacturero ya que en este sector no 

era necesario invertir cuantiosos recursos ni se requerían 

conocimientos técnicos elevados.!/. 

~ Hanse, Ro2er D., la Política del Desarrollo Mexicano. Siglo XXI, 
1971, Pág. 236. 
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Al desarrollarse la producción alentada por la demanda 

de exportaciones y las mejores políticas gubernamentales co
' 

mo la revisión constante de impuestos, la reducción en el 

costo de los transportes, la importación de maquinaria libre 

de impuestos para nuevas inversiones, así como para materias 

primas y otros insumos elaborados; se inició un proceso de 

sustitución de importaciones principalmente en la industria 

textil, alimentos y bienes de consumo. 

La rígida protección y los bajos salprios propiciaron 

la creación de capitales mexicanos, los cuales empezaron a 

invertir en proyectos industriales viendo truncada su trans

ferencia por los desequilibrios ocurridos hacia finales del 

período. 

Para 1S97 se promulga la Ley de Instituciones de Crédi

to, de esta fecha hasta 1907 se considera que fue una época 

propicia para el desarrollo de la banca. El mayor movimien

to del comercio hizo necesario el uso de billetes emitidos 

por bancos privados y, posteriormente, los depósitos a la 

vista adquirieron mayor importancia provocand~ asi un cambio 

importante en la estructura de la oferta monetaria. 

Aunque los bancos estaban organizados para funcionar c~ 

mo bancos comerciales, las tendencias económicas de la 6poca 

los oblig6 a ~acer pr~stamos para inversi6n, ocasionando el 
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congelamiento de sus carteras con lo que se llegó a la cri

sis del sistema bancario para 1908. A partir de entonces 

los bancos adoptaron una política de emisión de billetes pa

ra subsistir, ocasionando un fenómeno_inflac~onario y agudi

zando la crisis del país. 

El gran p~oblema del porfiriato lo constituyó el sector 

agdcola ~a política de Díaz al apoyar la creación de 

los grandes latifundios, daba a los inversionistas la posibi 

lidad de contar con mano de obra abundante y barata. Aunque 

el sector campesino no preocupó en gran medida a Díaz, su p~ 

lítica impidió la movilización de la mano de obra rural ha

cia los desarr-01los industriales urbanos~/. · 

El escaso dinamismo que el sector agrícola manifestaba, 

era debido a la falta de visión empresarial que tenían los 

latifundistas al no aceptar innovaciones tecnológicas y pro

·piciar la elevación de la productividad. 

•Ante el crecimiento de la población, el poco aumento 

de la ocupación productiva y la imposibilidad del sistema 

econ6mico para alcanzar nuevamente una dinámica de crecimie~ 

to. la disminuci6n del ingreso de las mayorías se afirm6 y 

el descontento se agudizó". "La falta de respeto a los de-

!I Sol is, Leopoldo, La Realidad Económica Mexicana; Retrovisión y 
Perspectivas, Siglo XXI, México 1980. Ptg. 83. 
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rechos humanos y la conducta arbitraria de los dueños de los 

medios de producción, provocaron una situación política explo

siva, cuya mecha se encendió con la campaña presidencial de 

1910"·~/. 

-~· 

En el porfir~ato, la organización del sistema económico 

se caracterizó por un modelo de crecimiento "hacia a~uera", 

en el cual el Estado no tenía una participación económica, 

dejando·que el desarrollo dependiera del libre juego del mer 

cado.y príncipalmente del mercado exterior. 

. , 

Una de las características del modelo planteado durante . 
este período era que no permitía el desárrollo prolongado de 

las fuerzas productivas, debido, entre otras razones, a que 

el sector industrial nacional debía de competir con el sector 

externo. más desarrollado y más eficiente; la acumulación de 

capital se encontraba en manos de las empresas extranjeras. 

las cuales enviaban sus ganancias peri6dicamente hacia su 

país de origen; las exportaciones nacionales correspondían a 

productos primar)os poco elaborados, exponiéndose asi a las 

fluctuaciones de los precios y demanda de los.mismos en los 

mercados externos. 

§] lbid. Pág. 85. 
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lI.3. Características de la Política Económica (1910-1969). 

Para los años posteriores a 1910 y hasta 1934, el país 

vive una etapa de ajustes dirigidos hacia el·establecimientc 

de la paz interna, el poder político y las fuerzas producti

vas. 

A la caída del porfiriato y hasta el inicio de la déca

da de los 20's, México vive una etapa de desconcierto, y, s~ 

gún las cifrns disponibles, la producción agrícola, indus

trial~ minera disminuyó considerablemente, siendo la excep

ción la producción petrolera. 

Un hecho trascendental ocurre en el año de 1917 con la 

elaboración y promulgación de la Constitución, que sentaría 

. las bases para apoyar a la élite que detentaría el poder a 

partir de la década de los 30's hasta nuestros días. 

Para la década de los 20's, el panorama político se en

cuentra tenso y crítico ya que no existe una continuidad gu

bernamental y el poder es trasladado, al menos en apariencia, 

cuatro veces; en ~se periodo se observan algunas de las ca

racterísticas que p~rm1t1rln la consolfdac1ón y centraliza

c16n del poder político, como el pillaje y la corrupción per 

mitidos, tomando medidas dristicas cuando el poder de un su

bordinado -persona o grupo- ponh en peligro la" maquinaria po 
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lítica o afectaba el poder central. 

la centralización del poder político adquirió paulatin~ 

mente instrumentos que le pe,·miten controlar los grupos poli 

ticos en los Estados. como los ferrocarriles y el telégrafo, 
- ... ~ 

disminuyendo distancias y estableciendo uh control central . .. 
Asimismo, el derecho a sancionar inpuestos estatales obliga

ba a los gobiernos a someterse a las decisiones centraliza

das, con la alter~ativa de no contar con recursos suficien-

tes para ~a marcha de sus programas de desarrollo. 

• r 

La creación de un sistema nacional de escuelas públicas. 

del Banco de México y posteriormente de1 Banco de Crédito 

Agrícola, permitió al gobierno central disponer de otros 

instrumentos de control, empleandolos sin restricciones para 

el logro de sus objetivos. 

La fortaleza del poder central fue sometida a prueba 

en varias ocasiones, principalmente a mediados de la décadá 

en que la Iglesia renovó sus objeciones a las reformas anti

clericales. ocasionando la represión~ por medio de las fuer

zas armadas del gobierno central. Asf. la estrategia segui

da por las administraciones subsecuentes para consolidar el 

poder, tomó muy en cuenta la constitución de una fuerza ar

mada a nivel nacional. que limitara el poder del caudillismo 

en los estados. 
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La actividad económica d3 las primeras señales de resu~ 

gimiento: la minería es impulsada debido a la expansión ec~ 

nómica experimentada en Estados Unidos y Europa Occidental, 

demandando diversos productos; las manufacturas también se 

vieron impulsadas, aunque no es muy claro su punto de partí-
-~~ 

da, tal vez fue p;,opiciada por la seguridad de embarcar pro

ductos por los ferrocarriles. La redistribución de las· tie

rras y e1 auge de la minería. fueron factores que impulsaron 

también ·su din&mica. 

·El sector agrícola no mostró signos de recuperación sino 

b~sta finales de la década, pero cooperó mediante la aporta

ción de mano de obra barata hacia las cíudades y en menor m~ 

dida con la transferencia de capitales hacia el sector m~nu

facturero. La recuperación del sector fue lenta y_se apoyó 

en los programas agrarios para legalizar la tenencia de la 

tierra; por otro lado, el crédito agrícola no tuvo los resul 

tados esperados. 

Para el año de 1929 se inicia el rompimiento del modelo 

de crecimiento "hacia afuera", impulsado principalmente por 

dos factores; el primero, que es político, lo constituye el 

nacimiento del Partido Nacional Revolucionario (PNR), con el 

cua1 termina el periodo del caudillismo y se inicia la crea-

ci8n de una nueva forma de Estado; el segundo, que es econó-

mico, es la gran depresi6n mundial de 1929-1933, con lo que 
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se redujo el comercio exterior en más del 50 por ciento. 

Durante el período Cardenista se promueve un desarrollo 

de tipo nacionalista, entendido como el impulso deJ DESARRO

LLO ECONOMICO Y POLITICO DE MEXICO, autónomo de toda presión 

externa. 

En cuanto a la política. el Partido (entonces Partido 

de la Revolución Mexicana} agrupa en torpq suyo a los secto

res obrero. campesino y militar. 

Referente a lo económico. significa el rompimiento to~ 

tal con el modelo de .desarrollo anterior. caracterizándose 

por la formulación de algunos cambios estructu.rales como la 

Reforma Agraria. la nacionaliza¿ión del petróleo y los ferrri . -
carr11e,. entre otros. Durante este periodo ~e da un hecho 

que cobrará vigencia hasta nuestros días. la participación 

del Estado como agente activo y promotor del cambio y del de 

sarrollo económico!./, 

Reduciendo el comercio exterior. en el modelo de creci

miento ªhacia afuera", la respuesta del Estado no se hizo e!: 

perar, par~ 1930 se aumenta la tarifa arancelaria para los 

artfculos de importación, sin lograr subsanar el desequili-

§J Villarreal, René, el Desequilibrio Externo en la Industrialización 
· de Méxfco (1920-1975). F.C.E. México 1976. Pág. 38, 



brio comercial. Otro instrumento utilizado fue la devalua

ción del peso, el cual pasó de 2.26 pesos por dólar en 1930 

a 3.50 pesos por dólar en 1933. 
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Estas medidas no estimularon suficientemente el proceso 

de industrialización (VER GRAFICA 1), aunque la participa-

ción en la actividad económica de este sector empezó a ganar 

importancia por cuanto al valor de su producción. 

Por otro lado, no se tuvo la oportunidad de reactivar 

la economía por la vía de aumentar el gasto público ya que 

su principal fuente de financiamiento provenía de los impue~ 

tos al comercio exterior. La política monetaria tampoco pú

do_influir, ya que el aumento del gasto pOblico por la via 

del déficit presupuestal era considerado como un signo de 

crisis económica, y las teorías de Keynes todavía no hacian 

su aparición. 

Resumiendo la política económica de esa época, se puede 

decir que "ninguna autoridad tenia idea positiva de que ha

cer y re~pondieron al desastre con clichés de políticas de 

presupu~sto balanceado, restaurando el patrón oro y redu

ciendo tarifas 11ll, 

. '. 
!J Kindelberger, Charles, The \-lorld in Depresion 1929~1939, University 

of California Press, 1973, Pág. 23 citado por René V111arreal, Op. 
Cit., Pig. 36, . 
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El modelo de crecimiento "hacia afuera" estaba condena-

do, siendo el fenómeno de la gran depresión económica su ac~ 

sador más intrincado; por otro lado, esta situación no acele 

ró el proceso de industrialización y sustituc~ón de importa

ciones, lo cual nos lleva a concluir con las _palabras de Re

né Villarreal: "Esto es que mientras la economía sea prima

ria exportadora·, estará sujeta a los ciclos de prosperidad y 

depresión de la economía capitalista mundial"-ª"'· 

La política económica s~guida durante el cardenismo rom 

·pe con ·1a tradición y aparece con un carácter "nacionalista". 

Se da como un hecho que la política económica de México ha 

tenido continuidad a partir de la década de los 40's hasta 

nuestros días, pero su antecedente más inmediato fue 1 a po 1 í

tica cardenista, la cual llevaba un enfoque totalmente con

trario y decidido hacia el desarrollo del país. vía la nacio 

nalización y la defensa de los derechos de los naturales con 

respecto a los extranjeros. 

Para el siguiente período, el rompimiento de esta poli-
7.-..: . ·-

tica es notorio, teniendo continuidad con el periodo del Pre 
.: . ·• -

sidenteºMiguel Alemán dejando un patrón que será continuado 

(por los siguientes periodos presidenciales. 

$/ lbid, 
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Para entender mejor la política económica, podemos de

term.inar ,que las dos metas principales que ha tenido tal po

lítica han sido las de "lograr la elevación del nivel de bie 

nestar de nuestro pueblo y la independencia económica nacio

nal "·~Y. existiendo por supuesto, las relacionadas con la 
-,;¡~ 

agricultura, la industria y los servicios y otras de menor ... 
jerarquía. 

Es indudable que el progreso realizado durante las d~ca 

das posteriores al cardenisrno es impresionante y para eje~

pl ificarlo se citarán algunas cifras: aumento del prod~cto 

Jnterno bruto en tir~inos reales de 5.94 veces entre 1940 j 

1969¡ aumento de la demanda de trabajo ~n má¡ del doble~ de~ 

tacando la participación industrial y de servicios que pasa

ron del 34.6 por ciento a más ael 60 por ciento del total na 

cional¡lO/ la producción agrícola fue 5.2 veces mayor de 
·•¡ 

1940 a 1969 (VER GRAFICA 2); el producto industrial- aumen~ 

t& 6.4 veces en el mismo período; el producto de los servi

cios**/ aumentó 5.4 veces en el mismo período!!/. 

!f Cannona, Fernando, Op. cit. Pág. ~93, . 
10/ Nacional Financiera, La Economía Mexicana en c1fras, México 1981, 

~ Incluye manufactura, petróleo y minería. 

~ Incluye comercio, electricidad, transpor~es. 

11J Cannona, Fernando, Op. cit. Pág. 194. 
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No hay duda de que el progreso vivido entre 1940 y 1969 

fue satisfactorio, basta visualizar los resultados en aten

ción a las dos metas principales de la política económica. 

se· debe considerar que el nivel real de los sueldos se ha 

mantenido alrededor del 40 por ci~to del producto interno 

bruto, mientras que la ganancia de capital se ha mantenido 

por arriba del 50 por ciento;·lo que nos da una idea de la 

distribución del in~reso para el bienestar de "nuestro pue

blo". 

Pi~a 1963, segOn una encuesta del Banco de M~xico, las 

femilias campesinas tenfan un ingreso men~ual,infeiior a 530 

pesos y aproximadamente la mitad de los ocupados en la indu~ 

tria recib1an algo menos de 950 pesos; sobra analizar otros 

aspectos, pero se muestran igualmente contradictorios cuando 

se refieren a vivienda, salud, alimento, vestido, etc. 

Respecto a la independencia económic~. es innegable que 

la dependentia se ha acentuado, principalmente con los Esta-. 

dos Unidos ya que.entre un 65 y un 70 por cient~ de nuestras 

exportaciones son para ese pa1s, principalmente materias pr! 

•As y productos no elaborados. Por otro· 1 ado, el deterioro 

de l~ Balanza Comercial y el déficit en Cuenta Corriente son 

YA muy importantes al final del. periorto. 
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Cabe mencionar el enorme volumen que ha alcanzado el 

monto de la deuda externa, (que para 1969 se calculó en 

2,914.8 millones de dólares!._g/) mientras que en 1940 fue de 

101~4 millones de dólares; ~simismo, el aumento de la inver

sión extranjera directa, que pas~ de 411.2 millones de d61a-
_,¡ .. '\_"';-

res en 1940 a 2,7_po millones de dólares en.1968~/. 

Existen otros aspectos como la dependencia tecnológica, 

inflación de la deuda externa vía el aumento en el pago de 

intereses· y el efecto de la devaluación del peso, el pago de 

regalías, dividendos e intereses hacia el exterior; todo lo 

cual nos ha alejado de una realidad vivi~a hasta el cardenis 

mo, vendiendo los intereses nacionales en aras de las accio

nes polfticas unilaterales, resultado de un pueblo que no ha 
.l 

sabido dirigir su rumbo conforme a su deseo • 

. . ~ . 
-·• .... _ ... '..· ... : ~ ~ 

!lJ Gustavo Díaz Ordaz, Sexto Infonne Presidencial. 

13/ Ce::eña, José Luis, México en la Orbita Imperial, Ediciones El 
Caballito, México, 
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IJI. LA PLANEACION ECOHOMICA EN MEXICO. 

Existe un hecho que es inherente al desarrollo del capi 

talismo: las crisis periódicas por las que atraviesa, las 

cuales, a medida que el sistema madura se presentan con ma-
--~ 

yor frecuencia e intensidad. Esto que se afirma se observa .. 
en la Gltima etapa del sistema económico, caracterizada por 

g~erras y per~odos de reconstrucción que desembocaron en un 

desarro.llo exagerado de la industria "pesada" • 

. Una de las formas como se ha tratado de resolver este 

yroblema está representada por el intervencionismo del Esta

do en la actividad económica. Sin emba~go, ~el intervencio

nismo es la forma primitiva de la acción del Estado sobre la 

actividad económica. La forma.originaria del intervencioni~ 

mo es el proteccionismo, cuya principal palanca es .la regul~ 

ción aduanera"!/, 

En la fase actual del desarroll~ del capitalismo, el ca 

pitalismo monopolista, el intervencionismo de Estado pasó a 

ser un proceso adjunto al sistema, que se caracteriza por 

"tratar de paliar las consecuencias más graves de las difi

cultades económicas y no de eliminar las causas de ~stas 11 !1 . 

1f Bettelheim, Charles; Problemas Teóricos y Prácticos de la Planifica 
ción, Editorial Tecnos, Madrid 1965. Pág. 144 

~ lbid. Pág. 147, 
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Esto tiene su origen en la incapacidad del sistema en 

dominar sus contradicciones, existiendo por un lado la nece

sidad de racionalidad impuesta a nivel de empresa, y por 

otro la agudización de la irracionaJidad a nivel de sistema, 

lo que provoca una autodestrucción del mismo. 

Sin embargo, el intervencionismo no ofrece ningún reme

dio real a la economía porque estas intervenciones pueden, 

en ciertos casos, aportar soluciones momentáneas, pero no pu~ 

den pretender ninguna racio~alidad económica, y según Hayek, 

"un estudio bien entendido muestra que el intervencionismo no 

ofrece ninguna alternativa que pueda racionalmente escogerse, 

ni aporta solución estable y satisfactoria a ninguno de los 

problemas que pueda aplicarse"!/. 

En el caso de México, la intervención del Estado tiene 

su justificación a partir de la destrucción material y la 

desorganización social que acaeció al término de la revolu

ción de 1910,i~iciándose con la necesidad de organizar y pe~ 

petuar el poder político en el que todos los grupos signifi

cativos del país estuvieran representados. 

Por ello, y a partir de 1971, se asignó el Estado fun

ciones más amplias en materia econ6mica, siendo su "expresión 

~ Hayek y varios, L'économie dirigeé en régime collectiviste. Paris 
1938¡ citado por Charles Bettelheim. Op. cit. 
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, 
más clara y el instrumento más agudo de esta política, el 

gast'o público"Y. 

El intervencionismo en la actividad económica tenía co

mo meta la generación de elevadas tasas de ganancia que pro

piciaran la inversión y el desarrollo tecnológico, creando 

para ello mecanismos que permitían absorber el ahorro. social 

para canaliza~lo hacia los sectores de inversión, como el in 

dustrial • 

. As1 se llega a lo que se conoce como planificación fle

xible, en la cual. el "Estado actúa indirectamente por medio 

de la distribución de materias primas, del control de pre

cios, del control de las inversiones, del con~rol de las 

aperturas de crédito, etc., y no actúa sino sobre una parce

la del conj"Unto de actividades económicas"-~/ ·c~ordi.n.ando el 

total de las actividades dentro de la concepción de un-plan 

que abarca el conjunto en forma global. 

En la gama de actividades del Estado mexicano, destaca 

su papel como promotor, orientador y regulado~ de la activi

dad econom;ca, a través de la inversión pública, ya que crea· 

una "infraestructura b&sica para el crecimiento económico al 

~ Cabrera, Guerrero Héctor, Estructura Económica y Politica de la His 
toria de México, Edit. Guajardo 2001~ S.A. México 1979. Pág. 186 -

§! Bette1he1m, Charles, Op. cit. Pág. 159. 

· .. 

>;¡· 

.. :.• .,.·:. 



desarrollar ciertas actividades orientadas a la producción 
' de bienes y servicios productivos, además de garantizar cier 

to nivel y orientación del crecimiento económico"!/. 

III.l. Plan Sexenal. Primario.-· .. 
IILl.1. Metodología de elaboración. 

Hace afios que México planea para la realización de su 

desarrollo económico y social. 

El proceso de desarrollo orientador ~e ha ido estructu

rando y enriqueciendo a través de la creación de un sistema 

de·planeación flexible, que ha ~volucionado desde la elabora 

ción del Pl.an Sexe.nal del Partido Nacional Revolucionario 

hasta la publicación del Plan Global de Desarrollo 1980 -

1982. 

El antecedente sobre planeaci6n del Plan Sexenal es la 

expedición de la."Ley sobre Planificación General de la RepG 

blica", que a pesar de no tener un plan definido es el pri

mer ordenamiento jurfdico en materia econdmi~a. 

· §/ Cabrera Guerrero, Héctor, Op.·ctt. Pág. 288. 

27 
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Así, en la segunda convención ordinaria del Partido Na

cional Revolucionario. reunida en la ciudad de Querétaro en 

el año de 1933 1 se aprueba el primer Plan Sexenal de Gobier

no que sirve como plataforma política y gubernamental al pr.Q._ 

pio partido. 

Para la elaboración de este plan, se tomaron como base 
I . 

diversos documentos. siendo el principal el expuestof"por el 

entonces jefe de la revoluci6n, General Plutarco Elías Ca

lles •. " El ºtexto final del plan fue determinado mediante la 

participación de tres órganos representativos: El Gobierno 

de la República. el C.E.N. del Partido Nacional Revoluciona

rio y los participantes de la Segunda C¿nven~ión Nacional 

Ordinaria reunida en Querétaro. 

" 
El Gobierno de la República colaboró en la elaboración 

de dicho documento mediante la aportación de sus experien

cias. tanto en cuestiones internas como externas referentes 

al Estado, por medio de la Comisión Técnica de Colaboración, 

que con fecha 24 de junio de 1933, quedó integrada por: Pr~ 

sidente. Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ingeniero 

Alberto J. Pani; Asesor. Secretario de Econom1a Nacional, Ll 
cenciado Primo Villa Hichel; Vocales. Secretario de Comunic~ 

ciones y Obras Públicas, General de División, Miguel M. Aco~ 

ta¡ Secretario de Educación Pública y Bellas Artes, licenci~ 

do Narciso Bassols, y Jefe del Departamento de Trabajo, Ing~ 
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niero Juan de Dios Bojórquez. 

Por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Na

cional Revolucionario, la Comisión de Programa aportó sus co 

nocirnientos en cuanto a las observaciones creadas por la ex-
. _ .... r. 

periencia de 5 años de acción en la democracia ininterrumpi-
'· 

da, como órgano dinámico del régimen, como evaluador de las 

aspiraciones del país hacia los objetivos de justicia social; 

dicha comisión estaba formada por: Presidente Honorario, G~ 

nera1 de División Lázaro Cárdenas; Presidente, Senador Car

los Riva Palacio; Secretario General y Vocal, Licenciado Ga

~!no Vázquez; Vocales, Licenciado Enrique Romero Courtade; 

Diputado y Licenciado, José Santos AJon,o; Senador y Licen

ciado, Jenaro v. Vázquez; Diputado y Doctor Gonzalo Bautis

ta; Diputado y Licenciado, Ezequiel Padilla; Licenciado An

gel Alanis fuentes, Ingeniero Francisco Moctezuma y Profesor 

francisco Treja. 

la Segunda Convención Ordinaria del Partido tuvo su 

aportación mediante la participación de la Comisión Dictami

nadora, compuesta por: Diputado e Ingeniero, luis L. León; 

Diputado y Licenciado,Fernando Moctezuma; Diputado' Froylán 

C. Manjarrez; licenciado, José Luis Solorzano; Gobernador 

del Estado de M.éxico. Licenciado y Diputado, Alberto Bre

mauntz; y por las nociones de varios delegados, con lo que 

se enunció el sentimiento de las clases populares y se pro-
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yectaron reformas importantes en los renglones de agricultu

ra, economía, educación, gobernación y obrero. 

El dictamen de la Comisión designada en Querétaro para 

el estudio del Plan Sexenal, fue incluida como la parte que 

constituye la Exposición de Motivos. 

Por último y para dar término a la elaboración del Plan, 

la Segunda Convención Ordinaria a través del C.E.N. del Par

tido, sometió los documentos que conformaban el plan a una 

Comisión de Estilo, compuesta por los diputados: licenciado 

Fernando Moctezuma y Froylin C. Manjarrez, encargada de cooL 

dinar las modificaciones impuestas por la Asamblea de Queré

taro y presentar, respetando la esencia de éstas, el texto 

definitivo del Plan Sexenal de Gobierno 

III.1.2. Objetivos, instrumentaci6n y metas. 

Los objetivos globales que perseguía el Plan, eran lÓs 

siguientes: 

o 

o 

"Aprovechamiento planificado de las riquezas nacio

nales y adecuado desarrollo de las energías humanas. 

Alza de salarios de los trabajadores para obtener 



o 

su rehabilitación física. intelectual y moral. 

Creación de oportunidades de trabajo, fomentando la 

industrialización que permitiera activar el interca~ 

bio de productos entre el _campo y la ciudad. 

3: 

o Fundac1ón de una economía propia, autónoma. dirigida 

por la inteligencia y el trabajo de los mexicanos 11 Z/. 

a) Sector Agrícola 
. ' 
Uno de los problemas más importantes que había que re

solver era el reparto de la tierra. por lo que el Plan Sexe

nal proponía "apresurar la distrib~ción de la tierra, aumen

tar loi recursos económicos y los elementos humanos dedica- • 

dos a resolver el problema agrario en sus aspectos de dota

ción y restitución de tierras y aguas. simplificando los tr! 

m1tes y formalidades en los expedientes agrarios( ••• ). dar 

el carácter de definitivas a las resoluciones sobre las dota 

ciones y restituciones de tierras y aguas que se habían dic

tado con carácter provisional y suprimir las dificult•des l~ 

gales que incapacitaban a numerosos nGcleos de población pa

ra ser dotados de tierras y aguas."!/. 

1J Solts. Leopoldo. Planes de Desarrollo Económico y Social en México. 
Sepsetentas No. 215, México 1974. Pág. 106. 

!/ Ibid •. PSg. 107 
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Para enfrentar el problema, se modific6 el articulo 27 

de la Constitución, con lo cual se creaba el Departamento 

Agrario, cuyas funciones serían el estudio, la iniciativa y 

la aplicaci6n de las leyes agrarias. Asimismo, se procuraría 

la creación de asociaciones cooperativas de agricultores con 
--~ 

dos propósitos fundamentales: mejorar los.métodos de culti-
'" 

va y servir como canales de distribución del crédito dispon! 

hi e • 

. fl total de hectáreas repartidas durante el período de 

1934-1940 fue de 20'107,044, beneficiando a 753,900 ejidata

rios~/. En el aspecto de financiamiento al sector agrícola, 

se contaba ya con el Banco Nacional de Crédito Agrícola 

{1926}. el cual contaría con una aportación global del Go

bierno de 50 millones de pesos "para el período sexenal, ini

ciando con 20 millones de pesos para su operación en 1934. 

En ese mismo año se publica la nueva Ley de Crédito Agrícola, 

co·n lo cual se extendía el beneficio del crédito a los agri

cultores no asociados de alguna manera con el Banco o con 

los bancos regionales, sociedades locales, instituciones 

auxiliares y asociadas, etc •• que conformaban todo el siste

ma que auxiliaba el Banco Nacional de Crédito Agric61a. 

Estos agricultores se encontraban sin un respaldo credl 

ticio hasta entonces, ya .que los bancos privados no hacían 

~ M. de N1varrete, Ifigenia, Bienestar Campesino y Desarrollo Econó
mico, F.C.E., México, 1971, Pág. 53, 
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préstamos a largo plazo por el precedente que dejó el fenóm~ 

no de hipotecas sobre fincas rurales, amén de las restriccio 

nes impuestas por la Ley de 1931 sobre crédito agrícola. 

Como una de las metas que se trazó el sexenio, era que 

el sector ejidal debía de apoyar en mayor medida la produc

ción agrícola del país; para 1935 se crea el Banco Nacional 

de Crédito Ejidal que junto con el Banco Nacional de Crédito 

Agrícola, conformaban los instrumentos principales para fi

nanciar el desarrollo agrícola. 

La actuaci6n del Banco Naciona1 de Cr~dito Ejidal supe

r6 con mucho a lo hecho por su antecesor. en virtud de las 

necesidades que se crearon vía el reparto de tierras y por 

el riesgo de dejar a la agricultura ejidal fuera de la produ.f. 

ción, lo que provocaría el estancamiento del sistema producti-

vo. 

En el per!odo 1936-1940 los créditos otorgados por el 

Banco Agrícola llegaron a los 55.1 millones de pesos. mien

tras que los otorgados por el Banco Ejfdal alcanzaron la ci 

fra de ··289.9 millones de pesos1º' · lo que da una clara idea 

de la importancia que cada institución·representó en el pe

rtodo. 

·w Solis. Leopoldo, Op. cit. Pág. 110. 
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En la creación de sistemas de riego el Plan preveía una 

inversión de 50 millones de pesos, los cuales serían aporta

dos por el Gobierno Federal, para el mantenimiento de los 

tres sistemas de riego existentes (.1,-2 y 7):_/, la continua

ción de 1as obras de otros siete y la construcción de seis 

más. 

El Banco Agrícola fue el encargado del reparto y la 

administración de los distritos nacionales de riego, con lo 

que se pondría en operación.la Comisión Nacional de Irriga

ción; ~sí, con una inversión de 215 millones de pesos, entrd 

1925-1940, se beneficiaron 119,215 hectáreas, terminand~ las 

obras que se encontraban en construcción e iniciándose cinco 

proyectos en diferentes puntos de la República!!/. 

En el renglón ganadero, se prevé el establecimiento de 

criaderos de ganado semental para ayudar a los centros de e~ 

plotación que se establecieran en el país, preferentemente a 

los ejidatarios que se inicien en estas actividades, as1 co

mo a personas o empresas privadas se les brindarfa toda cla

se de facilidades para el desarrollo de estas actividades. 

V "Presidente Calles", "Rfo 11ánte" y "El Nogal-Río Salinas., Coahui
la," respectivamente . 

. llf Ibid, Pág. 111 
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Por lo que toca a la riqueza forestal, se establecía la 
' . 

necesidad de contar con una vigilancia para la explotación 

de los bosques, establecer un efectivo y racional aprovecha-

miento de los mismos y de sus productos derivados•. 11 eva r a 

cabo una reforestación sistemática e intensa, destinar tie-

rras cuya única finalidad sería la de reforestación y tratar 

de disminuir el excesivo uso de los productos forestales co

mo generadore~ de energía. 

P a r a con t ro 1 ar el bu en fu n c i o n ~mi e n to . de l a.s pro pues tas 

anteriores, se crearía el Departamento Autónomo Forestal, de 

acuerdo con los estudios que llevaría a cabo la Secretaría 

de Agricultura y Fomento. 

Dentro del primer año de vigencia del plan se procedería 

a establecer un vivero nacional que proporcidnara árboles p~ 

ra la repoblación de bosques, de ornato y frutales, para las 

diferentes Entidades del país; viveros por Entidad Federati

vaw cuya finalidad fuera igual a la anterior; viveros en ca

da Municipio para atender a las necesidades de ornato de su 

jurisdicci6n y viveros en las escuelas y en los ce~tros eji

dales, que cumplan las finalidades ya mencionadas. 

b) ·seetor Indu~trfal 

J¡ 'Iridu~tria Petrolera, Dentro del Plan, se considera-
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ba que el gobierno constituiría una empresa que regularía el 

mercado interior del petróleo y sus productos derivados. con 

lo que ~e aseguraría el abastecimiento del país. principal

~ente al gobierno y a los Ferrocarriles Nacibnales de México. 

Tambi6n se planteaba que la sociedad tenía el compromi-

so de efectuar.exploraciones relacionadas con la producción, 

aaquisición, enajenaci6n, transporte, almacenamiento, refina 

ción y distribución del petróleo y sus derivados . 

. Estos proyectos no se llevaron a cabo. ya que el confli~ 

to petrolero que surgió durante el régimen, dió como resulta

do la expropiación de la industria en marzo de 1938. 

Atendiendo a esta nueva situación, para 1939 los recur

sos que se destinaron a la inversión en la industria repre

sentaron casi la totalidad de la inversión pública federal 

en fomento industria.1 12'. con lo que se aprecia la importan

cia que se le dio al desarrollo petrolero hacia los últimos 

años del sexenio.· 

L~ producción de petróleo crudo pas6 de 38,173 mil ba-

rriles diario en 1934 a 44,448 mil barriles diarios para 

1940~1 . 

12/ Ibid. Pág. 112. 

*! Barriles de 159 litros. 
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2. Industria Eléct~. El sector de la energía eléctri 
' 

ca debería de ser organizado para construir un sistema naci~ 

nal de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, con la finalidad de llevarl~ a todas las regiones 

en donde fueran a establecerse nuevos centros de producción, 

asimismo, el suministro se reduciría de precio para las empr! 

sas de producción agrícola o industrial para que funcionaran 

po~ la energía eléctrica. La organización se haría a partir 

de compañías semioficiales y por cooperativas de consumido

res, mientras que las compañías por concesiones serían es

trictamente reglamentadas. 

Para tal efecto, en 1935 el Ejecutivo Federal dió ins

tr~cciones a la Secretaría de Economía Nacional, para la el~ 

boración de una Ley Federal Sobre Energía Eléctrica, la cual 

debería de estar encauzada a consolidar el control federal 

sobre la industria y a sustituir el Código Eléctrico Nacional 

de 1926-1928131. 

La Realización .del sistema nacional de generación de 

energía eléctrica se efectuó en agosto de 1937, mediante la 

formaci6n de la Comisión Federal de Electricidad, la cual no 

solamente serta una.empresa propiedad del Estado, sino seria 

una entidad central capaz de realizar la tarea de electrifi-

·13¡ Miguel S. Hionczek, El Nacionalismo Mexicano y la Inversión Extran 
jera, Edit. Siglo XXI, México 1967, Pág. 186. 



car al país y supervisar y dirigir las actividades de las 

compafiías privadas en este camrc. 

Con la Ley de la Industria Elictr1t , ~probada en 1938 

y modificada parcialmente en 1940, se tuvo una legislación 
-..:-r.-

b5 si ca hasta el afio de 1960, fecha en que ~e nacionalizó la .. 
industria. 
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La actividad de la Comisión Federal de Electricidad du-

rante el período fue mínima. La capacidad i~stalada en el 

país para la generación de energía, pasó de 610,000 kilova

tios en 1936 a 680,000 kilovatios en 1939, en virtud de que 

las dos grandes compafiías, Mexican LighE and Power y Ameri-

can Foreign Power, hicieron nuevas inversiones. 

3. la Ihdustfia Manufacturera. "El Plan no sefialaba li 

neamientos de política, como tampoco un sistema de estímulos 

pa·ra su desarrollo"l1/ 0 sin embargo, se preveían aspectos c.Q_ 

laterales como el desajuste entre la producción y distribu-

ción de mercanc~as, considerando como las causas principales 

a la libertad de iniciativa de los empresarios y la libertad 

de competencia de los comerciantes; regular el precio de las 

mercanctas a trav€s de canales de distribución que eliminen 

el mayor número de intermediarios¡ regular el mercado inte-

14/ Solis, Leopoldo, Op. cit. Pág. 113. 
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rior a través del Estado; incrementar la exportación de mer-
~ 

cancías y materias primas que se producieran con ventaja pa-

ra la economia nacional; eliminar las importaciones que com-

pitieran con los industriales nacionales que estu~ieran pre~ 

tando satisfactoriamente sus servicios; y vigilar que los a~ 

ticulos que fuesen necesarios y que tuvieran que importarse, 

se obtuvieran directamente del país de origen productor, eli 

minando el ihtermediarismo de los centros mundiales de comer 

cialización (VER GRAFICA No. 3). 

A. Comunicaciones y Transportes. En este renglón, el 

Plan precisaba que el gobierno federal debería de terminar 

la carretera de Nuevo Laredo, Tamaulipas. a Acapulco, Guerr~ 

ro; pasando por la ciudad de México y construir otra carrete 

ra troncal desde Sonora hasta Chiapas. 

Se mencionaban también la construcción de cuatro .líneas 

férreas: de Ejutla, Oaxaca, a un, puerto del Pacífico; de 

Uruapan, Michoac~n. a un punto del Río Ba~sas, con tendencia 

a ser prolongada hasta la costa del Pacifico; de Santa Lucr~ 

eta, Oaxaca. a la capital del estado de Campeche y de Maza

tlán a Durango. 

El gobierno apoyaría el desarrollo de la aviación me-

diante la construcción de los puertos aéreos necesarios, en 

cooperación con los gobiernos de los estados¡ y todos los 



40 

fronterizos que se requirieran, corriendo éstas por su cuen

ta. También se mencionaba la promoción de la creación de 

una marina mercante, mediante la compra de buques y mejora 

de puertos. 

Para tales efectos, se previó una inversión mínima de 

60 millones de pesos en ferrocarriles, subsidios para la· 

aviación consistentes en el total de impuestos que pagarían 

por el consumo de gasolina ~urante el pr~~er afio; 75 por 

ciento, para el segundo afio; 50 por cien~o para el tercero y 

25 por ciento para el cuarto. Además, ie subvencionarían 

las escuelas de aviación civil y las fábricas de aeroplanos 

y motores para aviones, sin especificar el monto. 

El gasto total de inversiones en comunicaciones y tran~ 

portes durante el sexenio fue de 790 millones· de pesos, a 

precios corrientes, representando el 64.9 por ciento de la 

inversión total .federal; correspondiendo 304 millones de pe

sos a carreteras y 465 millones de pesos a ferrocarriles; 

Además, el gobierno adquiere la propiedad total de los Ferro 

carriles Nacionales de México en junio de 1937, lo que repr~ 

sentaba más de la mitad del sistema ferroviario del país. 

e) Desarrollo Social 

·1~ Polft1ca Laboral. El Plan proponfa la elevacf6n cu! 
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tural y económica de las grandes masas de trabajadores, tan

to de la ciudad como del campo. El Estado protegería las 

contrataciones con el objeto de garantizar los derechos de 

los trabajadores, fundamentalmente el salario mínimo sufi

ciente y la estabilidad del trabajador en su puesto. La con 

tratación colectiva de los trabajadores seria fomentada para 

que fuera la forma preponderante de establecer las relacio

nes obrero patronales. El gobierno· debería contribuir al r~ 

bustecimiento de las organi?aciones sindiéales, cuidando que 

éstas se desempeñaran en la forma más efi~az posible. 

El gobierno federal y el de los Estados, quedarían suj~ 

tos a las mismas responsabilidades que impone la Ley del Tr~ 

bajo, cuando realicen obras que pueden ser eje~utadas por 

particulares. 

Se proponía expedir una Ley del Seguro Social obl•gato

rfo, que cubriese también los principales riesgos no ampara

dos por la Ley FederaJ del Trabajo, la cual serfa enunciada 

en favor de los asalariados. 

En cuanto a casa-habitaci6n, los. órganos del Estado de~ 

berian complementar el servicio con costos muy reducidos pa

ra los trabajadores, actuando fuera de las obligaciones que 

imponfa la Ley del Trabajo. 
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2. Pol1tica Demográfica. Se aceptar1a la entrada al 

pa1i de extranjeros que con su~ conocimientos contribuyeran 

a desarrollar industrias nacionales, se restringir1a la emi

gración de obreros mexicanos y se establecería un servicio 

de repatriación de mexicanos, principalmente de los Estados 

Unidos. Se propon1a el estudio de una Ley que permitiera la 

movilización de contingentes humanos a zonas poco pobladas o 

que ofrecieran mejores condiciones.de vida. Para ~llo se 

crearta una Dirección Nacional de Movimiento de Población • 

. ~;~anidad PGblica y Educación. En el Plan se declara

ba que había llegado la hora de dar a las obras de sanidad 

pGblica la importancia que merec1an y se consideraban como 

puntos principales la introducci6n de agua, de.atarjeas y d~ 

mis relativos a la salubridad en general, y combatir las ca~ 

sas de endemias y epidemias y de la mortalidad infantil. 

Para tal efecto, se proponfa ~n aumento de las partidas 

presupuestarias destinadas a este renglón, iniciando con una 

erogaci6n del 3.4 por ciento del monto total del Presupuesto 

de Egresos de la Federación, hasta llegar a un 5.5 por cien

to en 1939. 

El Plan consideraba que una de las funciones esenciales 

del Estado es la Educaci6n, y proponta que como Gnico camino 

para desar.rollar esta actividad era el incremento de los re-
'1 
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cursos destinados a este fin. A partir de 1934, se destin~ 

r1añ, por lo menos, el 15 por ciento del presupuesto total 

de Egresos de la Federación, hasta llegar al 20 por ciento 

en i939. Asimismo. para 1934 se aumentarian a 1.000 el núme

ro de escuelas rurales sostenidas por el gobierno federal, 

en 2,000 para los siguientes años. llegando a J.ooo para 

1939. El Plan. hacia hincapiª en la educación t~cnica para 

los trabajadores y en la orientación socialista que debía t~ 

ner la educación en general. sustento de los principios de 

la Revolución Mexicana. 

los resultados obtenidos. según las cifras disponibles!!{ 

en cuanto a sanidad y asistencia pública, para 1940 se exce

di6 el porcentaje propuesto, llegando al 6.4 por ciento. En 

educaci6n, et gasto total en 1935 represent6 el 12.6 por 

ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación 

y para 1940 solo alcanzó el 12.4 por ciento (a precios de 

1950), por lo que la meta propuesta no fue alcanzada; sin em 

bargo, se 1ogr6 bajar el porcentaje de poblaci6n analfabeta 

de 6~.6 por ciento en 1930 a 58.0 por ciento en 1940. 

4 •. Polftica Fiscal y Crediticia. Para la polftica fis

cal se proponfa que debfan delimitarse las bases de los cam-

·!!/ Economic and Social Change in Mexico. A Basfc Report, BIRF, México 
1973, Vol. 11, citado por Leopoldo Solis, Op. cit. Pag. 116. 
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pos, impositivos de la Federaci6n. de los Estados y los Ayun

tamientos. que ayudaría a favorecer la unidad económica del 

país y que eliminarían barreras fiscales interiores que imp~ 

dían o dificultaban el comercio interno. 

-_....,. 
Se proponía~na reorganizaci6n del Eistema de impuestos 

encauzada a que predominaran los impuestos directos sobre 

.los indirectos. Los impuestos sobre herencias serfan compl~ 

mentarios al impuesto sobre la renta y se utflizarfancomo c~ 

rrecíor ~ara impedir la acumulación de la riqueza a trav~s 

de la perpetuación de las grandes fortunas. Se reorganiza-

·~fa el impuesto sobre la renta procurand9 que gravase las . ' 

rentas reales. las provenientes del capital y del trabajo, 

en una proporción justa. corresp~ndiendo a las del Gltimo. 

la menor proporción. 

La polftica crediti~ia del Plan no. estaba bien determi

nada y solo se concretaba a dar orientaciones generales en 

cuanto a las actividades del Banco de Méxito. al cual ~e le 

darfan facilidades para operar en la compra~venta de tftulos 

y valores. a través de las instituciones de crédito asocia

das y después, directamente. una vez constitufdo. el me.rcado 

de valores¡ todo ello con el fin de robustecer su posición y 

actuar adecuadamente sobre el volumen del ·~edfo circulante. 

Otro prop6s1to era que el medio circulante se adaptara a las 

necesidades econ6micas del pats. propiciando un li¡ero aume~ 



t? en los precios para incrementar la producción y garanti

zar ~n beneficio suplementario a los productores. 
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·Estas medidas fueron llevadas a la prlctica de diferen

t~s formas, como por ejemplo, la revisión de la Ley que re-
-. ..;:-

g 1 a las actividades del Banco de México, en 1936, que perse-.. 
gJÍa el fortalecimiento de esta institución definiendo con 

m~yor claridad sus facultades y responsabilidades. 

Otra.medida sumamente importante la constituyó la crea

ción .de la Nacional Financiera (1934), la cual se converti

rfa en un apoyo para el desarrollo del sector industrial, en 

instrumento para captar capitales exterft¿S y·canalizarlos in 

ternamente, y en:un financiador de los gastos del sector pO

blfco. 

Los resultados que se obtuvieron, mediante la ~plica

ciin de los mecanismos disponibles, fueron inflacionarios, 

debido a que el· gobierno orient6 su gasto hacia los progra

mas de desarrollo agrícola y de obras públicas, incurriendo 

en déficits que fueron cubiertos a través del Banco de Méxi

co en virtud de que la captación fiscal fue insuficiente. 

Este fenómeno sg.dej6 sentir principalmente en los años de 

1935-1937. Otro resultado fue la inestabilidad cambiaría 

del peso frente al dólar, la cual estuvo presionada también 

por la salida de capitales originada.por la expropiaci6n de 
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la industria petrolera • obligando al Banco de México a de 

valiar el peso de 3.60 pesos por dólar a 4.85 pesos por dó

lar, en 1938. 

5. Nacionalismo Económico y Comercio Exterior. El Plan 

proponía plantear una política económica de tal forma que no 

se aislara al país de las influencias externas. sino que se 

·llevara a cabo una revisión minuci~sa de las actividades del 

comercio exterior. así como de la producción interna, para 

preservar el interés nacional. 

. , 

Se consideraba también, el fomento de las exportaciones 

de todas las materias y artículos que el suelo y la indus

tria ~acionaJes pudieran producir indefinidamente y con ven-

taja para la economía nacional. En el aspecto de importaci~ 

nes, el Estado intervendría para sustituir la~ que fueran 

factibles, con producto~ nacionales que estuvieran en (ondi

ciones de prestar satisfactoriament~ el servicio que de 

ellas se demande. Por otro lado, cuando no fuera posible 

producir determinados artículos a costos razonables o por el 

tamano del mercado nacional no fuera convenieftte hacerlo, el 

Estado importarla tales artículos directamente del país pro

ductor. El gobierno procuraría la creación de una organiza

ci6n de importadores que vigilaran el comportamiento de los 

mercados extranjeros para limitar, en lo. posible, las crisis 

de exportaci6n. 



Para estos efectos, el gobiern~ regularía 

des ~de exportación de los recu~sos Lturales .y 
! 

las activida-

el comercio 
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de mercancías, tthaciendo efectiva lé nacionalizaci6n del sub 
j -. . 

suelo, fijando zonas exploradas de reserva minera que garan-

tizaran el abastecimiento futuro de:la nación e instituyendo 

un servicio oficial de exploración que facilitara la crea-
; 

ción de reser_vas y propiciara la apertura de nuevas explota-, 
ciones mineras y ampliara las zonaslnacionales de reserva p~ 

1 

trolera, a fin de que en todo tiEmpb se contara con reservas 
1 

suficientes para cubrir las necesidades futuras de la naci6n'JG/ 

además· se impediría que las .empresaJ continuaran acaparando 

.. t . l d 4 J f ··1·d d yac1m1en os mlnera es y se ar1an m~s ac1 1 a es para que 
1 

los mineros nacionales intervinieran en mayor proporción en 
1 
! 

esta actividad, Se impulsaría el e~tablecimiento de plantas 

de beneficio y fundición. 

El gobierno se encargaría 

ción tanto para la agricultura 

transformación, y se eliminaría 

que despu~s de procesarse en el 

país como importaciones, cuando 

1 

¡ 
de f~portar medios de produc-

como !para la industria de 

la Jxportación de productos 

extJanjero. regresaran al 
1 

estó fuera conveniente. 

j 

16/ Solis, Leopoldo, Op. cit. Pág. 119. 

l 
1 
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IV. EL DESARROLLO ECONOMICO DE 1955 A 1976. 

IV.1. Un período de desarrollo estabilizador. 

Al llegar al inicio de la décnda de los 70 1 s, el panorE_ 
.. .:.~ 

ma que presentaba hacia el exterior el desarrollo económico .. 
nacional pretendía ser optimista, ya que eran muchos y de 

distinta. especie. los signos de progreso que fundamentaban 

esa tendencia. ou·rante 1969, 'al celebrarse las reuniones coi!_ 

junt~s deJ Banco I~ternacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIR~). y del Fondo Monetario Internacional (FMI}, el Secret~ 

rio de Hacienda y Crédito Público presentó un balance de los 

logros obtenidos en la economía mexicana; en.el documento ti 

tulado "Desarrollo estabilizador, una década de estrategia 

económica en México 1111 • en el c..ual se explicaban los logros 

obtenidos en tan solo diez años. confirmando así, la confía!!. 

za de los banqueros e inversionistas extranjeros. s~bre la 

perspectiva del país. 

El Banco Mundial por su parte, en el documento titulado 

"Análisis de la ~ituación económica de México y sus perspec

tivas" ·concluia·. "El impresionante record de MExico duran-

te la Oltima d€cada, al combinar una e~evada tasa de creci-

Ortiz Mena, Antonio, Piscursos y Declaraciones, 1964-1970, 
ría de Hacienda y Crédito Público, Pág. 499 

SecretQ_ 
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miento económico con el mantenimiento de estabilidad finan

ciera. interna y externa, justifica plenamente el apoyo que 

Mixico ha recibido de la comunidad financiera internacional"!! 

El desarrollo d1 la economía mexicana desde la segunda 
- .,r,-

mitad de los SO's y hasta finales de los 6Ó's. se caracteri-
•· 

zó por un rápido crecimiento del producto interno y estabili 

dad en el tipo de cambio y el nivel de precios.~/ 

.México optó por el camino del desarrollo vla la indus

trialización. ya que al mismo tiempo que modernizaba al pals, 

m~joraría las condiciones de vida de las grandes mayorí~s. y . 
' fortalecerla la independencia económica"de la nación. 

a) Sector Industrial 

El sector de mayor dinamismo durante el periodo fue el 

in~ustrial con una tasa media anual de crecimiento (8.5%) s~ 

p~rior a la que registró la economía en su conjunto (6.72%) 

(VER CUADRO No. J). El desarrollo del sector, en cuanto a 

~ Tello. Carlos. La Política Económica en Mixico 1970 - 1976, Siglo 
XXI, México, 1980. Pág. 2 

De 1955 a 1969 el valor del PIB se incrementó en un 248.4 por cien
to, a precios de 1960; la paridad del peso frente al dólar se man
tuvo en 12,5 pesos por un dólar; el incremento del indtce de precios 
deflacionado del PIB, con base 1970 = 100. se incrementó en un 46.2 
por ciento. 
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la política de industrialización, tuvo dos efectos principa

les: 

0 Orientación de la producción hacia el interior, con lo 

cual se "cerraba" el mercado de las exportaciones y 

se limitaba 1a obtención de divisas por la venta de 

bienes manufacturados. 

º Distorsión en el mercado de los factores productivos, 

que trajo como consecuencia un abaratamiento en el 

,precio relativo del capital con r~specto a la fuerza 

de trabajo. 

La polftica de sustituci6n de importacion~s permitió ·la 

expansión del aparato industrial, cuya producción fue orien

tada hacia la satisfacción del mercado interior, apoyada por 

üna politica comercial proteccionista (estimulos fisca~es, 

aranceles elevados a las importaci9nes, tasas de interés 

preferenciales para la creación y/o promoción de nuevas in

dustrias). 

las consecuencias de la po11tica implementada fueron, 

en primer lugar, crecimiento notable de la deuda externa an

te la incapacidad de obtener divisas que compensaran las im

portaciones efectuadas.ya que hubo repercusi6n directa o in

directa en la exportación de bienes manufacturados, restfind~ 
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le competitividad a la economía nacional. En segundo térmi

no. 'se originó un desplazamiento de la utilización de mano 

de obra en virtud de que se estimuló la adquisición de maqui 

naria y equipo para la producción ind~strial~ obstaculizando 

la absorción de la creciente oferta laboral proveniente de 

otros sectores productivos. principalmente del sector prima-

rfo. 

Existían dentro de la estructura industrial. desequili

brios en cuanto a los activos fijos y el capital invertido: 

"en 1970 menos del 1 por ciento de los establecimientos in

dustriales disponían del 64 por ciento del capital inverti

do"!/. aportando el 63 por ciento del valor de la producción • 

• 
• 

La inversión extranjera se reorienta hacia la actividad 

manufacturera. que alcanza para 1970. entre.el 35 y 40 por 

ciento de la producción industrial del país~/. principalmen

te en las ramas de tabaco. productos de hule. química, pro

ductos farmacéuticos. productos del petróleo y derivados, ma 

quinaria no eléctrica. maquinaria eléctrica y equipo de 

transporte. 

Entre 1960 y 1970 1 ingresaron al pats 2,059 millones de 

.. - . . . . . . . . .. .......... ~ ...... '- ·. ... . 

!J Tello, Carlos, Op. cit. Pág. 21 

!{ Ibid, Pág. 23. 
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dólares por concepto de nuevas inversiones y reinversiones 

extranjeras, y salieron 2,991 millones de dólares por canee.e. 

to de utilidades ·Y otros pagos~/. con su consecuente repercu 

sión en el déficit en Cuenta Corrient~ de la Balanza de Pa-

gos. 

b) Sector· Agricola 

El sector agricola hab1a mostrado una dinámica de creci 

miento sorprendente durante el decenio de 1945-1954 {8.2%), 

con una clara tendencia hacia los cultivos de export~ción. 

Dicha dinámica se vió frenada en el periodo 1955-1965, alca!!. 

zando solamente una tasa anual de crecimiento del 4.1 por 

cien.to, llegando a un nivel más bajo en los años de 1965-1970, 

en los que creci6 solamente 1.2 por ciento (VER CUADRO No.3). 

Para el per~odo 1955-1965 se inicia un descenso en la 

superficie incorporada al cultivo bajo riego, y para los úl

timos años de la década de los 6-0's la s~perffcfe cultivada 

en términos ab·solutos no aumenta {13.6 millones de has. a 

13.7 millones). Tal situación es atribufble parcialmente a 

la reor1enta~i6n·que sele.di6 al gasto público de inversión, 

el cual fue canalizado principalmente hacia la industria, 01 

6/ B. Sepúlveda y A. Chumacero 1 La Inversión Extranjera en México, 
- F.C.E. México, 1973, 
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vidlndose de la realización de obras de fomento para el sec

tor, como las de irrigación, 

·La politica de sustitución de importaciones también 

afect6 el desarrollo del sector, ya que lo obligaba a adqui-
--~· 

rir sus insumos en el mercado interno sin ~oder acudir a los .. 
mercados externos en donde los costos eran significativamen

te más bajos • 

. Para·l970 la superficie censada se aceri6 a los 140 mi

llones de hectáreas (VER CUADRO No. 4), cerca del 60 por 

cjento de la superficie total .correspondfa al 1.1 por ciento 

de los propietarios, mientras ·que el 80'por ciento posefa s~ 

lamente el 5 por cfento de la superficie~ En las áreas de 

labor se tenfa que el 2 por ciento de los predios poseía el 

40 por ciento de la superficie total, mientras que el 80 por 

ciento de los predios disponía del 16 por ciento de la supe.r_ 

ficie. 

Asf tambié~ la maquinaria y el equipo se distribuía de 

la manera siguiente: en los predios mayores de 5 has. se co~ 

taba con el 64 por ciento de los tractores, el 68 por ciento 

de los camiones y camionetas, el 71 por ciento de las trill~ 

doras mec&nicas combinadas, entre los m&s importantes. En 

cambio, el 80 por ciento de los arados de madera se encontr~ 

ban en las propiedades ejidales o pequeñas con menos de 5 
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has • .U 
·' 

Por otra parte, se mantuvo una política de precios ba

jos para los productos del campo con el fin de consolidar la 

generación de altas tasas de ganancia de otros sectores, que 

--~ junto con la orientaci6~ de la producción hacia los mercados 
•· 

externos, dejaron desprotegido al sector, en la medida en 

que los precios de los cultivos agrícolas para la demanda in 

ternacional son e5peculativos, fluctuando particularmente a 

la b~ja y, por otro lado, los ingresos que se podían obtener 

por la. venta de la producción en el mercado interno, eran re 

ducidos. 

Como cons•cuencia, se tendió a comprimir el ingreso ne

to' de los productores en el co1·to plazo,. llegSndose a una 

disminuci6n de la inversión privada dentro del sector. 

De este modo, el m~~cado interno se estrechaba, tanto 

por la falta de crecimiento de la agricultura,· como por las 

consecuencias que este hecho implica. La industria se dese~ . 
volvfa sin una agricultura que le diera un sustento sólido, 

con creciente penetraci6n de capital extranjero, con fuerte 

grado de concentraci6n, con múlt.iples subsidios y protec

ct6n, con un grado de eficiencia mfnimo a nivel f hternactona~ 

1J Tello, Carlos, Op. cit., PSg. 26 
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El proceso de indu5trial ización y el rezago de las acti_ 

vidades agricolas, crearon profundos cambios en la estructu

ra social mexicana. Lo ru&s sobresaliente fue el acelerado 

crecimiento de las ciudades como polos de desarrollo. y los 

grupos que las habitan. Trabajadores industriales, empresa-

rios, empleados bancarios, del comercio. profesionistas y 

técnicos libres, empleados del gobierno, aumentaron los sec-

tores medios ·y junto con ellos, debido a las insuficiencias 

de la actividad agropecuaria y del sector industrial, creció 

también el grupo de los marginados • 

. .. 

La acción de estos dos sectores sobre la balanza de pa

gos, tuvo un efecto muy importante: la orientaci6n ~e la 

producción industrial hacia el mercado interno y el estanca

miento de la producción agrícola, restaron competitividad a 

la economía nacional, pudiéndose afirmar que · 11 1a economía 

mostraba dos características importantes: insuficiencia di

námica para crear empleos y una clara tendencia hacia el de

sequilibrio externo, acompañado de un déficit creciente de 

las finanzas pGblicas"!/, 

c) Sector Pfiblico 

El papel e.xpansion1sta que desempen6 el sec"tor p0b1 tco 
. . . 

-----·------------~---:...--------

Sol,~ Leopoldo, Alternativas para el· Desarrollo. Cuadernos de 
Joaqutn Mortfz, México 1980, Pág. 93 
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en 1os primeros a~os del "desarrollo estabilizador" -y que 

sirvi6 de base para el crecimi~nto de la inversión privada

se fue reduciendo en la década de los 60's. La acci6n del 

sector se fue diversificando en nuevos campos de actividad 

eccnómica y social con un abandono en los campos de inver

siln tradicionales, que a finales de la década se tradujo en 

uno de los lfmites al crecimiento: falta de infraesiructu

ra, escasez d~ bienes b§sicos. 

la política económica del Estado se orientQ a reducir 

los riesgos y asegurar las tasas de ganancia en ese creci

miento con mercado limitado. En la década de los 60 1 s, las 

empresas del Estado tenían la "obligación" de proporcionar 
. 

un producto o un servicio a un precio muy reducido, ya que 

la actividad económica que desempeffaba el Estado debía tener 

un fin social y solo secundariamente un fin econ6rnico. "Sus· 

tentada en buena medida en la forzosa estabilidad de precios 

en sectores clave, resultaba inso~tenible a largo plazo, el 

ainar la posibilidad financiera del Estado, ~ por tanto su 

capacidad de subsidiar en general, al mismo tiempo que se 

sofocaba la expansi6n de estos sectores (fundamentalmente 

encrgiticos, azúcar, tarifas de agua y transporte ferrovia

rio y productos agrtcolas para el consumo domfstico) 11!/. 

JI Tello Carlos, Op. cit. Pág. 34 
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·La política fiscal estuvo orientada a estimular la in-. 
versión privada principalmente,. apoyándose en los impuestos 

indirectos y aquellos que gravan el factor trabajo, Los im

puestos como porcentaje del PIB perman~cieron· prácticamente 

constantes durante la d~cada de los 60's. (VER CUADRO No. 5). 

Al estanca~iento de los ingresos tributarios, se sumaba 

la disminució~del ahorro de las empresas pGblicas, producto 

de la política de pr~cios congelados y con ello, se limita

ban las posibilidades del Estado para i~tervenir directamen-

. te en la economía, asimismo, se reducían las disponibilida

des de productos básicos, utilizando divisas para suplir es

tas deficiencias. Los costos de los productos o servicios 

del Estado se transfirieron en ganancias inesperadas para el 

sector privado, con lo cual se limitaba la eficiencia de su 

operaci6n, minando las posibilidades de expansión de la eco

nomfa. 

Con esta situaci6n, empeoraban las finanzas del Sector 

PGblico, principalmente en sus empresas -al extremo de no 

disponer de ahorro prácticamente-, obligando al Estado a re

currir ~1 financiamiento, interno y externo, para cubrir sus 

programas de gasto anual. 

El seguimiento de una inadecuada política fiscal impi

d16 la participación ascendente de los ingresos fiscales en 
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la medida en que el ingreso disponible aumentaba. Así, para 

pod~r gastar era necesario que el sistema financiero captara 

rr.ás recursos, pero, paradójicamente, se argumentaba que era 

necesario no tocar la política tributaria (no gravar el in

gre:o que proviene del capital) y no variar el tipo de cam

bio del peso respecto al dólar • 

Como el crédito interno no era suficiente para permitir 

el ~esarrollo del gasto público presupuestado, se recurrió 

al ~ndeudamiento externo y a las inversiones extranjeras, 

cre-::ie_ndo así la dependencia. 

El circulo vicioso se cerraba; para mantener el gasto 

público no se podían reformar los tributos ni aumentar los 

precios de los bienes y servicios del Estado y, por ello, se 

recurría cada vez más al sistema de intermediación financie

ra, el cual crecía aceleradamente en condiciones de liquidez 

creciente. las netesidades de recursos se multiplicaron y 

se tuvo que acudir al endeudamiento externo y a la promoción 

de la inversi6n extranjera. 

Esto altimo.ocasionó el envfo de remesas al exterior 

por pago de utilidades, además del pago de los intereses del 

endeudamiento externo del sector público, lo que requería m~ 

yores recursos para pagarlos. El único camino, endeudamien

to externo a "costo de los factores", ya que la economía, si 
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bien crecía, su base de sustentación se debilitaba, TRADU-

CIENDOSE EN UN SECTOR PUBLICO CRECIENTEMENTE DEBJL. 

En resumen, el desarrollo econó~ico nacional que prete~ 

d'ía ser optimista tenía un reverso que no era otra cosa que 
-·'l.~ 

el agotamiento d ~- un rn o de 1 o eco n ó mi e o que había tenido va 1 i -

dez en su momento, la economía se vió presionada por la poli 

tica de sustitución de importaciones y el estancamiento de 

la agricultura, lo cual agravó el pr·oblema de la absorción 

de la fuerza de trabajo creciente sin poder atender las nec~ 

sidades de servicios educativos, médicos, sanitarios y de vi 

.v_i en da. 

La rigidez del sistema fiscal no le permitió ampliar su 

área de acción, incidiendo principalmente en el factor trab~ 

jo. El mantenimiento del tipo de cambio como un fin, no pe~ 

miti6 instrumentar este mecanismo para corregir -o tratar de

el· déficit comercial. La capacidad de endeudamiento tampoco 

permiti6 la adopci6n de medidas correctivas a tiempo. 

Ast, el factor m&s grave qu~ caracterizaba a este mode

lo de desarrollo era la incongruencia consigo mismo y las r~ 

percusiones sociales que propici6, como la ~oncentraci6n de 

los ingresos, la incapacidad de satisfacer las demandas de 

~n nOcleo importante de la poblaci6n (1968), con lo que el 

aodelo daba mues.tras de su incompatibilidad con la situac16n 
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1·ea 1 • 

IV.2. La coyuntura de los setenta. 

Para la primera mitad de la década de los 70's se pone 

de manifiesto el final de la vigencia del modelo de desarro

llo qu~ caracterizó el crecimiento de la economia durante la 

década de los 60's. 

La coyuntura que enfrenta el inicio rle la década, es la 

desarticulación del esquema de crecimiento, en donde la con

cent~ación del ingreso y de los medios de producción llevan 

al estrangulamiento del mercado interior; la d~scapitaliza

ci6n de las empresas ~statales les impedfa seguir transfi

riendo sus excedentes a otros sectores de la economf~. asf 

como proveer al estado de ingresos para la ejecución de sus 

programas de gasto. Tras la agudización de la crisis agric~ 

la 1 la ausencia de producción de btenes de capital y tecnol~ 

gfa 1 la situac16n de la economfa a nivel i~ternacional, el 

Estado enfrentaba una situación que no podfa ser menos favo

rable. 

Del crecimiento con estabilidad sólo quedaban sus efec

tos desestabilizadores con un nuevo elemento, la inflación 

con estancamiento del desarrollo productivo. 
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Al inicio de la década se empieza a buscar otro tipo de 
' 

orientación para reactivar la economía, sin embargo, todos 

los programas se enfrentaban a la restricción de la balanza 

de pagos como obstáculo y a la insuficiencia de ingresos co

rrientes de divisas como limitación. 
--~ .. 

a) Sector Industrial 

la· rigidez de la planta productiva instalada.' a través 

del esquema en que se desenvolvió, había avanzado demasiado 

rápido hacia el agotamiento del modelo; se precisaba enton

~~s sustituir otro tipo d~ bienes que requerían mayor tecno-
• 

logia, grandes inversiones y crear tin m~rcado con crecimien

to acelerado. 

la polttica de protección no se abandonó durante el pe

rtodo. En 1960 se sujetaban a permisos el 34 por ciento de 

ln importaciones y en 1970 casi el 70 por ciento de las mi!_ 

mas. Esta situación se fue acentuando y por presiones en la 

Balanza de Pago~, para 1975 todas las importaciones reque 

rtan un permiso previolO/. 

la estructura de hs '\mpor~actones ~1 encontr~rse l imi'-. 

tada por el sistema de sustitución, imped1a la entrada de 

· · 101 O.O •• julio de 1975, varios números. 

·::; :, 
' . , ~ . ;· 

:: .· 
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bienes de ca~ital e intermedios para impulsar el desarrollo 

de la industria manufacturera cuyo contenido nacional de in

sumos y valor agregado fueran crecientes, con lo que la de

pendencia de la inversión para atenuar el dificit comercial 

se inclinaba hacia un solo camino: el aumento de la deuda 

externa. 

De 1970 a 1976 el dificit come~cial tiene un comporta

Qiento ascendente, alcanzando tasas de crecimiento sin prec~ 

dente a partir de 1973, año en el que -el ~ ncremento fue del 

66 por'ciento, seguido de un 81 por ciento para 1974, alcan

zando finalmente en 1976 la cifra de 2,644 millones. de dóla

res {VER CUADRO No. 6), 

A pesar de los esfuerzos por aumentar las exportaciones, 

los resultados obtenidos no llegaron a compensar Jos incre

mentos de las importaciones. Se buscaba principalmente' fo

mentar las exportaciones de productos manufacturados. 

Entre 1971 y 1974 el crecimiento de las exportaciones 

sobrepasa el 22 por ciento anual promedio, descendiendo en 

1975 para llegar a un incremento del 19.4 por ciento en 1976~ 

Es importante destacar que la contribución del petróleo 

exportado en 1976 fue muy significativa y permitió, junto 

con otros productos agropecuarios, una tasa de incremento 
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sustancial con respecto al aíio anterior. 

Por su_ parte, el turismo y las transocciones fronteri

zas tuvieron un saldo favorable que se increment6, entre 

1970 y 1973, en un 23.7 por ciento promedio, estancándose 

prácticamente durante 1974 y reduci&ndose en un 18 por cien

to para 1975. El descenso en el turismo tiene su c.-:plica

ci6n tanto en la recesi6n norteamericana como en el boicot 

jud,o tras el voto mexicano en el conflicto árabe-israeli. 

Las transacciones fronterizas no mostraron ninguna tendencia 

desfavorable hasta 1975, aílo en que los ingresos disminuyen 

y aumentan los egresos, recuperándose para el aílo sigJiente 

(VER CUADRO No. 7). 

Es asi que el peri6do se caracteriza por un incremento 

de las importaciones, pagando precios altos por productos 

como: petr6leo, granos, leche en ~olvo, bienes de capital, 

productos intermedios y materias primas, como los mis impo~ 

tan tes. 

b} Sector Agrícola 

El sector agrícola habfa crecid~ ~ubordfnado a las pri~ 

ridades industriales, cumpliendo diferentes funciones como 

abastecedor de ma:::rias f1r"imas baratas, generador de divisas 

que permitían importar bienes de capital e insumos, y tran~ 
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ferir ahorros a otros sectores de la economía. 

Demanda Interna. El déficit nacional de alimentos bási

cos se manifestó en una crisis agrícola d~rante los afios po~ 

teriores a 1972 0 ya que la producción per cápita alcanzó una 

tasa de -3.5 para los afios 1970-1977. Durante 1972 y 1973 

los volúmenes de producción de maíz. f~ijol y trigo decaen 

tras varios .ciclos adversos en la.agricultura. lo cual coin 

cidió con la escasez de alimentos a nivel mundial. 

Bal~nza Comercial Agrícola. El Estado se vió obligado 

a efectuar fuertes importaciones en condiciones por demás 

adversas. llegándose en 1974 a registrar el primer saldo ne

gativo enl3 balanza agrícola. siendo que solam~nte por impo~ 

taciones de maíz hubo que pagar 400 mil millones de dólares. 

A partir de 1972 la política económica se encamin~ a 

eliminar las contradicciones exist~ntes. buscando ampliar la 

superficie de cultivo. crear empleo. producir para el merca

do interno y la exportación; lo cual se pretendfa a través 

de la modernización de los m~todos de cultivo, canalización 

de recursos de capital. introducci6n de innovaciones tecnol! 

gicas y la industrialización de los productos agrícolas. 

La inversión pGblica destinada al sector agropecuario 

se fncrement6 con una tasa anual promedio de casi el 50% en-
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tre 1970 y 1977, definiéndose asf la politica en favor de la 

autosuficiencia de alimentos e insumos provenientes del cam-

po • 

• Resulta entonces incompren$ible el mante~imiento de una 

estructura de producción, comercialización, posesión de la 

tierra y distribución de la riqueza; que había ya dado sig

nos de debilidad hacia mediados de la década de los 60's. 

De haber actuado oportunamente en los renglones de sistemas 

de riego, fertilizantes, asistencia técnica y crédito para 

las tierras de temporal, la crisis agricola hubiera tenido 

otro efecto dentro de la economía y ·en el mejor de los casos, 

no se hubiera presentado. 

Por algo, en su discurso de toma de posesión, el Lic. 

Echeverr{a insistió en que "El mtnifundismo, como forma de 

explotaci6n, contradice la naturaleza del sistema ejidal. 

Fortaleceremos el ejido para convertirlo en c61ula activa de 

democracia y en verdadera unidad productiva. Donde sea posi

ble y los campesinos lo quieran, crearemos, por el agrupa

•iento de las parcelas y el trabajo cooperativo, auténticas 

eapresas· rurales".!!./ Este planteamiento de llevarse a cabo, .... , 

debidamente instrumentado, serta eje para dotar al campesino 

de_•ej~r~s for~as ~e .!i~~ l ampliarfa el mercado interno. 

lÍ/' Cabrera Guerrero Héctor, Estructura Económica y pol itica de la Histo 
~ia de México, Editorial Guajardo 2001, S.A., México 1979. Pág. 176:-
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La acción institucional en favor del agro no ha escati

mado esfuerzo a p~rtir de 1971, siendo el prop6sito fundame~ 

tal el devolverle al campo cierta din~mica y con ello resol

ver en alguna medida la situación del empleo, los precios y 

en general la situación social. Tal vez ningGn factor haya 

sido tan determinante par~ adoptar decisiones como el efecto 

negativo de la crisis agrícola. 

las contradicciones heredadas, junt~ con la política in 

congruente que actúa sobre el sector Jgrícola por parte del 

Estado, resultó en una situación que no.fue posible solucio

nar en un periodo tan corto y controvertido. Ni la Fideico

mización y la gestión pública primero, ni la Alianza para la 

Producción después; pudieron cambiar el rumbo del desarrollo 

agrícola del país. 

c) Sector Público 

La deuda pública externa se constituye en una variable 

fundamental del crecimiento económico durante el periodo 

1970-1976, ya que fue la fórmula más aplicada para resolver 

los problemas que se presentaban en la balanza de pagos, en· 

la medida en que crec;an las compras al exterior o se aumen

taba el servicio de la deuda. La deuda pública externa pone 

de manifiesto la dependencia del Estado con respecto a su 

gasto público. 
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El papel del Estado cono agente para seguir d~ndole co~ 

tinuidad al proceso econ6~ico se veia limitado conforme el 

deterioro de las finanzas p0blicas aumentaba; sus ingreso~. 

particularmente los derivados de la estructura impositiva, 

no habian auGentado conforme a las neces~dadcs de recursos 

que demandaba la situaci6n actual. 

Asi, ante los aumentos del gasto p0b1ico, el Estado se 

cncontr6 crecientemente en una "posici6n desventajosa, por

que su d~ficit ha aumentado en 8 anos a partir de 1970 mis 

de 9 veces y el desequilibrio externo 5, por lo que era cre

cientemente débil para reemprender su renovaci6n, acelerar el 

ritmo de la producci6n y conseguir la estabilizaci6n como pr~ 

tendía"~/. 

"La escasez de opciones contra la recesión y el estanc~ 

miento, las limitaciones a la política económica interna, la 

vulnerabilidad del pa~s frente a los acreedores, la presión 

··por el abandono de 111 metas sociales. la reducción de posi

bilidades para la disposición de divisas o alternativas cre

diticias y las restricciones al uso de los recursos naciona

les, son el costo _económico y social en que llegan a traduci!. 

se en cr~ditos ofi~iales como los contrafdos con el Fondo Mo 

netario Internacional. (FMI ). desde .. octubre de 1976 11 1~/. 

12/ Angeles, Luis, Crhi::, y Cc:ytinturíl de la Economía 1'.exicana, Edicio
nes El Caba 11 ito, México 1982. Pág. 65 

13/ lb.id Pág, 60. -.- . . 
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Los créditos obtenidos en el FMI obedecen a una peti

ción especial hecho por el Gobierno para adquirir por Dere

chos Especiales de Giro. fondos para cubrir el déficit en la 

balanza de pagos; asimismo. se solicitó la adquisición de un 

crédito establecido en los TRAMOS DE CUOTA y otro m~s que se 

obtendrfa en un plazo de tres afi~ • .. 
Los tratos iniciados en 1976 fueron ratificados el pri

mero de.enero de 1~77 y estSn contenidos en la "Carta de In

tenciBn" de 1976 y el Convenio suscrito en febrero de 1977 • 

. , 
El convenio, ademSs de calendarizar la utilización de 

los derechos de giro, obliga a consultar·con el Fondo la 

adopción de medidas fundamentales de estrategia económica, 

asl se ha definido una polftic~ económica suscrita con el 

FHI, por cuyas cláusulas el Gobierno Mexicano se compromete 

a: "que el déficit del sector público no rebase el 2.5 por 

ciento del PIB; disminuir el endeudamiento del sector públi

co en forma que no represente más del l por ciento del PIB 

en 1979; reducir la tasa de aumento ~ominal de los salarios . 
acercfndola a las tasas equivalentes de los principales pai 

ses con lo que el pafs comercia; eliminar progresivamente 

las bar~e~as no aranc~larias a la importaci6n, asf como los 

estfmulos artificiales e incentivos a la exportaci6n; aume~ 

~ar las obligaciones en billetes del Banco de México en la 

medida en que se eleven sus reservas internacionales netas; 
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evitar que el empleo total en el sector público aumente en 

más del 2 por ciento en 1977; LIBERAR DE TODO TIPO DE RES

TRICCION A LOS PAGOS INTERNACIONALES; respetar como limite 

para el financiamiento neto del Banco de M§xico al sector P! 

blico, el equivalente al aumento de sus obligaciones con los 
-..:·~ 

bancos y entidades del sector público; ACEPTAR EL ESTABLECI-
•· 

MIENTO DE DIRECTRICES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PA

RAESTATAL; ABANDONAR TACITAMENTE LA AGRESIVIDAD DE LA ANTE~ 

RIOR POLITICA INTERNACIONAL, EL TERCERMUNDISMO, LA DIVERSIFI 

CACIPN DE· CONTACTOS ECONOMICOS EXTERNOS Y LA FORMACION DE 

BLOQUES PARA EL MERCADO, VOLVIENDO LA CARA A NORTEAMERICA Y 

,CRECIENTEMENTE A SUS NECESIDADES INTERNAS".!!/. 

De ser un importante generador de ahorro, para 1975 el 

sector público ve reducida esa capacidad en un nivel ~uy cer 

cano a cero. Sin embargo, había que hacer frente al retraso 

de la producción en ramas claves como la siderurgia, el pe

tróleo y la electricidad, así como al deterioro severo del 

sector agrícola y el rezago del gasto público en bienestar 

social. Aunado a ello, y por la situación del mercado ínter 

no ya descrita, la inversión privada decreció en forma pro

gresiva. 

14/ :Revista Proceso, No. 59, noviernbre 19 de 1977. 
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Para inicios de la década resultaba impostergable redu

cir las tensiones sociales y hacer menos injusto el proceso 

de desarrollo. para ello se realizaron reformas tributarias 

con ~1 propósito de aumentar la recaudación ~ediante incre

mentos al impuesto sobre la rentaL elevación de tarifas de 
--~ 

los productos y s~.rvicios y aumento en el número de causan-

tes. 

El ~istema tributario habfa descansado principalmente 

en el·.·ing~eso del trabajo y no sobre los ingresos del capi

tal, ·1ó cual tenfa como consecuencia una baja recaudación 

que se veta favorecida por la deficiente ~dministración fis

cal con un escaso control sobre la evasi6n tanto de perso

nas ffsfcas como de empresas. 

El rezago de las inversiones públicas obligaba a pagar 

materias primas e insumos básicos a precios de escasez des

puAs de 1973, el rezago de sectores y la falta de inversión 

privada se combinaron tambi~n para ser una de las rn&s impor

tantes causas qup limitaron el crecimiento económico. Sin 

embargo, la inversión pOblica se mantuvo de 1970 a 1976 alr~ 

dedor de un 7.5 por ciento en relación al PIB (VER CUADRO 

No. 8). 
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El fenCmcno rnnjor identificado dentro de los desequili

brios originados por el agotamiento del desarrollo estabili-

za do r , es 1 " _i .!''...f_l .?_~_i_ó.B_. 

Las cons~cucncias del desequilibrio en la producción, 

asume caracteristicas de estrangulamiento en algunas ramas. 

desfasundo el ~iclo de abastecimiento -producción- realiza-

ci6n y en consecuencia el ritmo de crecimiento del sector, 

ofreciendo variaciones impredecibles originadas por la rupt_g_ 

ra del ciclo, volvi~ndolo critico. 

En cuanto al sector agricola, esta tendencia tiende a 

aumentarse, ya que presenta una oferta de alimentos y mate-
. * I rias pr1mas- limitada, originando un impacto al alza del In 

dice Nacional de Precios al Consumidor, cuyos aumentos son 

desorbitados, distinguiéndose dos etapas (VER CUADRO No. 9). 

0 Aumento con tasas moderadas (1970 - 1972) 
0 Aumento con tasas desorbitadas (1973 - 1976). 

~/ Alimentos: productos empleados en la a1imentaci6n humana directamente 
o medi2!1t<:: transfon;;¡;ción. 
Materias prirílas: son insumos de 'ind.listrias no alimenticias y produ!:_ 
tos que se usan principalmente como forraje. 

· .. :.:-=-

: ·~. 
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Así las cosas de 1970 a 1975, el sector agrícola aumen

tó sus precios en un 181 por ciento. los textiles y fibras 

artificiales en un 193 por ciento, los alimentos en un 213 

por ciento, el petróleo en un 2~6 por ciento~ la petroquími

ca b&sica en u~ 172 por ciento; el sector manufacturero en 

173 por ciento y los transportes en 173 por ciento. 

El esfuerzo realizado por el Estado, al aumentar sucesi 

vamente la inversión a partir de 1972, no incrementó, en el 

corto plazo, la oferta de bienes, generando con ello un aume~ 

to en la demanda. 

~El. gasto pOblico. retroaljmentó el proceso inflaciona

rfo, pero no por su monto, sino por no haber cambiado en lo 

fundamental su orientación tradicional y porque su financia

miento se hizo en gran parte con emisi6n primaria".!2.1. 

La expansi6n del gasto pOblico desmedido, junto con el 

fracaso de la reforma fiscal, aume~taron el d~ficit pOblico; 

la declinaci6n del crecimiento del ahorro financiero asocia

da a tasas de inter~s reales negativas -producto del alza de 

precio~- y a los temores de una devaluación, provocaron que 

los aumentos de la deuda pOblica tuvieran que ser monetiza-

15/ Angeles, Luis, Op. cit. Pág. 
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dos directamente, provocando que los medios de pago actuaran 

como catalizadores en el incremento de los precios. 

La secuencia de eventos que desembocó en la crisis fi

nanciera de 1976 fueron: recesión económica en 1971, polit! 

ca simultánea de gasto público y expansión del crédito, ign~ 

rando la disciplina. presupuestal que permitió la estabilidad 

de precios en el "desarrollo estabi·lizador". El déficit pre

supuestal se monetizó direc~amente y prop~ció aumentos acel~ 

radas en los precios, aumentando tambiin ftl gasto corriente 

y la ·ntmina burocrática. Con todo esto, la deuda externa 

del sector público que era de 4,000 millones en 1972, se 

quintuplicó para 1976!~/. 

Por otro lado, la iniciativa privada tambiin contribu

y6 en alguna buena medida en la evolución del fenómeno. Es 

claro que la actitud de este sector éconómico no fue el más 

-adecuado y prueba de ello es la importación desmedida de bie 

nes e insumos y el exceso de 1 a demanda geriera da, como 1 os 

mls importantes. 

Un factor que se debe apuntar, por su importancia, es ' 

la fuga de capitales que se origina en el sector privado y 

··~ Sol is, Leopoldo, Alternativas para ·el Desarrollo, Cuadernos de 
Joaqutn Mortiz, Mixico, 1980. Pág. 116 



en el sector público, la cual limita la reproducci6n de las 

plantas productivas y con ello el aumento de oferta de bie-

nes de consumo. 
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La nueva estrategia de desarrollo se basaba en el aume~ 

to del gasto público, tanto en su estructura, su monto y la 

calidad de los proyectos a que se destinaba. Sin embargo, 

se dejó trunco el ~nlace entre los ~bjetivo~ y los instrume~ 

tos, lo que obligó al gobie.rno a recurrir al en9eudamiento 

interno y externo, destina1,.jo al fracaso e.1 esquema de desa

rrollo' adoptado. Tal vez, de haber financiado los incremen

tos del gasto por la vfa de una reforma impositiva, el Esta

do habr1a ejercido sus.presupuestos de una manera autónoma. 

As{ se.puede explicar que la economía de la pri.mera mi

tad de los ~O's heredó un modelo agotado en ;us posibi~ida

des para reaccionar moderadamente y posteriormente caef en 

una crisis más aguda que la que le· precedió, cuya causa se 

originó por la falta de visión y la inadecuada política eco

n6mica. Después de todo, Sir Winston Churchill tenía razón 

al afirmar: "aquel que pueda ver más lejos hacia el pas!. 

do, podr5 ver más lejos hacia el futuro". 



.·· 

',· .... . . 
··.: 

TERCERA PARTE 
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V. LA POLITICA DE LA NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

En el discurso de toma de posesi6n, el Lic. Jos€ L6pez 

Portillo expresaba cual era el camino que seguiría· su admi

nistraci6n para sacar al pafs de la coyuntura en que hab,a 

caído: "Confirmaremos el prop6sito fundamental de nuestra R~ 

pública; mantenernos libres en el renovado esfuerzo de vivir 

en justicia distributiva y conmutativa y crear no s6lo opor

tunidades iguales, sino la~ seguridades para igualar a los 

que son desiguales y dar advenimiento al.a justicia social". 

y expl~c6: "Parto del hecho de que problemas mundiales y n~ 

cesidades inaplazables de nuestro desarrollo acelerado, nos 

impusieron una realidad insoslayable: inflaci6n complicada 

con recesión y desempleo". 

"Esto ~recipit6 el fin de una larga etapa y ocasionó 

después el disparo de los precios, la devaluación del peso e 

hizo evidente la vulnerabilidad del sistema financiero fren

te al rompimiento de la estabilidad."!/ 

El camino a seguir, replanteado en un nuevo orden de ver 

las cosas, se transmit;a dando seguridad en que México tiene 

todos los potenciales requeridos para "saltar el hoyo", apu~ 

y "Aspectos económicos del discurso de toma de posesión del Presidente 
de ·J.!é;cico'', Revista de comercio exterior, Vol. 26. Núm. 12, México ~-
diciembre de 1976, 
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tando que "demostrar que no son tragedias insalvables sino 

ajustes sin duda complicados pero inherentes a nuestra etapa 

y condición de desarrollo, es importante para recuperar la 

confianza en un país que tiene petróleo, tierra, agua y mine 

rales de todo tipo; litorales y zonas marítimas plenas de r~ 

cursos y nutrientes; climas variados, planta productiva; in~ 

tituciones revolucionarias precursoras y vigentes; origen y 

destino"·~/. 1.lamando la atención en cuanto a las consecuen

cias que traer1a la no participación clara y objetiva de to

dos los mexicanos: "Podemoi, claro, de no actuar en conse-

cuencia, caer en un desorden tan profundo como grande sea ... 
nuestra irresponsabilidad e incompetencia en el manejo de una 

espiral que puede convertirse en torbellino: inflación-deva 

luación, precios-utilidad-salarios; inflación-aevaluación y 

as{ sucesivamente. El desempleo y los enfrentamientos que 

ello traer\a aparejado debilitarían nuestra democracia y en

frentarfamos el riesgo de emplear fuerza en vez de razón; im . -
posición en vez de solidaridad; vencer y no convencer. Domi 

nar en lugar de servir "( ••• }"organizarnos a partir y a pe

sar de la crisis para que los niveles mínimos de vida y di~ 

nidad, alcancen a tódos, particularmente a la población ru

ral y otros grupos marginados, para abatir los desequilibri~s 

mis flagrantes que afectan a sectores y regiones del país". 

y Ib1d. 
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"Lo que nos obliga a crear más empleos, pagar salarios 

realmente remuneradores y no simplemente nominales; fijar la 

carga fiscal proporcional y equitativamente; impulsar la re

forma agraria integral; definir una sana polftica de precios; 

administrar atinadamente las empresas públicas y prestar de 

modo eficiente los servicios que el Estado proporciona a la 

sociedad, todo lo cual constituye nuestra forma institucio-. 

nal de redistribuir el ingres~n!/. 

Para la ejecución de 1~ nueva polltica se planteaba la 

necesidad de hacer ajustes dentro del marco del carácter mi~ 

to de nuestra economla, señalando los puntos principales: 

0 Reforzar el car&cter mixto de la economfa. 

0 Asegurar que el Estado disponga de los recursos nece

sarios para orientar la actividad económica. 

0 Impulsar la colaboraci6n dinámica y eficaz de todos 

los sectores de la población. 

C~nforme a la estrategia de desarrollo, se ajustarlan 

los instrumentos financieros para movilizar los recursos pr~ 

ductivos; se adecuarfa la polftica fiscal con la crediticia 

y la monetaria, la de utilidades, precios y salarios, la de 

Y Ibfd, 
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endeudamiento interno y externo, la cambiaria y las transac

ciones con el exterior, así como las políticas de inversión 

y gasto público. 

La orientación de las inversiones tendría las siguientes 

prioridades: 

. 
0 Sector'agropecuario y acuac4ltura 
0 Energéticos 
0 Petroquimica, 

. º,Minería 

º Siderurgia 
0 Bienes de Capital 
0 Transportes 

º Bienes de consumo popular 

Algunas medidas por adoptar, tenían carácter inmediato 

y otras a lo largo del sexenio; siendo lo más relevante: 

º La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública 
0 La Ley de Presupuesto y Gasto Público· 
0 La Ley de la Deuda Pública. 

y modificaciones a: 

0 L~ Ley Orgánica de la. Contadurfa Mayor de Hactend~. 



0 El Convenio Unico de Inversión y Desarrollo con los 

Gobiernos de los Estados, 
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Por medio de la Ley Orgánica de la Administración Públ! 

ca, se asientan los cambios que se consideraban neiesarios 

en la estructura sectorial, y se reordenan por funciones las 

secretarias de Estado para contar con la organización y los 

instrumentos tdóneos para realizar el Programa de Gobierno. 

Las entidades paraestatales se regulan individualmente y se 

coordinan con la secretaría 'del ramo más 'apegada a su fun

ci6n. 

Las empresas públicas se agrupan dentro de un mismo sec 

tor con objeto de buscar el apoyo sistemático y la compleme~ 

tación entre unas y otras. 

La Ley del Gasto Público se aplica para desarrollar los 

presupuestos con orientación programática, ampliando las dis 

posiciones de la Ley de Egresos vigente. Se incluyen en ella 

los recursos del Gobierno Federal, los descentralizados, las 

empresas de participación estatal y los fideicomisos consti

tuidos por el sector público, Se comprenden todas las erog~ 

cione;, incluyendo la inversión física, la financiera, el 

gasto corriente y la deuda pública; se introducen cámbios que 

liberan y agilizan la liberación del gasto responsabilizando 

a las entidades encargadas de la ejecución de l~s programas 

y proyectos, 



Una sola secretaria se encargar& de la programación , 

presupuesto y gasto público (S.P.P.). 
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Las modificaciones a la Ley Org&nica de la Co~taduria M~ 

yor de Hacienda persiguen como pr~pósito fundamental fortale 

cer la facultad que el Congreso tiene de unificar con ampli

tud el ingreso y el gasto público; revisar que el presupues

to se cumplai precisar la justificaci6n, utilidad y honrade~ 

con que se realicen las er~gaciones; apl~~ar. en su caso. 

las disposiciones sobre responsabilidad ~e functonarios pú

blicos y efectuar con amplitud el examen de la cuenta públi

ca y las investigaciones. visitas y auditorias conducentes. 

El proyecto de Ley de la Deuda Pública prQpone un trata

miento de la información que no s61o garantice el e~crupulo

so conocfmtento de todos aquellos elementos que caracterizar. 

los compromisos del sector público que habr&n de tradu~irse 

en deuda. sino que permita tambif~ su adecuado uso y control. 

la Reforma Administrativa y el impulso a la industria P.!. 

trolera son los puntos de apoyo fundamentale~ en los que se 

~poya la polftica general de reconstrucci6n económica que 

~usca impulsar el crecimiento sobre nuevas bases. La Refor

.. Administrativa se orientaba con miras a Rorgan1zar el go

•terno pa~a organizar al pafsR. lo que tmplfcitamente se en-
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tendía como la necesidad de crear eficiencia dentro del apa

rato gubernamental. 

La primera fase de la Reforma Administr~tiva consisti6 

en reagrupar por sectores diversas funciones gubernamentales, 

modificando la estructura de las secretarías y departamentos 

de Estado para convertirlas en puntales, cuya funci6n seria 

la de PLANEAR, COORDINAR Y EVALUAR las actividades de las en 

tidades paraestatales afines. 

~~ segunda fase consistía en instrumentar la coordina

ci6n operativa entre las dependenci~s coordinadas (secreta~ 

rías y departamento de Estado) del sector y las entidades pa

raestatales en ellos agrupadas. 

La Reforma Administrativa apuntaba a un propósito funda

mental que pretende crear las condiciones propicias para lle 

gar a la elaboración de Planes Nacionales de Desarrollo. 

Tanto la eficiencia como la elaboración de planes, caracteri 

zan la política general de reconstrucción económica pues pr~ 

tende modificar la organizaci5n del aparato productivo para 

funcionar con menores costos, dar mayor solidez financiera y 

prestar m¡s y mejores servicios públicos. 

Se trata, en suma, de acabar con la "economía ficció~" 

cuyos elementos principales son el subsidio y la protección 
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que constituyen formas ineficientes de organizaci6n económi

ca, que producen efectos desfavorables, principalmente debi

lidad financiera para el sector público y debilidad competi

tiva en las relaciones económicas ~on.el exterior. 

El objetivo principal era coordinar una nueva estructura 

financiera para mover el aparato productivo y salir de la 

crisis en condiciones que permitieran sostener una adecuada 

tasa de crecimiento de la economía en su conjunto. 

Eri el futuro del desarrollo petrolero de nuestro país~ 

se apoya el esquema del nuevo orden económico • 

. Durante 1978 se señala que la riqueza petrolera del país 

permitirá que en 1980 y no en 1982, como se había previsto,· 

se logren niveles constantes de producción que aporten exce

dentes considerables, utilizando los recursos que por su ve.!!. 

ta se obtengan mediante un proceso de avance "paso a paso" 

para colocarlos "en los mejores sitios y en el mejor momento~ 

destinándose a lograr los siguientes objetivos: 

° Fºortalecer ·e1 Estado y proteger y aumentar el patrimo

nio de la naci6n, mediante programas preferentemente 

de largo plazo, que vislumbren el siglo XXI. 
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º Atender las pr~oridades nacionales ya establecidas. 

ºDesarrollar microrregiones con infraestructura y apoyos 

directos a la agricultura y a la agroindust~ia, y em

prender acciones en las comunidades. Todo ello con el 

fin de retener en el campo la fuerza de trabajo que 

ahí se genera. 

0 Impulsar programas concretos de pe.queña industria y mi 

nería. 

º Crear nuevas estructuras para aprovechar los recursos 

naturales no aprovechados por falta de financiamiento. 

º Diversificar a tiempo los energ~ticos primariqs para 

sustftuír hidrocarburos e incorporar de lleno el &tomo 

y sus potencialidades. 

En 1979 se anuncia que el petr61eo es nuestra potencial! 

dad de autodeterminaci6n, por que nos har1amenos dependien~ 

tes del financiamiento externo y mejorartanu~stras relacio

nes económicas internacionales. "Un poco m&s de la mitad d~ 

los excedentes potenciales del petróleo se destinan mediante 

subsfdfos monstruosos a estimular la econo~Ja; a aumentar la 

capacidad de competencia de nuest~as actividades y a reducir 

los galtos personales de los mexicanos, para aliviar la in-
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flación 11 ·Y 

Pero el petróleo no representaba, según la administra

ción, sólo eso: las posibilidades de explotación, transfor

mación, inducción y asociación, que a partir del petróleo se 

pueden lograr, permitían trazar una sólida"estrategia de .. 
energ&ticos; actuar con una demanda adecuada de bienes de ca 

pftal y, por ende, facilitar la planeación de la industria y 

sus asociaciones c~n el transporte, los asentamientos huma

nos, .. la educación, la capacitación, el desarrollo social y 

principalmente la agricultura. 

Ante esa perspectiva, el gobierno t;nfa"que emplear to

dos los recursos a su alcance para dar el nuevo giro a la 

economía y proyectar adecuadamente el ingreso que la explot~ 

ción del petr61eo iba a generar. El camino era claro: pri

mero habla que salvar al país de la coyuntura anteriormente 

descrita y después, coordinar todas las acciones de la admi

nistración pública y de la actividad económica controlada 

por el Estado. para dar un impulso cuantitativa y cualitati

vamente diferente a la economf a en su conjunto para que el 

pafs, a partir de entonces, se desarrollara con autosuficie~ 

cia y autodeterminación, empleando sus recursos en la forma 

mis conveniente.· 

C/ JosA L6pez Portillo, Tercer 1nfonne de gobierno. 
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VI. EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION 

La respuesta adoptada por la administración en turno 

ante la situaci6n fue la de crear un Sistema Naci~nal de Pla 

neación a partir de los cambios propuestos en la Reforma Ad

nistrativa, el cual se integr~ en tres niveles de decisi6n 

para las fase~ de su proceso, a saber: 

ºA nivel global, la ~ecretaria de farpgramaci6n y Pre

supuesto concreta las acciones se~toriales coordin5n-
. , dose con la Secretar,a de Hacienda y Cr~dito Público. 

0 A nivel de sectores, agrupando a las enttdades para

estatales bajo la coordinaci6n de Secr~tar,as y De

partamentos de Estado, para la elaboracióh de progra

mas. 

° Complementándose con la lab~r de planeaci~n de los g~ 

biernos locales, 

Con ello, se inicia la integración de un sistema de pl! 

neaci6n a nivele~ mOltiples, con responsabilidades definida~ 

en los aspectos global, sectorial y por enttdad, que permite 

un funcionamiento flexible y participativo del conjunto de 

la administración públic~. 

.-~ 

';,• 
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"La construcción del Sistema Nacional de Planeaci6n es

tá afinando los mecanismos operativos y las unidades de pla

neación en las diferentes dependencias gubernamentales. 

Igualmente se est~n revisando los aspectos normativos, admi

nistrativos y metodol6gicos, del proceso de planeación, des

de la informaci6n hasta el desglose de las·prioridades en m~ 

tas, acciones, recursos y políticas instrumentales y su ubi

caci6n en el tiempo y en el espacio conforme a un sistema m~ 

todológjco :.atricial ... !/. 

~os procesos de planeación, para ser efectivos y con

gruentes, deben cubrir todos los instrumentos con que cuenta . 
el Estado: el gasto público, las políttcas fiscal, financi~ 

ra, monetaria, de precios, comercial, laboral, de producción 

y,·en general, todas las posibilidades de que dispone el sec 

tor público para orientar el desarrollo nacional. 

Sobre la base de loi programas sectoriales se preparar§ 

el programa de acción del sector público, el cual precisará 

los objetivos, metas, estrategias y recursos que se requie

ren a nivel global y para cada uno de los sectores. 

El sistema de planeación, programación-presupuestación, 

evaluación y control, busca la reorientación sectorial del 

y Miguel de la Madrid Hurtado, "El Sistema Nacional de Planeación", 
SPP. Programa No. 3, Julio-octubre 1980, México 
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gasto. siendo éste uno de los más activos y eficaces instru

mentos ~ara el desarrollo económico y social, para lograr el 

crecimi~nto acelerado de sectores o regiones prioritarios; 

su racicnalización, para evitar que la inercia defina sus 

montos, estructura, destino y plazos; y su eficiencia, para 

que aum~nte su capacidad de adaptación a las circunstancias 
~ 

cambian~es. 

La idea original en la creación del Sistema Nacional de 

Plan~ación, er~ partir de un plan global y, por medio del 

proceso deductivo, configurar los planes sectoriales; sin 

~mbargo, los hechos determinaron que se invirtiera este pro

pósito: por una parte la dependencia résponsable de coordi-

' nar el Sistema se encontraba en período de formación; por 

ot~a, el car¡cter propio y limitado de los planes sectoria

les facilitó su elaboración. que fue acelerada por la presión 

de los sectores para concretar la política económica a sus 

respectivos campos. 

Por ello, el Sistema Nacional de Planeación en proceso, 

contribuye a la actualización de los planes sectoriales y e~ 

tatales con el fin de fortalecer su integración y congruen

cia. 



~J.l. Metodologia de elaboración del Plan Global de Desa

rrollo (PGD}. 
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· La el~boración del Plan Global se considera como un cor 

te en la situación de avance del_.,,.Sistema de Planeación. 

"Ello es así, poi:-_que contiene elementos conceptuales e instr.!!. 

mentales que forman parte c!el proceso _de planeación, el for

talecimiento de los mecanismos de diagnóstico y la integra

ción de los aspec¡os sectoriales y espaciales".?/. 

·Para la elaboración del plan se puso en contacto a los 

4iversos funcionarios encargados de la planeación en todos . ~ 

los sectores de la administración públi~a, coordinados den-

tro de1 ámbito de la Secretaria de Programación y Presupues

to. 

Los antecedentes del plan descansan en la orientación 

pol;tica, seguida de una metodologta programát;ca, iniciada 

a part;r de diciembre de 1976. respondiendo a las pri~eras 

accionesdel gobterno y a las prioridades definidas en el p~ 

rtodo inicial. 

A partir de dichos supuestos, se 1nici6 la elaboración 

~ Plan GlÓbal de Desarrollo. 1980-1982. Poder Ejecutivo Federal, SPP. 
México 1980, Pág. 20 
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de planes sectoriales y estatales. que permitieron guiar la 

politica económica y social con mayor precisi6n y establecer 

compromisos a nivel de sectores. 

De los planes sectoriales que se tomaron c.orrQ base para 

la elaboración del plan· destacifnf .. 
0 El Plan Nacional de Desarrollo Industrial 
0 El Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
0 lo~ Planes Anuales del Sector Agropecuario y Forestal 
0 El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero . , 
0 El Programa Nacional de Empleo 

º El Plan Nacional de Turismo 
0 El Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

º El Programa Nacional de Ciencia y Tecnologta 

º los Avances del Plan Nacional de Comercio 
0 El Programa del Sector Educativo 

º El Plan Nacional de Comunicaciones y Tnansportes 
0 El Plan de Agroindustrias. 

Se realizarln también las modificaciones que exijan los 

cambios de la realidad nacional e internacional y la propia 

experiencia de la puesta en práctica del plan, ya que se CO.!!. 

sidera que la planeaci6n es "esencialmente flexible y adapt~ 

tiva. y se apoya en el consenso social, pues se desenvuelve 

d~ntro de u~ sistema democrático"!'.· 

~ Plan _Globll de Desarrollo 1980-1982, Op. cit. Pig. 21. 

;. 
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Las metas del plan están fijadas en forma de promedio 

trienal, precisamente para compensar parcialmente los cam

bios bruscos que se transmiten desde el exterior y las situ~ 

ciones imprevisibles de la economía in~erna. ·Dichas metas 

deben de interpretarse como indicadores de la dirección y la 

intensidad del conjunto de acciones contempladas en el plan. 

El plan se considera como global porque deriva de la 

concepción de desarrollo integral.y el concepto global re

quiere la conjugación de lo económico, lo político y lo so

cial; el modelo económico se da en y por un modelo político, 

por lo cual el plan no se refiere a· una sola actividad ni a. 

un solo ámbito especifico, persigue integrar todos l~s aspe~ 

tos de la vida social ya que ellos se complementan, interac

cionan y condicionan recíprocamente. 

Para la elaboración del texto final se tomaron en consi 

deración las experiencias históricas de la planeación nacio

nal, se estudiaron los programas y las demandas de las orga

nizaciones sociales y políticas del pais y, en forma general, 

se tomaron en cuenta las opiniones de las fuerzas producti

vas¡ ffnalmente, ·se consideraron y analizaron las t€cnicas, 

características y resultados de diversos planes vigentes en 

otros paises en los que existen sistemas de planeación en 

operación. 
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VI.2. Objetivos, instrumentos y metas 

La estrategia seguida por la administración en turno se 

orientó desde su inicio a la consecución de cuatro objetivos 

fundamentales "que norman la orientación del Sistema Nacio

nal de Planeación Económica y Social y que surgen del Proye~ 

to Nacional, el cual se basa en la Constitución de 1910, cu

yo camino es el cambio social, que.origina no sólo otra com

posición de clases, sino también nuevas ~ormas para las rela 

ciones entre ellas, bajo distintas bases y responsabilida

des; encuadradas en un imperativo común.de interés genera1 11 i( 

Estos objetivos se fortalecen y soportan mutuamente, 

siendo así que el orden de presentación no im~lica jerarqui

zación entre ellos, a saber: 

0 Reafirmar y fortalecer la independencia de México co

mo nación democrática, justa y libre en lo económico, 

lo polftico y lo cultural. 

0 Proveer a la población de empleo y de·m1nimos de 

"bienestar, atendiendo con prioridad a las necesidades 

de alimentac16n, educación, salud y vi~ienda. 

!/ Plan Global de Desarrollo 1980-1982, Op. cit. p. 21. 



0 Promover un crecimiento económico alto, sostenido y 

eficiente. 
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0 Mejorar la distribución del ingreso entre las perso

nas, los factores de la producci6n y las regiones ge~ 

gráficas. 

El objet~vo primario que la estrategia persigue es pro

veer a la población de oportunidades de empleo, minimos de 

bienestar y una mejor dist~ibución del ingreso, por lo que 

el creci~iento econ5mico tendrá que ser·diferente, permanen

te y orientado a la producción de bieries social y nacional

mente necesarios. 

a) Sector Agricola 

Antecedentes. Uno de los aspectos principales qu' de

bfa de cuidarse en el sexenio de 1976 a 1982 era el sector 

agrfcola, sector que habla tenido un importante desempefio en 

las décadas pasadas y que a partir de los 70's presenta un 

deterioro que pone en peligro el orden social. y las posibil! 

dades de crecimiento de otros sectores económicos. 

Objetivos. Dentro del plan se marca como objetivo pri~ 

cipal para el sector un crecimiento para el trienio 1980-1982 
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de un 4.l por ciento real:; y para 1982, lograr la autosufi

ciencia en la producción de maíz y frijol y sentar las bases 

para lograr la autosuficiencia en los demás productos bási

cos (arroz, trigo, ajonjolí, cártamo, soya y sorgo). Además 

se propone que el gasto de inversión real crecerá en un 22 

por ciento anual real durante el trienio, llegando a una pa~ 

ticipación en el total de la inversi5n de un 25 por.ciento 

para 1982. 

Instrumentos. Para el logro de los objetivos plantea

dos ~e programó la rehabilitación y ampliación de las tie

rras de cultivo, logrando incrementar en 1980 y 1981 el to

tal de la superficie cosechada de 16.8 millones de Has. a 

18.2 millones de Has.i/, siendo la ampliación de la fronte

ra agrícola del sexenio de 3,350 millones de Has.; correspo.!!_ 

diendo 2.3 millones de Has. a temporal y 1.0 millones de 

Has. a riego.§_/~ 

En diciembre de 1978, se puso en marcha el Programa Na

cional de Perforación de Pozos, el cual tenia una duración 

de 18 meses y contemplaba la :onstrucción de 2,395 unida-

~ Tasa superior al creciFliento demográfico estimado en un 3.5 por 
ciento anual 

§! José López Portillo, Sexto Informe de Gobierno, Anexo l. EstadístJ_ 
co Histórico. 

§/ José Lópe~ Portillo, Sexto lnfonne de Gobierno. 
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des para beneficiar 131,050 Has .JJ. 

Se distribuyeron 176,679 toneladas de semillas certifi

cadas y 40 mil toneladas de maíces criollos seleccionados, 

durante 1981. El total de semillas distribuidas en 1980-

1981 fue de 363,083 toneladas-ª./·;""" .. 
La inversión pública federal realizada durante 1980 y 

1981 alcanzó la ci"fra de 171,908.0 millones de pesos2-/. Se 

termi_naro.n, dentro del período, obras importantes iniciadas 

en años anteriores como la presa El Barrial, en Guanajuatoy 

la presa Los Horcones, en Sinaloa, entre las m&s importan

·t.e s!.Q./. 

Los créditos otorgados po. el Banrural, incluyendo ope

raciones fiduciarias, ascendió aproximadamente a 180 mil mi

llones de pesos, durante 1980 y 1981, recibiendo párticular 

at•nción el financiamiento de cultivos básicos y oleagino

sas~-'. a los cuales se destinó el 88 por ciento del total de 

los créditos de avío • .!.!/ 
lJ Programa Nacio~al Agropecuario y Forestal, 1979, SARH. 

~ Informe de resultados del Sector Agropecuario y Forestal 1981, SARH 

2f José López Portillo, Infonne de Gobierno (V y VI) Anexo III. 

10/ Ibid. 

-::¡ Maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo en grano, ajonjolí, cártamo, soya, 
semilla de algodón, cebada • 

.!!/ Informe de Resultados del Sector Agropecuario y Forestal 1981, SARH 
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El Banrural canalizó créditos para la adquisición de 16 

mil 966 tractores, durante el período 1977-1981, correspon

diendo 5 mil 600 para el último año. 

Tambifin se establecieron CEPROFIS en favor de la produ~ 

ci6n de alimentos y se derogaron los impuestos a la produ~

ci6n y comercialización de granos básicos:/. 

Se instalaron corrales de engorda con capacidad para 

más de 900 mil cabezas al año, se puso en marcha.un programa 

especial de asistencia técnica que aseso~a a 2~ productores 

que, por tradición, practican la ganadería extensival~/. 

Para el sector forestal se organizaron 41~ unidades pr~ 

ductoras de materias primas en diversos puntos de la Repúbli 

ca, para eliminar la vieja prictica conocida como "derecho 

de monte". Dichas asociaciones representan la fase preJimi

nar de las Unidades de Producción P.ara el Aprovechamiento F~ 

restal (inaugurando las dos primeras en julio de 1981 en 

Oaxaca). 

Se pone especial atención en la reforestación de montes, 

con el apoyo de la ciudadanta y muy especialmente del ejérci 

to. 

':./ Ibid. 

llJ Ib1d. 
.· ' .,,, 
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Resultados. El crecimiento del sector en los dos últi-

mos años fue de un 7.1 por ciento y un 6.4 por ciento.!1.1, lo 

que indica que la meta del plan se logró, en un 6.4 por cien 

to promedio, hecho que refleja el gran impulso que recibió 

la actividad en los últimos años. El crecimiento promedio 
-..:~r. 

del PIS, agrícola durante los cinco primeros años del sexe-

nio fue de un 6.18 por ciento promedio, siendo en los dos 

últimos años de un 10 y un 8.5 por ciento. 

En ~l aspect0 de inversiones no se logró la meta fijada 

en ~l,plan, llegándose, hasta 1Y81, a una participación en 

el total de la inversión de un 13.8 por ciento, por lo que .. 
se ve muy difícil que la meta. sea alcarrz.ada '(VER CUADRO No. 

1 o). 

' El valor de la producción agrícola pasó de 43,627.8 mi

llones de pesos en 1980 a 47,319.1 millones de pesós en 1931 

(a precios de 1970).!.!/. 

Sin embargo, la producción alcanzada no cerró la brecha . 
deficitaria entre oferta y demand~ por lo que se importaron, 

durante 1980, 8.8 millones de toneladas, básicamente de gra

nos para consumo hum~no, cifra su~erior a l~ import~do en 

13/ Banco de México, S.A. Informe Anual 

14/ Sistema de Cuentas Nacional es de r-:éxico, Estimación preliminar, SPP 
1981. Pág. 3 
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l 9 7 9 ( 4 m i 11 o n e s )-~/ , d C! s t a c a n d o 1 a s i m p o 1' t a c i o n e s d e f r i j o l , 

ma,z, sorgo y trigo, entre otros. Para 1981 se pag6 por co~ 

cepto de importaci6n de frijol, maíz, sorgo y trigo la cant.:L 

dad de 336¡ 448; 409 y 214 millones de d6lares respectivame~ 

tel.§/. 

El crecimiento del PIB del subsector ganadero fue de un 

3 y un 3.2 por ciento, durante 1980 y 1981, mostrando un com 

portar.liento simila
0

r a partir de 197711/, 

. El subsector forestal mostr6 un ligero descenso eri su 

.~itmo de crecimiento entre 1980 y 1981, pasando de 3,062.6 . 
millones de pesos a 3,120.5, lo cual re~resent6 en 1981 un 

1.9 por ciento, contra un 2.2 por ciento registrado en 1980. 

El comportamiento del subsector muestra una tendencia decre 

ciente a partir de 1977 pasando de una tasa de crecimiento 

real de 6.5 por ciento a el poco incremento regist~ado en 

19811ª_/. 

15/ Banco de México, S.A., Informe Anual 1980. 

16/ J.L.P., Sexto Informe de Gobierno, Anexo 1 - Estadístico Histc5-
rico, 1982, Pág. 521. 

17/ J.L.P •• Sexto InforMe de Gobierno, Anexo 1, P~g. 25 y Sistema de 
Cuentas Nacionales de M&xico, estimaci6n preliminar, SPP, 1981 
Pág. 3 

18/ Ibid. 



b) Sector Industrial 

Industria Petrolera. La política de energéticos es un 

instrumento del Proyecto Nacional y se constituye en la pa

lanca bisica para apoyar el cumpli~iento de los objetivos 

del plan. 

l ºº 

La industria petrolera contribuye al desarrollo económi 

co mediante: 

·º'La generación de divisas, a partir de la exportación 

de petróleo crudo, gas y de productos refinados y pe

troquíniicos. 

0 La transferencia de recursos y el fortalecimiento de 

áreas prioritarias de la economía; a través del abas

tecimiento de insumos b§sicos con bajos pre¿ios en el 

mercado int~rno. 

0 El fortalecimiento de las finanzas públicas, median

te el pago de altas y crecientes tasas impositivas. 

º El efecto sobre la planta industrial del país; al 

demandar cantidades importantes de insumos, maquina

ria, equipo y tecnologías que inducen a la moderni-
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zación del aparato productivo del país. 

Objetivos. El plan marca que el desarro)lo de la plat~ 

forma de la producción del petróleo quedará en una capacidad 

de 2.5 millones de barriles de crudo, con un ·rango de flexi

b i 1 id ad del 1 O .Por c i en to , p a r a g ar a n ti za r e 1 su mi n i s t ro i n -
,,---.~· ·- ··~·· 

terno y la exportación, sin rebasar la producción de 2.7 mi• 

llones de barriles diarios. 

~~1 ritmo de explotación de los hidrocarburos se ha de

terminado de acuerdo con los objetivos nacionales, en fun

ción de las necesidades de la política global de desarrollo 

y sobre la premisa de no rebasar la capacidad real de la 

población para absorber .eficientemente die.has recursos".!..~/. 

A partir de esa plataforma de·explotación, la política 

de energéticos se constituye en un apoyo fundamental para 

efdesarrollo de la industria, en especial la de bienes de 

capital, para el fomento de.las exportaciones y para apoyar 

la desioncentraci6n de la actividad industrial. 

· W Plan Global de Desarrollo 1980 - 1982, Op~ .cit. Pág. 440. 



Se seílala, como una parte fundamental de la infraestru~ 

tura de los energéticos, el desarrollo de la industrializa

ción de los hidrocarburos, programándose un aumento del 25 

por ciento en la capacidad de refinación. El crecimiento 

real anual promedio qui se estima para la extracción de pe

tróleo y para la industria petroquímica es de un 14 por 

ciento. 

En cuanto a la captación y uso de los recursos~/ prove

nientes del petróleo, se calcula que alcanzarán la magnitud 

de ~31.6 mil millones de pesos en el trienio. 

De éstos, se destinará un 32 por ciento para el progra

ma de inversión de Pemex y el 68 por ciento restante hacia 

otras actividades, de la manera siguiente: 

.. 

o 

Sector industrial (excluyendo Pemex), 16 por ciento; 

lo que hará posible que 1~ inversi6n pOblica en sec

tores como electricidad, siderurgia, fertilizantes y 

otras industrias básicas, crezca sustancialmente. 

Sector agropecuario y desarrollo rural, 25 por cien

to; lo que permitirá lograr un crecimiento de la in

versión pública del 22 por ciento real en pro~edío. 

Entendido como el ahorro corriente _de Pemex antes del pago de impues 
tos, que refleja, el monto de los recursos financieros disponibles -
para apoyar la inversión del sector público. 

•.. :s····l 
'.',/· 
.<' 



o 

Sector social, 24 por ci~nto; con una elevada pro

porción dedicada a la educación. 

Comunicaciones y transportes, 20 pqr ciento. 

10~ 

o Programas de inversión de los gobiernos de los esta

dos y municipios, 15 por ciento. 

Inst~umentos. Para lograr el incremento en la produc

ción planteado en el plan fue necesario que las actividades 

de exploración, que incluye los estudios geológicos de campo 
. ' 

y la perforación de pozos exploratorios, cuyo incremento fue 

de un 7 por ciento anual entre 1970 y 1976; se vieran dupli

cadas en el periodo 1977-1980, con la perforación de 330 p~ 

zos de exploración, habiéndose obtenido , para 1980, el 4f 

por ciento de éxito de pozos productivos. Asimismo, se pe~ 

foraron 997 pozos en desarrollo; alcanzando un 78.4 por 

ciento de éxito en promedio. 

El monto de las inversiones realizadas para el perío

do 1977-1981 alcanzó la cifra de 533,664 millones de pesos, 

lo cu~l representa el 30.74 por ciento en promedio anual de 

los egresos totales realizados durante el periodo. 

Los activos totales de la industria se incrementaron 

con una tasa media anual de 39.3 por ciento entre 1970 y 

!980, pasando de 27,032 millones de pesos a 74~ 1 256 millo-
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nes de pesos, respectivamente. 

La localización de los mantos petrolíferos más producti 

Vos están en la zona de la plataforma marítima de.Campeche, 

destacando el campo denominado "Cantarel" por su producción 

de m¡s de un millón de barriles por día para 1981. 

Resultados. Los esfuerzos de· exploración realizados 

han colocado a M€xico en u~a situación p6r demás favorable, 

en cuanto a sus reservas de hidrocarburo~; para ·1981 -sep

tiembre- las reservas probadas ascendían a 72,000 millones 

de barriles 2º'· que junto con las reservas probables y las 

potenciales nos colocan en el 4° lugar en reservas de recur

sos petroleros a nivel mundial. 

Durante el período 1975 - 1980 el crecimiento de la pr~ 

ducción de crudo alcanzó una tasa promedio anual del 21 por 

ciento, logrando, en 1981, una prcrducción de 2,135 millones 

de barriles diarios en promedio, con lo ctial la.meta plante~ 

da dentro del plan se cumplía dos años antes de lo previsto. 

Para marzo de 1981 1 la cifra de producción alcanza los 2,550 

millones de barriles diarios. 

20/ José López Portillo, Quinto Informe de Gobierno. 
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EJ incremento de la producción entre 1975 y 1980 repre

senta ~n 240.8 por ciento, orientándose a la producción de 

produc:os petrol,feros o derivados del petróleo para consumo 

internj y destinándose los excedentes.a la exportación (VER 

CUADRO No. 11). 

El impuesto al ingreso en la estructura de los costos 

de la industria como proporción de las ventas, aumentó de un 

19.9 por ciento en 1975 a un 49.6 por ciento en 1980, y el 

total de los impuestos federales pagados en el per,odo 1977-

1980 alcanzaron la suma de 493,718 millones de pesos~..!/. 

Los ingresos tot~les registrados durante 1980 y 1981 a! 

ca~zaron la cifra de 1,365,336 millones de pesos. siendo que 

los impuestos pagados por Pemex al gobierno federal para el 

mismo período, fueron del orden de 397,600 millones de pe

sos, representando el 29.12 por ciento de los ingresos tota

les. ·con ello, la meta estimada en el plan se cubre en un 

62.7 por ciento, por lo que queda un remanente para el año 

de 1982, de un 37.23 por ciento. 

L~ capacidad de refinación de crudo y lfquidos del gas 

natural aumentó en 88 por ciento de 1975 a 1980, al pasar de 

785 mil barriles diarios a 1476 mil barriles diarios. Por 

?J./ Petr61eos.Mexicanos, S.A •• Memoria de Labores, varios anos. 
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otra parte, la producción de refinados se incrementó en 11.2 

por ciento anual promedio durante el mismo periodo. 

· El nivel de utilización de la planta productiva mostró 

un descenso entre 1975 y 1980, al pasar del 85.7 por ciento 
..... "'\~ 

.al 77.5 por ciento, lo cual no obedece a que las plantas in2_ .. 
taladas hayan bajado su productividad; debiindose a la incor 

poración de la refinería de Cadereyta, en 1980, con lo que 

la capacidad instalada aumentó, no asi la productividad ya 

que .la planta mencionada requiere de un período de aprendiz.<!_ 

je y maduración para aprovechar plenamente· sus instalaciones. 

La explotación de petróleo crudo produce un energético 

importante que es el gas natural. cuya producción creció en 

un 19 por ciento promedio entri 1975 y 1980, alcanzando un 

volumen de 2,696 millones de pies cúbicos para el último año. 

Existen otras fuentes de obtención de gas natural, que 

junto con la extracción de gas asociado, alcanzaron una pr~ 

ducción bruta de 3,568.1 millones de pies cúbicos diarios 

para 1980. 

Una de las finalidades de explotación de este energéti

co es el incremento de su utilización en la industria y para 

~llo se construyó el gaseoducto Cactus-Monterrey con una lon 

gitud de 1,225 km;, con una inversión de 16,000 millones de 
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d6lares (22.8054 pesos por d6lar), con lo cual "se aprove~h~ 

rá el gas asociado de los campos del sureste en la mayor pa~ 

te de las ciudades industriales del pais 11221, apoyando así la 

creaéión de nuevos polos de desarroll~ propuestos en el Plán 

de Desarrollo Industrial. 

La capacidad de refinación de crudo y líquidos del gas 

aument6 en 88 por ciento de 1975 a 1980 pasando de 785 mil b~ 

rriles diarios a 1,476 mil barriles para 1980, aumentindose 

la producc"ión de refinados en un 11.2 por ciento anual prom~ 

dio para.el mismo período. 

La balanza petrolera a partir de 1975 tiene un saldo p~ 

sitivo, manteniendo un ritmo creciente y acelerado hasta 1981. 

Con la exportación de petróleo crudo se han captado divisas 

con un monto de 596,995 millones de pesos durante 1980 y 

1981!~/, permitiendo, además, la oportunidad de establecer 

re1.aciones comerciales con los pafses en los que se distribu

ye. como: Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Yugosla

via, Japón e Isr!el, entre otros. 

La e~plotac1ón petrolera apoya el fortalecimiento de la 

pol ftica de ordenamiento territorial de la activtdad económ! 

·'l2/ Informe anual del Director de Pemex, 1978 y 1979. 

'!1J Petroleos Mexicanos. S.A~· Memoria de Labores, 1980 y 1981. 
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ca mediante el efecto dinámico que provoca en los lugares en 

donde se lleva a cabo. financiando, a su vez. tales desarro-

llos mediante el otorgamiento de precios diferenciales en 

gas y combustóleos, de acuerdo a los lineamientos propuestos 

en el Plan de Desarrollo Industrial. 

Industria 

~etiv..E.2_. Los objetivos de la política industrial se 

enmarcqn ~entro del Plan Global con la finalidad de crear la 

estructura suficiente y necesaria para alcanzar la última de 

.1.as tres etapas_:/ por las que atravesaría la econom'ia a par

tir de 1977. 

Tales objetivos son: 

0 Reorientar la producción hacia bienes de consumo bá

sico, particularmente los •ltrnentos, que son el sus

tento real de una remuneración adecuada ~el trabajo. 

0 Desarrolfar ramas de alta productiviad, capaces de e~ 

por_tar y sustituir importaciones de manera eficiente. 

0 Inte~rar mejor la estructura industrial para aprove-

~. Recuperación,· consolidación y desarrollo alto y sostenido. 
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ch~r, en mayor medida, los recursos naturales y huma

nos del pafs y para desarrollar ramas como las produc

toras de maquinaria y equipo. 

0 Desee-centrar territorialmente la actividad económica 
-...... 

acore:::: con los p1~opósitos de desarróllo regional, ex-
•· 

plota~ión de recursos naturales y exportación, orien-
-

tandc las inversiones hacia las costas y las fronteras 

para que puedan convertirse en alternativas viables a 

los ~r-andes centros industriales del país. 

0 Equi 1 i brar las estructuras del mercado atacando 1 as . 
tend~ncias a la concentración ol1gopólica en las in-

dustrias más dinámicas y articulando a la gran empre

sa c~n la pequeña y la mediana. 

0 Aumentar la.eficiencia y eficacia de la pro¿ucción in 

dustrial, evitando las diferencias excesivas entre 

los precios internos y los que rigen en el exterior, 

as{ como integrando selectivamente la industria na-
• 

cional. 

0 Diversificar las exportaciones mediante el desarrollo 

de ramas que tengan capacidad de exportar una propor

ción significativa de su producción y combinar este 

esfuerzo ~on la selecci6n adecuada de las importaclo-
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nes reemplazables para que, en ramas como )as de bie

nes de capital y la quimica, entre otras selecciona

das, disminuya proporcionalmente el saldo negativo en 

la cuenta de comercio exterior, sin que esto implique . . 
una politica cuya meta sea dejar de importar, sino 

aprovechar la disponibilidad de recursos del pais y 

la evolución de los mercados internacionales. 

0 Avanzar hacia la autodeterminación tecnológica a tra

vfis del desarrollo de tecnologias propias, congruen

. , tes con la dotación de factores y la modificación de 

aquellas que, estando disponibles a nivel mundial, 

puedan adaptarse a las condiciones del país. 

Para la consecución de estos objetivos se tiene previs

to el crecimiento de las diferentes áreas que conforman el 

sector, de la manera siguiente: 

º Industria de bienes socialmente necesarios, 8.0 por 

ciento. 
0 Industria de bienes de capital, 13.5 por ciento. 

0 Minería, 6.8 por ciento. 

0 Industria de la construcción, 11.1 por.ciento. 

0 Industria eléctrica, 10.7 por ciento. 
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_!_~-·~ _m_e n to s . E l e j e d e 1 a e s t r a t e g i a i n d u s t r i a 1 e s e l 

potencial financiero que brindan los recursos derivados de 

la export.aci6n de hidrocarburos, lo que le permitiri al país 

una mayor autodeterminaci6n para la canalizaci6n de sus re-

cursos. El crecimiento de la industria paraestatal se con~ 

vierte en un mecanismo de apoyo al proporcionar, por un lado, 

garantía en la oferta de insumos básicos y, por otro, asegu-
-

rar la óe:rnanda de bienes de capital necesaria para el esta-

blecimiento y desarrollo de una capacidad suficiente en la 

fabricación local de estos.bienes. 

Mediante una política selectiva 'de estímulos fiscales, 

se busca reorientar el desarrollo industrial hacia la crea

ción de empleos, lá acumulación de capital, la· generación y 

el ahorrv de divisas, la desconcentración territorial de las 

activida¿e~ industriales, el fomento de la inversión, el im

pulso a la producción de bienes estratégicos, el impulso al 

desarrollo de la pequeña y mediana industrias, propiciar una 

mayor utilización de la capacidad instalada y fortalecer la 

balanza comercial del país. 

Paro el otorgamiento de tales estímulos, se coordinan 

las acciones con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y con 

el Programa ttacional de Empleo, considerindose tambi&n las 

nuevas inversiones para·la creación de nuevas empresas o la 

ampliación de la capacidad instalada. 



112 

La clasificación de actividades prioritarias por sector. 

se publicó en el Diario Oficial del 9 de marzo de 1979, refo!_ 

mSndose las categorías I y JI el 11 de septiembre de 1980, 

quedando como categoría I la Agroindustria y los 'Bienes de 

Capital y corno categoría. I I los_.fV.enes de Consumo no Durade

ro, Bienes de Con~umo Duradero y Bienes Intermedios. 

El establecimiento de zonas geográficas para la ejecu

ción del programa de estímulos fiscales se publicó en el 
. . 

Diarfo Oficial del 6 de marzo de 1979, elaborándose el esqu~ 

ma e~t~e la SEPAFIN y la SAHOP, respondiendo a los plantea

~ientos contenidos en el Plan Nacional d~ Desarrollo Urbano. 

considerando el fomento a las exportaciones, la disponibili

da~ de energéticos,.la existencia de agua y la infraestruct~ 

ra en vías de comunicación. 

En base a los criterios expuestos. se establecen tres 

zonas geográficas. 

ZONA I. D~estimulos preferenciales 

Prioridad I A. Incluye los puertos industriales y 

áreas circunvecinas de Coatzacoalcos •• Tampico 1 Sali

na Cruz y Lázaro Cárdenas. 

Prioridad I B. Abarca otras zonas costeras, ciuda-

des fronterizas y ciudades del interior de la Repú-
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blica consideradas como prioritarias-

ZONA JI. De prioridades Estatales. 

Las cuales fueron determinadas mediante convenios en-

tre el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las enti

dades interesadas~-~/. 

ZONA 111. De ordenamiento y regulaci6n. 

IIJ A. De crecimiento controlado, integrada por el 

D.F. y localidades co~urbanas. 

111 B. De consolidación, que incluye municipios aleda 

fios. 

Mediante la combinación de las actividades prioritarias 

y las zonas geográficas, se crearán zonas industriales de ma 

nera acelerada y en regiones estratégicas. Para ello, el 

programa de estfmulos fiscales cubre el monto d~ Ja inver

sión, el volumen del empleo generado por el monto de esa in

versión o por la creación de· nuevos turnos de trabajo y el 

valor d~ la maqu~naria adquirida cuando sea de fabricación 

nacional (VER CUADRO No. 11). 

-w · Diario Oficial, 31 .de enero de 1980. 
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Se ofrecen, además, precios diferenciales en el consumo 

de energ6ticos industriales y productos petroquimicos bási

cos, de la sig·uiente rnanera:.?2/ 

ZONA I-A. Podrán obtener ha~ta un 30 por ciento de bonl 
• ~ -·1":" 

ficación er:i. gas natural, combustóleo y electricidad 

las empresas que lleven a cabo nüevas instalaciones 

industriales, además de quedar exentas del pago de la 

euota por contratación de energia el~ctrica. 

ZONA I-B. En los municipios que correspondan a los Es

tados de Tabasco y Chiapas, se 1 es. otorgará el 30 por 

ciento de bonificación sobre el precio de dos de los 

cuatro productos considerados. En los municipios por 

los que atraviesa la red nacional de gas, 15 por cie~ 

to de bonificación sobre este energético. En los mu~ 

nicipios sin suministro de gas natural, 10 por ciento 

de bonificac~ón en la~ compras de combustóleo. De 

los dos últimos, quedan exceptuados los municipios de 

las zonas.fronterizas. 

Para el fomento industrial en las franjas fronterizas y 

zonas 'libres del pais!Y, se podrá otorgar una reducción has 

25/ Plan Nacional de Desarrollo Industrial 1979-1982, Vol. lI, No. 25 
SEPAFIN. 

26/ Diario Oficial, 20 de octubre de 1978. 
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ta del 100 por ciento del impuesto general de importación que 

cause la compra de maquinaria, equipo y refacciones necesa

rias para realizar sus actividades. Se otorgará hasta un 100 

por ciento de reducción en el impuesto general de importación 

que cause la compra de materias primas, partes o piezas de 
_..._.~ 

ensamble e insumo~ o materiales auxiliares que se requieran 

en sus procesos industriales o de servicios, dependiendo del 

grado de integración que tengan, y siempre y cuando no exis

ta oferta nacional suficiente y competitiva; de acuerdo con 

la siguie~te tabla: 

. , 

GRADO DE INTEGRACION 

Del 30% a menos del 50% 
Del 50% a menos del 603 
Del 60% en adelante 

MONTO DEL ESTIMULO 

60% 
80% 

100% 

Para el desarrollo de la investigación tecnológica se 

conceden estfmulos.?Z./ a p~rsonas físicas o morales que se 

dediquen de.una manera exclusiva a este tipo de actividades 

en los s~guientes t~rminos: 

0 20 por ciento del monto de la inversión en maquina

ria y equipo. 

'!!.J Diario Oficial, 26 de novi(]llbre de 1980. 



º 100 por ciento del impuesto global de las empresas 

que resulte a su cargo. 

lló 

0 20 por ciento del monto de la inversión en la cons

trucción de edificios e instalaciones en donde reali-

cen sus actividades, siempre y cuando se ubiquen fue-

ra de la zona III-A. 

EJ estímulo a otorgar queda condicionado a que los bene

ficiarios reviertan en la propia empresa la utilidad gravable 

dentro del ejercicio siguiente, según el programa de inversio 

nes que autorice la S.H.C.P., previ~ dictamen de la SEPAFIN. 

los exportadores de productos manufacturados en el país, 

podrán obtener un estímulo fiscal equivalente a la carga fi~ 

cal indirecta que incida en el costo de sus productos a ex

portar. Asimismo, tendrán derecho a la devolución de los im 

puestos de importación causados por los insumos incluidos en 

el producto exportad~. 

Para obtener estos beneficios, el producto manufactura

do deberl estar jncluído en las listas de Fracciones Ar~nce

larias de la Tarifa del Impuesto General de Exportación con 

derecho a estímulo fisca1 281. 

28/i Diario Oficial• 7 de enero de 1980 y 8 de abril de 1980. 
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Dentro de la po11tica de Comercio Exterior, la adminis

tración en turno inicia un proceso de reforma que busca 

crear nuevas bases para instrumentar el Sistema Arancelario 

como protección a la industria nacional, en las que destaca: 

"vincular eficientemente la economia nacional con la interna 

cional; racionalizar la protección y las i~portaciones; fo-.. 
mentar las exportaciones"-~2/. Para ello, se sustituyó el pe.!:. 

mi~o de importación por el pago de arancel, ya que este Glti

mo se consolidar1a como el principal instrumento de protec

ción .a la· industria_:¡. 

. , 

En cuanto a mecanismos de financiamiento, el Estado cue~ . . 
ta con los fideicomisos instrumentados ~ través del Banco de 

México, S.A. y Nacional Financiera, S.A. 

Los fideicomisos administrados por el Banco de México, 

S.A. que inciden directamente en la industria son: El Fondo 

para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufactu

rados (FOMEX) y el Fondo de Equipamento Industrial (FONEI). 

los fideicomisos administrados por Nacional Financiera cu-
• 

bren dos áreas fundamentales: la financiera y la de asiste~ 

ch técnica. 

'gjJ Plan Global de Desarrollo 1980-1982, Op.cit. p¡g. 232 

A partir del mes de agosto de 1982, todas las importaciones reque
rfan permiso previo de importación en virtud del déficit observado 
en la balanza de pagos. 
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En el área financiera coordina recursos y actividades 

de los siguientes fideicomisos: Fondo de Garantia y Fomento 

a la Industria Pequena y Mediana (FOGAIN), Fondo Nacional de 

Estudios y Proyectos (FONEP), Fideicomiso de Conju~tos, Par

ques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales {FIDEIN) y 

el Fondo Nacional de Fomento Industrial {FOMIN). 

La acción en el campo de la asistencia técnica se lleva 

a cabo a trav~s de instituciones especia)izadas como el Cen

tro Nacional de Productividad (CENAPRO), el Fideicomiso de 

Informaci6n T~cnica {INFOTEC), el Instiiuto de Apoyo Técnico 
• '<' 

D '•' 

para el Financiamiento a la I_ndustria (IMITAC) y los Servi- .,. 

cios de Extensionismo Indus~rial del Programa de Apoyo Inte

gral a la Industria Peq~eñcf y Mediana (PAI). 

Re·sult"ados. En el periodo 1977-1981, la· producción in

dustrial creció a una tasa promedio de 8.3 por ciento~1 . 

Durante el periodo 1970-1980. la producción industrial 

duplicó prácticamente su capacidad, destacando algunas indu~ 

trias como el petróleo y petroquimica, energfa eléctrica y 

construcción!!!. 

l-0/ Banco de México, S.A. Informe Anual, varios años. 

31/ Banco de México, S.A. Infonne Anual, 1960, Pág. 58 

•· 

~ ·_ .'~· 
>' : .... : 

... 
?: . 

:· : ~· 
'.' :¡, 
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Energfa Eléctrica. La tasa de crecimiento en promedio 

anual del sector eléctrico fue del 8.7 por ciento~/, obser

vando un comportamiento regular durante los años de 1977 a 

1979. Durante 1980 la producción del sector.se vió afectada 

por fallas ocurridas en las plantas termoeléctricas y por el 

retraso del ciclo de lluvias, lo que hizo disminuir la gene

ración de energ]a en las plantas hidroeléctricas. 

Sin embargo, a finales de 1980 y para 1981 el incremen

to de la capacidad instalada aumentó en un 18 por ciento con 

el inicio de las actividadei de la nueva planta hidroeléctri 

ca de Chicoasen. 

Con ello se logró incrementar en un 22 por ciento la ca 

pacidad instalada con respecto a 1976, llegando a 17.l millo 

nes de kilovatios!ª-1 . 

Construcción. La industria de la construcción creció 

en promedio un 8.38 por ciento anua1!i/ durante 1977-1981. 

Dicho crecimiento es relevante en la medida en que el dina

mismo de la industria es especialmente importante dentro de 

la econom,a, por.el peso que la actividad ttene dentro de 

los gastos de inversión y por.~u gran capacidad de absorción 

32/ Banco de México, S.A., Infonne Anual, varios años. 

33/ José López Portillo, Quinto Infonne de Gobierno. 

~ .. s,nco de Méxfco., s.~.,. Informe Anual, varios aftos.-_ 
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de mano de obra. 

El comportamiento de la industria durante el periodo no 

fue .constante, ya que pas5 de una tasa del -2.1 por ciento en 

1977 a una del 14,1 a mitad del periodo, para terminar con un 

i ne remen to del 11 . 5 por c i en to -elr 1 9 81 • 

Esto se debe a diversos factores adversos que enfrent6, 

entre los· que destacan los problemas de transporte -principal

ment~. ferrocarriles- y la falta de abastecimiento interno de 

materiales .. 

Manufacturas. El desarrollo de la.índu~tria manufactu

rera alcanz6 una tasa promedio anual de 7.4 por ciento entre 

1977 y 1981. 

El comportamiento de esta industria es muy importante 

de~tro de la producci6n industrial total por lo que las ta

sas de crecimiento anual son semejantes. 

La industri·a mostr6 un fuerte impulso en 1 os primeros 

tres años, sin embargo, para 1980 se observa una desacelera

ción en el ritmo de crecimiento, originado, entre otras cau

sas, por el deficiente suministro de energ1a eléctrica duran 

te el segundo semestre del año. 
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La capacidad de producción de esta industria, de acuer

do con el indicador, muestra que se duplicó con respecto a 

1970351. 

Minería. La industria minera empieza a tener dinámica 

en su crecimiento a partir de 1977. La tasa promedio anual 

registrada entre 1977-1981 alcanza un 5.8 por ciento. 

Durante 1980 el crecimiento alcanzado es superior al re 

gistrado en los últimos di~z años 361, manteniendo un ritmo 

similar para 1981. 

c) Desarrollo Social 

Dentro de los objetivos que sostienen la estrategia de 

desarrollo, destaca, por su importancia, el carácter difere~ _ 

te que se pretende dar al marco económico, ya que deb~ ser

vir de sustento perdurable y cual!tativamente diferente, al 

derecho de alcanzar niveles mínimos de bienestar para toda 

la sociedad. 

El desarrollo que se plantea es sustancialmente difere~ 

te ya que "no queremos el consumismo como forma de vida. No 

~ Banco de·México, S.A. 1 Infonne Anual 1981, Pág. 60. 

~ Banco de México, S.A., Informe Anual, varios aftos. 
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queremos la explotación ni la enajenación. No queremos crear 

un país en el que el hombre esté al servicio de la economía. 

viva en la marginación, en la injusticia y sujeto a los capr! 

chos del Estado"~/. 

En esa concepción, la justicia económica, se aprecia 

sólo como una parte de la justicia social, ya que no basta 

con mejorar los ingresos, ni con garantizar empleo para todos 

si no se desarrollan, a su vez, los mecanismos y las institu

ciones que permitan la participación de todos en las decisio

nes colectivas, en lo político y en lo social. 

Por ello, la reorientación de la estrategia es en cuanto 

a los objetivos directos a que servirá, un cambio de rumbo 

(autosuficiencia financiera, pluralismo político, desarrollo 

sostenido, etc.); as• como en los fines q~e persigue (creci

miento económico), convirtiendo el desarrollo.económico en 

un desarrollo social. 

Para llevar a cabo esta estrategia se delinearon veinti 

d5s políticas básicas que la llevar•an a efecto, ya que su-

1)<0.ne la .utilización coordinada de todos los instrumentos a 

~lspositi6fi.del sector pGblico, mismas que pueden consultar

s~ en el Programa Nacional de Empleo 1980 - 1982. 

-----·------ ---------
=77.J Programa Nacional de Empleo 1980-1982, Secretaria del Trabajo y 

Previsf6n Social, Pág. 7. 
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Así, "las polfticas b5sicas que integran la estrategia 

del Plan propugnan la configuración de una sociedad laborio

sa, en la cual las oportunidades de empleo respondan a la d~ 

manda, en términos cuantitativa y cualitativamente satisfac

torios { ••• ). La mayor inversión hace posible la creación 

de un número mayor de empleos; 1aY>explotaci6n de hicrocarbu

ros y el esfuerzo'1nterno de ahorros, aportan los recursos 

financieros indispensables para conseguirlo; la reducción del 

ritmo de inflación ·permite darle continuidad y permanencia al 

empleo, en tanto que la política de productividad eleva la .. 
calidad del mismo y contribuye también a su permanencia. En 

el mismo sentido, el crecimiento del sector agropecuario, l~ 

r'e.orientación del aparato productivo, el. abat.:miento relativo 

del endeudamiento, el fortalecimiento de la capacidad normati 

va y de gestión del Estado, así .como el perfeccionamiento de 

las empr~sas públicas son, en su conjunto. medidas que con

curren al claro propósito de crear mayores volúmenes de 

em~leo" 3ª'· 

Objetivos. Como punto d·e partida, entonces. destaca la 

generación de em~leos. de los cuales se crearán 2.2 millones 

durante el trienio 1980-1982, representando una tasa de cre

cimiento del 4.2 por ciento anual; lo que significa que el 

desempleo abierto. disminuirá de un 8 por ciento en 1977 a 

W Plan Global .de Desarrollo. 1980-1982. Op. cit. Pág. 158 



un S.S. por ciento en 1982. 

Ello conllevaría también el control y la coordinación 

de las políticas descritas, principalmente el control de la 

inflación, el financiamiento del desarrollo y la eliminación 

de subsidios para que el objetivo fundamental pueda cumplir

se, ya que sus metas son a mediano y.largo plazo. 

El desarrollo que se pJantea no es un desarrollo a cual 

quier precio, "sino uno cuyo ritmo~ si bi~n alto~ no ponga 

en p~ligro su permanencia y su equidad. Se b~sca un creci

miento apoyado en los sectores productores de bienes básicos, 

social y nacionalmente necesario~. dando prioridad en ellos 

a las actividades con mayor potencial para generar empleo 
. 39/ 

permanente y productivo"- . 

Se busca crear el sistema nacional de abasto, con 'la 

instalación de S,200 centros de distribución y abasto; ope

rar el programa de mejoramiento de la habitación, calculado 

en tres afios, para desarrollar aproximadamente 18,SOO accio

nes, beneficiando a 200,000 habitantes; construir 24 mil 100 

kilómetros de caminos rurales; introducir agua potable para 

15 millones de habitantes en zonas rurales; crear empleos 

permanentes en la tarea de reforestación para recuperar y re 

forestar ·1a4 mil Has. a través de ·cooperattvas, 

39/ Ibid. Pág. 147 
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Instrumentos. Los instrumentos para generar empleos, y 

con ello elevar el bienestar social, son indirectos ya que 

dependen del crecimiento de los sectores en los que, princi

palmente se ocupe la mano de obra. 

--·~ Por ello, las acciones del sector púb1ico que apoyarán 

la creación de empleos se dan de una manera sectorial, expli 

c~nd6 las estrategias y programas particulares para su logro . 

.. Agrope.f.Uario y Forestal 
... ~ 

Se plantea la. i ndi'rporaci ón de fuerza de trabajo med!a!l 
.,~ 

te la promoción de unidades organizadas· de tal forma que ge

neren una mayor utilización de mano de obra. 

Industrial 

Mediante el desarrollo de bienes de consumo básico, a 

trav~s de la peque~a y mediana industria y la capacitación· 

de la mano de obra, se pretende lograr un mayor uso de la 

capacidad instalada en diversas ramas que permitan el incr~ 

mento de la producción y el uso de mano de obra sin necesi-
. . 

dad de grandes inversiones. 
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Turismo 
.·· 

Es una actividad que requiere de una cantidad importante 

de mano de obra, se impulsará, por ello, la construcción de 

nuevos hoteles en· zonas regionales de una manera equilibrada . 

.. 
Comercio 

Se observa como un sector que absorbe la fuerza de tra

bajo que no puede ser captada por los demás sectores ya que, 

en ~uchos casos. ésta puede utilizarse con carácter de sub-

9cupación. 

Se pretende dar p~ioridad a la comercialización de pro

du~tos agropecuarios y pesqueros, dentro de un esquema· que 

utilice con mayor intensidad la fuerza de trabajo. 

En los sectores que 'tendrán mayor peso en la generación 

de empleos, destacan el agropecuario y forestal con 742 mil 

puestos (33.7%). el industrial con 497 mil (22.5%) y el de 

comercio con 344. mil (15 .6%} 401. 

Resultados~ El crecimiento de la población económica

mente activa de 1980 a 1981 registró un incremento del !.5 

-----· ----·-·-------· 
40/ Programa Nacional. de Empleo. Op. cit. Pág. 30, Los tres sectores 

suman el 72i aproximadamente de la generación total de empleos. 



por ciento, pasando de 19.524 millones a 20.207 millones de 

personas~.!/, 
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Durante los años de 1978, 1979, 1980 y 1981, se lograron 

crear 4 millones 258 mil~ nuevos puestos de trabajo, y auran

te el sexenio se disminuyó el indice de desempleo de un 8.1 

por ciento a un 4.5 por cientoi_g_/. 

Destacan por su participación en la·generaci6n de empleo 

el sector industrial con una tasa de crecfmient~ promedio 

anual de 5.5 por ciento, y el sector turismo que incrementó 

su población ocupada en u~ 30 por ciento durante el periodo 43 ( 

Se generaron además, gracias al aumento de los recursos 

asignados, 2,024 unidades médicas rurales, 62 hospitales de 

campo, 276 almacenes regionales que ab~stecen a 12,000 tien

das del campo, 2,300 sistemas nuevos de agua potable y.800 

rehabilitados o ampliados, 18 1 539 ~ilómetros de caminos rur~ 

les nu~vos y la organización de 2 1 000 cooperativas que recu

peraron 350,000 Has. para su reforestación441. 

W J.L.P. Sexto. Informe de Gobierno, Anexo III Histórico 1982, 
Pág. 886 (Población económicamente activa: Personas de 12 años 
o mis. que en el periodo de referencia estaban ocupadas o buscaban 
empleo). 

42/ J.L.P. Sexto Infonne de Gobierno. Informe complementario, Pág. 
392. 

43/ Ibid. 

W J.l.P. ~exto. Infonne de Gobierno. 1982. 
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Atendiendo también al objetivo de garantizar mínimos de 

bienestar, principalmente a la población marginada, campesi

na y obrera; el total de subsidios que se otorgaron durante 

1980 y 1981 fueron del orden de 613,000 millones, 16 por 

ciento del PIS y 35 por ciento del presupuesto; y de 813,000 

millones, 15 por ciento del PIB y 31 por ci~nto del presu

puesto!§./, 

En materia de Educación, se proporciona ya educación 

primaria a todos los nJfios mexicanos, y secundaria al 90 por 

ciento de los egresados de ~rimaria. Se crearon también 206 

centros de estudios tecnol6gicos, llegando a 220 que atien

den una población de 120,000 alumnos. 

En materia de capacitación para el trabajo se crearon 

83,350 comisiones mixtas que han capacitado a 2.641 millones 

de trabajadores. 

Para 1982, el 85 por ciento de la población cuenta con 

servicios médicos (aprox. 60 millones de personas) 46 1. 

Si bien es cierto que con los resultados se cumplieron, 

hasta 1981, con lo que se planteó como objetivos, de manera 

general, también es cierto que para 1982, a partir del mes 

45/ J,L.P. V y VI Infonnes de Gobierno. 

46/ J.L.P. VI Informe de Gobierno. 



de febrero, la economía· empezó a resentir los efectos que ha 

bían provocado los instrumentos b~sicos que generaron su 

auge. 

De ello pueden dar fe las cambiantes decisiones de la 

política económica, principalmente la del gasto pGblico, y 

sus medios para financiarlo; la de importaciones y la de ex

portación petrolera. 

Primeramente, y durante el año de 1981, se declara una 

reducción de emergencia en el presupuesto pGblico de egresos 

del 4 por ciento, ello debido al cambiante mercado de expor

tación del petróleo que generó una disminución en el precio 

de venta del barril de crudo. Tal reducción podíá repercu-

tir de dos formas: primero, reducir el gasto corriente a 

través del empleo y de obras de beneficio social; segunda, 

considerarse como una medida antiinflacionaria y que pesaría 

sobre las futuras proposiciones presupuestarias. 

Sin embargo, el presupuesto de egresos de 1g81 fue reb~ 

sado y no reducido, en un 18.4 por ciento. O sea, que de 

los 2,3~2.700.0 millones de pe~os presupuestados, no se red~ 

jo el 4 por ciento equivalente a 93,308~0 millones de pesos, 

ejerciéndose en realidad 2,761,800.0 millones de pesos11/. 

47/ Uro más Uno, 7 de octubre de 1982. 
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El presupuesto de egresos de 1980 tambiin fue rebasado 

en un 14.1 por ciento ya que se ejerció 1,858,776 millones 

de pesos, que representa un 55 por ciento más de lo ejercido 

en 1979481 . 

El Gobierno opt6 por un esquema de desarrollo a través 

del aumento dei gasto, que crea una necesidad de financiarlo, 

ya que con sus ingresos brutos no es posible cumplir con las 

asignaciones presupuestadas .(VER CUADRO No. 12). 

·El financiamiento del gasto pGblico se lleva a cabo a 

través del aumento del medio circulante, el aumento de los 

impuestos y el aumento de la deuda externa e interna. 

Esta política origina un aumento en la demanda de bienes 

y servicios, la cual al no poder ser satisfecha genera, junto 

con otros aspectos, un fenómeno conocido como inflación, el 

cual va en perjuicio directo de la población. Por ejemplo: 

de 1977 a 1980 los precios al consumidor se elevaron en un 

118,4 por ciento49 / lo que da idea de la disminución del po-

·der adquisitivo per cápita que ha sufrido nuestra sociedad. 

"La política del gasto se inscribe, dentro de los obj~~ 

tivos, acciones y el manejo de los instrumentos de política 

~8/ J.L.P. Quinto Informe de Gobierno 

~9/ Banco de México, S.A., Informe Anual, varios años. 
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económica. ( •.• ). Dentro de esos instrumentos destaca el 

GASTO PUBLICO, como elemento fundamental del Plan. el cual 

constituye un factor clave para alcanzar los grandes objeti-. 

vos nacionales, ya que es uno de los más activos y.eficaces 

instrumentos para orientar y ordenar el proceso de desarro

llo económico y socia1 11501. 

La causa principal de la inflición, entonces. fue el 

aumento sustancial del gast~ pQblico que generó un aumento de 

la demanda si~ que el sector productivo ~aciona1· lo pudiera 

enfrentar. 

El gasto del sector pGblico se increment6-de 1977 a 

1981 de la siguiente manera: 

~ Plan Global de Desarrollo 1980-1982 0 Op. cit. Pág. 178. 
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1977* 

1978* 

1979** 

1980'*'* 

1981 ** 

M O N T O 
(mill. de pesos) 

686.558.4 

926,034.2 
1/ 1,267,000.0-

1, 8 58, 77 6. o.?.I 
2,761,800.0 

' 

4?.. 1 

34.9 

36.8 
46.7y 

48.5 

* Información sobre gasto público 1969-1978, SPP, 1980 

** J.L.P. Informe de gobierno, ~arios anos 
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El presupuesto origi·nal definido en el informe de 1979 
fue de 1,124 1 300.0 millones de pesos. La. cifra se to~! 
del informe de 1980. . · 

El monto se toma del informe de 1981. 

En el informe de 1981 se menciona un incremento del SE 
por ciento respecto al gasto de 1979. lo cual indica 
que el monto real de 1979 fue de 1,199 1 210.3 millones 
de pesos. Nos apegamos a las cifras p~blicadas. 

Del cuadro se desprende un crecimiento.anual promedio 

del 41.8 por ciento del gasto. mientras que el rnedio circu

lante crecía, en el mismo período a una tasa anual promedio 

superior al 30 por ciento y la deuda pública crecía en un 

231.0 por ciento, pasando de 22,912 millones de d61ares a 

52,961 millones de dólares.(VER CUADRO No. 121. 

Dentro de este proceso de crecimiento, se generan con

tradicciones, cuyo origen es el exceso de demanda, como la 

escasez de materias primas que limitan la producción, cue-
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llos de botella, principalmente en el sector de transportes, y 

presiones devaluatorias por la excesiva dependencia del ex

terior. 

Esta dependencia fue originada por la colocación de ca-

pitales nacionales en el extranjero, tanto en cuentas banca

rias (14,000 millones de dólares), como en bienes inmuebles 

(8,500 millones de dólares por concepto de enganches y abo

nos)§.1/, pudiendo estimar que de 1979 a agosto de H82, la 

salida de capital alcan~a, "por lo menos· 22,000 millones de 

dólares 11531. 

Además, las cuentas bancarias nacionales registraron 

cuentas en dólares por 12,000 millones, con lo cual, y por 

las obligaciones de pago contraídas en la adquisición de bi~ 

nes inmuebles, se llega a la cifra de 54,000 millones de dó

lares g¡ 

Estas cifras son pasivos no registrados, que junto con 

las necesidades, del sector público y privado, de divisas p~ 

51/ J.L.P. Sexto Informe de Gobierno, 1982°. 

52/ Ibid. 

~! Ibid. (Las obligaciones de pago se calculan en 20,000 millones de 
dólares). 
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ra pagar importaciones y deudas, condujeron a captar mayor 

crédito externo para tener divisas con que afrontar esos com

promisos. 

El problema del endeudamiento del sector pGblico recae 

en el sostenimiento de las empr·efas paraes-tatales, principal

mente en Petróle¿·s r:exicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de 

Electricidad ( C.F.E.). Estas dos empresas ostentan el mayor 

peso en el monto total de los cr6ditos obtenidos por el con

junt9 de .empresas paraestatales. 

Del saldo total (957,506 millones de pesos), PEMEX y la 

C.F.E. tienen el 77.6 por ciento, corr&s~ondfendo a la nrime-
5tt/ ra el 49.8 por ciento y a la segunda el 27º8 por ciento-...:... . 

... 
Del servicio de la deuda (335.538 millones de pesos)~ 

PEMEX paga el 59.4 por ciento y la C.F.E. el 17.4 por ciento, 
"5 5/ representando el 76.8 por ciento del total-·-. 

De manera global, las empresas paraestatales rec1bieron 

801.139 millones de pesos y gastaron 1,127.994 millones, lo 

que señala un déficit de 326.885 millones de pesos que repr~ 

senta el 11.8 por ciento del gasto público en 1981 y el 54.6 
. '56/ del total del déficit de la Federación~. 

S4/ Revista Proceso. No. 304, 30 de agosto d;:- 1982, Pág. 13 

551 Ibid. 
St/ Jbid. 
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El resultado es inflacionario porque genera aumento en 

los costos por escasez de créditos en moneda nacional y re

percute en la competitividad de manufactura de productos na

cionales ya que es preferible adquirirlos en el exterior, h~ 

ciendo inGtil el control de las importaciones con licencias 

y aranceles, asi como los estimulos a la exportaci6n. 

E 1 ser vi ·c i o de 1 a deuda externa con re 1 a c i ó n a l a ex p o!. 

tación de bienes y servicios alcanzó un promedio de 41 por 

ciento en los años de 1979 a 1981 (VER CUADRO No. Ú), el · 

défi~it de la balanza de pagos pasó de 1,596 millones de d6-

lares en 1977 a 11,705 millones de dólares en 1981 (VER CUA

DRO No. 14), la balanza comercial registra un saldo negativo 

para 1981 de 3,725 millones de dólares, siendo· el crecimien

to de las importaciones entr~ 1979 y 1981 del 41.1 por cien

to en promedio. 

A lo último habría que añadi~ que el peso de las expo!_ 

taciones de petróleo en los últimos tres.años representan 

el 46.5;67.8 y 79.9 por ciento,respectivament~ 571 , lo que i!!_ 

dica que las exportaciones tradicionales de México han perdi 

do peso en la composición del total, basta con ver la balan~ 

za comercial de productos agropecuarios para ejemplificar 

ese fenómeno, la cual muestra un saldo negativo a partir de 

57/ J.L.P. Sexto Infonne de Gobierno, Anexo I-Estadfstico, Pág. 519 
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1980.§._fY. 
.·· 

Por lo antes expuesto. el instrumento principal en que 

'se apoya el nuevo esquema del desarro~lo. no· está respaldado 

pl~namente y lo que se pidió prestado para su ejercicio,de 

algún lado se tendrá que sacar para pagarlo. El presupuesto 

se descuidó y ni con los ingresos que generó el petróleo se 

pudo mantener en un ritmo adecuado. 

Se puede entonces presumir que lo que ingresó de divi

sas por parte del petróleo, se egresó en divisas para pagar, 

no la deuda, ya que ésta siguió creciendo; sino para pagar 

1 os intereses que generó .. · · 

Se puede explicar que la política de presupuesto, la de 

medio circulante, la fiscal y la de deuda, sirvieron para un 

fin específico: impulsar la actividad económica y generar 

mayor número de empleos, a partir de los cuales se brindarta 

justicia social por la obtención de un trabajo estable y re-

munerativo. 

Si11 embargo, la política fiscal que podía ayudar a lo

grar justicia social en gran medida, no se utilizó en ese 

sentido y simplemente se adecu6 para gravar, por impuestos 

~ Examen de la Situación Económica de México, Banco Nacional de Mé
xico,· S.A., enero de 1981, Plg. 40 ......... --------~ 

:.; 

. ,¡ 

.·.¡ 



indirectos de una manera igual a quien n6 tiene las mismas 

posibilidades. 

13i 

La aparición del LV.A. en 1980 conduce. a todos los co!]_ 

sumidores a pagar un impuesto en las ~ismas condiciones, 

siendo que de tales consumidores, la gran m~yoria no reciben 

un ingreso suriciente para satisfacer sus necesidades y los 

q u e res ta n s 'i t i e ne n d e s o b r a c o n q u e~ h a c e r l o . 

La relac~ón impuestos entre el producto interno bruto 

representa para 1977-1979 un 13.0 por ciento en promedio, 

mientras que la relación con los ingresos totales del Gobie~ 

no Federal para el mismo período representa un 303.3 por 

ciento en promedio. 

Es muy posible que los logros alcanzados durante el se

xenio se paguen con creces en el sexenio que entra, muestra 

de ello es ya la devaluación de 1982, el anuncio de nuevos 

desempleados desplegados en los periódicos durante mayo, ju

nio y julio del mismo aílo y, sobre todo, la desconfianza 

que generó la terminación, por segunda ocasión, de un sexe

nio con devaluación y elevadd deud~ externa. 
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11. CONCLUSIONES 

Destacar la importancia de elaborar planes que sirvan 

como marco general a la instrumentación de los mecanismos de 

política económica al alcance del Estado es, por sí mismo, 

un hecho trascendente. 

l. La elaboración de un plan como instrumento de la po-

1 itica. económica 1mplica involucrar a todos los sectores que 

par~jcipan dentro de la actividad económica de un país, para 

dirigirlos a un fin específico. Un plan económico sirve co

mo elemento causal para desarrollar y conducir a una socie

dad hacia mejores estadios de desarrolló. 

2. Es entonces que la pl~nificación juega un papel est~ 

1ar dentro del .contexto de la política económica, ya que se

fiala objetivos que deben cumplirse, instrumentos ton los que 

deben cumplirse los objétivos y estrategias a trav~s de las 

cuales se logrará desarrollar las fuerzas productivas y la 

sociedad. Por ello, la planificación económica es el instr~ . 
mento de la política económica que condiciona y dirige a los 

demás instrumentos hacia un objetivo definido. 

3. La elaboración de un plan económico debe ser el pun

to de partida para instrumentar los mecanismos de la políti

C• económica, originándose en una concepción definida del 
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objetivo central del desarrollo de una sociedad, y sustentá~ 

dose en di~gn6sticos reales de la economia que pe1·mitan, a 

partir de ellos, asignar objetivos particulares a los dife

rentes sectores, desarrollar los mecanismos ~decuados que 

pe~mitan obtener los objetivos particulares y elaborar la es

trategia general del modelo de desarrollo. 

4. Pese a que en México se tienen ya cinco décadas de 

estar hablando de planes, aún no se aplica la planificación 

como tal. Los planes siempre han sido indicativos, desarro

llando ciertos sectores, en particular los que presentan un 

problema de crisis, y nunca se ha logrado involucrar el sec

tor privado de una manera decisiva. 

5. La elaboraci6n del Plan Global de Desarrollo, reveló 

que la estructura actual del Gobierno no permitió que éste 

se desarrollara correctamente -de un objetivo global hacia 

las particularidades-, siendo evidente que deben cambiarse 

las condiciones existentes para su elaboración. Aunque es 

innegable el avance logrado entre el primer plan sexenal y 

el último, no se ha logrado desarrollar una metodología de 

elaboración aceptable que permita la configuración, revisión, 

coordinaci6n y cumplimiento de la elaboración de planes eco-. 

nómicos. 

6. Es presumible que aún no se entienda la diferencia 
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La estructura gubernamental actual, no permitió ejer

cer un control sobre las asignaciones de los recursos finan-
' cieros, aún con la creación de una Secretaría de Estado que 

vigilaría ese rubro. Es ~ntonces que la programación del 

presupuesto no está configurada ~e una forma eficiente. 

·•· 
9. La política económica en Mfixico, siempre ha estado a 

la sombra del poder político.y, por lo tanto, nunca ha podi

do condicionar el poder a trav~s de la política, siendo este 

hechg de ·manera contraria y permanente. Si el Estado se 

crea a partir de la lucha de clases, es claro que el Estado 

.~esponde a los intereses de su clase y, yor tanto. pone el . 
poder poli'tico al servicio de·sus inter"eses, utilizando la 

política económica. 

10. Por el decreto del 12 de julio de 1930 se creó la 

Ley Sobre Planeación General de la República, como conse

cuencia de las perturbaciones creadas por la gran depresión 

y que dejaban sentir sus efectos en México. Su objetivo 

era crear un 6r~ano que se encargara de la elaboración, vi

gilancia y ej~cución de un Plan Nacional que acelerara el 

desarrollo del pah. Actualmente se cuenta ya con una Se

cretaría de Estado que llevará a efecto tal propósito. 



11. Mfixico se ha caracterizado por ser un país exporta

dor de productos primarios cuyos antecedentes recaen en la 

minería, la agricultura y el petróleo. A partir de 1934 el 

desarrollo del país volteó sus ojos hacia los nacionales pa

ra girar, a partir de 1940, y desarrollar una industria a 

partir del sector primario. 
~ 

Si bien es cierto que el desarrollo econ5mico de Mixico 

fue muy .importante"a partir de entonces, es tambifin cierto 

que e? il .se descuidaron algunos sectores econ5micos: la 

agricultura y el sector externo. 

. . . 
12. la politica econ5mica se orientu en primera instan-

cia a dar auge aT sector agrícola a partir del Cardenismo, y 

poiteriormente a un desarrollo industrial. Estos hechos se 

enmarcaron, a partir de 1955, en un control de precios y es

tabilidad del tipo de cambio. 

Desde 1970, y ante las desigualdades generadas, la poli 

tica se inclina por el desarrollo económico vía el gasto pú

blico. A partir de 1976 se vigoriza esa política fundamen

t6ndola en el desarrollo petrolero que prometía a la naci5n 

autosufiencia financier~. 

13. La política económica en Mixico ha sido siempre pa~ 

cial, ya que en primera instancia fue una economía dirigida 
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hacia el exterior (porfiriato), seguidamente se reorientó 

hacia la creación de un mercado interno con un gran énfasis 

en la agricultura y posteriormente en la industria. 

En el se~undo per,odo se descuidó, por una parte el 

sector agr~cola y por otra la distribución de la riqueza. g!· 

nerando desequilibrios sociales que obligaron al país a re

plantear su modelo de desarrollo a partir dé la década de 

los setenta. 

Por lo expuesto anteriormente se puede proponer, para 

que se logre el fin que persigue la planificación económica. 

lo siguiente: 

l. Qu~ la planificación económica se adopte como medida 

organizacional del aparato productivo; lo que implic~ que 

la ingerencia del Estado sea mayo~, cuantitativa y cualitati

vamente, dentro de la economía para que realmente pueda pro

yectar el desarrollo de las fuerzas productivas. 

2. Que se generen los cambios estructurales necesarios 

dentro del gobierno para que hagan factibles los cambios es~ 

tructurales dentro de la economía en su conjunto. Dichos 

cambios, a nuestro juicio son: 
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a) Que se le dé fuerza real a la Secretaria de Program~ 

ción y Presupuesto para llevar a cabo la elaboración centra

lizada de planes que permitan orientar las actividades de 

las demSs Secretarias hacia un objetivo central. 

b) El sistema de gobierno debe cambiar, entendiendo a 

6ste como un gobierno de las rnayorias, con propósitos defini

dos en función de la sociedad, con libertad de oposición a 

las decisi~nes del Poder Ejecutivo y con representación de 

todos los sectores econ6micos en las decisiones importantes 

para el país . 

c) La Reforma Administrativa sí debe de reformar la ad

ministración y así evitar que los esfuerzos realizados sean 

estiriles, en la ~edida en que los puestos clave dentro de 

la misma son puestos políticos, por los que pasan hasta dos 

o tres personas durante un mismo sexenio. Para mejorar y 

racionalizar las funciones del sector público, es necesario 

un cambio de este tipo.ya que impediría la continua varia

ción de los trabajos a emprender en cada Secretaria, empre

sa u organismo que conforman la Administración Pública fede-

·ral. 

d) Que el sistema de información sea confiable y se evi 

te la danza de cifras entre las diferentes dependencias de 

1~ administración. Esto requiere de un esfuerzo totalizador 

~ra concentrar la información en una sola entidad y a tra-
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vés de ella, distribuirla hacia todos los sectores interesa

dos, de una manera confiable y oportuna, lo que permitiría 

tener una mejor visi6n en la toma de d~cisiones. 

3. El sector agropecuario debe enfocarse como un sector 

que sea capaz de generar explotaci6n a gran escala, a través 
~ 

de nuevos tipos organizacionales que realmente aprovechen 

técnicas modernas y mano de obra abundante. Siendo un sec

tor estratégico, juega un papel preponderante en el desarro

llo social y por ello debe entenderse como un bien nacional 

y no un bien particul~r. 

4. El sector industrial es el que le dá independenciá a 

la economía y significa el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales de los que se dispone. Por eso, los inte

reses de este sector deben agruparse dentro de los objetivos 

sociales, a través de la intervención del Estado en las in

dustrias básicas, la de alimentos, la farmacéutica, entre 

otras. 

Es necesario entonces la especialización y capacita

ci6n de las industrias que permitan romper el marco rígido 

del mercado exterior y revertir el desequitibrio de la balan 

za comercial, atacando diversos mercados y no estar supedit~ 

do a las variaciones de una o dos economías. 
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5. Trato especial se deberá dar a los capitales extra~ 

jeros para que, de ser aceptados, se inviertan en activida

des que apoyen e i~pulsen a la industria nacional, para lo 

cu~l se debe definir el alcance, volumen y orientación que 

debe tener su ingreso a nuestra economía. 

6. Todo elÍ~ dar& una mejor visión para decidir sobre 

las políticas de desarrollo que se implementen. La obten

ción de informact6n confiable y oportuna es el punto medular 

del .. Pro~eso de toma de decisiones. Es presumible que, de 

haber contado con información de toda la estructura económi

ca, las asignaciones efectuadas, en cuanto a subsidios, in

versiones, estí~ulos fiscales, etc., s~'hub1eran raciohaliz~ 

do y no cayeran en el absurdo de emitir moneda circulante 

para sobregirar el presupuest~ y pese a ello, seguir gastan

do y no tener otra alternativa que recurrir al endeudamiento. 
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iXPORTACION DE MERCANCIAS A ESTADOS UNIDOS, 1910-1~69 
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Cuadro No. 1 

A ¡¡ o T o T A L ESTADOS 
UN IDl'S 

1910 1911 293,754 2211, 4 98 76.4 

1932 - 1939 5,403,086 3,395,220 61. 9 

1940 - 194 g 16. 43 9' 3 3 5 13 • 2.5 o , 2 z 6 él O. 3 

1950 - ¡959±./ 73,421,555 47,530,769 

H60 196~.Y 128.232,342 76,4!;'0, 235 59.6 

l. A partir de 1953 se incluye la revaluación· calculada por el Banco de México, S.A. 
2. El total incluye la revalorización a rrecio cor.iercia.l, real izada por la Dirección 

General de Estadistica. 

Fuente: Nacional Firianciera, S.A.; La. Economía Mexicana en Cifras, México, D.F. 
1981. 

·-· , .. ... 



Cuadro No. 2 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 

PIB. INDUSTRIAL 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 

PlB. INDUSTRIAL 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 

PIB. INDUSTRIAL 

. 
PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL E INDUSTRIAL 1955-1969 

(Mi 11 o ne s 'de p.e sos de 1 9 6 O) 

1 9 5 5 % 1 9 5 6 % 1 9 5 7 % 1 9 5 8 % 1 9 5 9 % 

lll,671 8.4 119,306 6.8 128,343 7.6 135,169 5.3 139,212 3.0 

30,111 10.3 33,314 10.6 35,814 7.5 37,399 4.4 40,447 8.1 . 
~ 

1 9 6 o % 1 9 6 1 % 1 9 6 2 X i' 9 6 3 % l 9 6 4 % 

150,511 8.1 157.931 4.9 165,310 4.7 178,516 

1 

8.0 199,3!?0111.7 

43,933 8.6 46,244 5.3 48,783 5.5 53,587 9.8 61,980 

1 9 6 5 % 1 !:· 6 6 3 1 9 6 7 % 1 9 ~ 8 % 1 9 6 9 
.. , 

212,320 6.5 227,037 6. 9 241,272 6.3 260,901 8.1 277. 400 

66,508 7.3 72,909 9.6 79,274 8.7 87,167 10.0 94,362 . 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., La Economfa Mexicana en Cifras, 
México', 1981. 

15.6 

% 

6.3 

8.3 

-..,, ..., 



Cuadro No: 3 

1 

T O T A L 
·A 

AGRICULTURA 
.A 

1 

T O T A L 
.A 

AGRICULTURA 
A 

l 

T O T A L 
A 

AGRICULTURA 
A 

~RODUCTO INTERNO BRUTO D~L SECTOR PRIMARIO 1955-1970 
(mill~nes de pesos de 1960) 

9 5 5 l 9 5 6 l 9 5 7 l 9 5 8 l 9 5 9 l 9 6 o 

20,841 20,366 22,020 23,531 22,792 23,970 
9,2 - 2.3 8.1 6.9 - 3.1 5.2 

13,562 12, 779 13,977 15,189 14,036 14,790 
9.2 - 5.8 9.4 8.7 - 7.6 5.4 

9 6 2 l 9 6 3 l 9 6 4 l 9· 6 5 l 9 6 6 l 9 6 7 

25,339 26,663 28,669 30,222 30,740 31,583 
3.8 5.2 7. 5 5.4 l. 7 . 2. 7 

16. 187 16, 981 18,738 19,921 20,214 20,165 
6,8 4.9 10.3 6.3 l. 5 - 0.2 

9 6 9 l· 9 7 o 

32,912 34,535 
1.1 4.9 

20. 14 5 21,140 

- l. 7 4,9 
.. 

l 9 6 l 

24,416 
l. 9 

15,156 
2. 3 

l 9 6 8 

32. 558 
J:i 

20,489 
l. 6 

' 

rt1••t1l1•• fl•t•·l••ttn1 f"'tt1••1••·tPt·u.· '1 f\ • 1111 l't·ttttt1111Tn f11JJ•l•-•uo ·u•1 ., 1r1uo, lUU,. C) 



PREDIOS PRIVADOS CLASIFICADOS POR SU SUPERFICIE TOTAL 1970 

C1111dro No. 4 
- . -. '····~.,. - .. ' .. . .. ~_., .,. .. --.~ ... ·• -~ ~--.-- ... -·- -- . 

TAMAÑO DE LA PRO NUMERO DE PREDIOS SUPERFICIE EXPLOTADA 
PIEDAD (HAS.)- (EN MILES) ( % ) ~MILES DE HAS.) ( % ) 

Hasta 5 552 57.4 981 l. 4 
de 5.1 a 10- 102 11. 2 778 l. 1 
de 10.l a 25 102 11. 2 1.713 2.4 
de 25.1 a 50 60 6.6 2,262 3.2 
de 50.1 a 100 49 5.4 3,683 5.3 
de 100.1 a 200 32 3.5 4,765 6.8 
de 200.1 a 500 24 2.G 7,665 10 .• 9 
de 500.l a 1,000 9 l. o 6,457 9.2 
de 1,000.1 a s.ooo 8 0.9 18 .1 50 25.9 
de más de 5,000 2 0.2 23,690 33.8 

T O' T A L 910 100.0 70 ,144 100.0 

Fuente: Secretaria de Industria y Comercio, V Censos Agrícola
Ganadero y Ejidal, 1970, Méxi~o 1975, pp. 19-23; 



1 

1 

1 

INGRESOS DEL GOBIERNO FE~ERAL POR FUENTES 1 Y SU PARTICIPACION 
CON EL PIS DE 1955 A í979 (millones de pesos) 

Cuadro No. 5 1 9 5 5 1 9 5 6 l 9 5 7 1 9 5 8 

PIB 84,870 96,996 111,402 123,815 

1 NG RESO TOTAL 9,024 10,194 .. 10,870 13, 183 
IMPUESTOS 6,766 7,547 7, 4 18. 8,502 
OTROS INGRESOS 1, 11 o 1, 64 9 2,281 3,329 
EMPREST. '( FINANCIA. 1,148 998 1, 171 1,352 
INGRESOS DEL SECT. PARA ES. - - - - - - - - - - - -

% 10.6 10.5 9.7 10.6 

1 9 6 o 1 9 6 1 1 9 6 2 1 9 6 3 

PIB 150,511 163,265 176,030 195,983 
INGRESO TOTAL 19,458 19,941 20,393 19,704 

IMPUESTOS 10,187 1 o. !315 12,110 13,880 
OTROS INGRESOS 2,810 1. 5 50 1,849 1,900 
EMPREST, Y FINANCIA. 6,461 7,576 6. 4 3.9 3,924 
I NGflESOS OEL SECT. PARA ES. - - - - - - - - - - - -

~ 12. 9 12. 2 11. 6 1 o. l 

1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 

PIB 252,028 iao,090 306,317 339,145 
INGRESO TOTAL 64,283 66,619 79.459 85,278 

IMPUESTOS 17,015 20,815 24,426 28,37~ 
OTROS iNGRESOS 5,007, 3,646 3,022 3,589 
EMPREST. y FINANCIA. 13,759 8,794 13,069 10,929 
INGRESOS DEL SECT. PARAES. 2r.,5n2 33,364 1íl,942 42,384 

% 25.5 23.3 2 5. 9 2 5. 1 

1 9 5 9 

132. 659 
14,163 

9,093 
1,256 
3,8-14 
- - -
10.7 

1 9 6 4 

231 ,370 
28,976 
16,870 
2,220 
9,886 
- - -
12. 5 

1 9 6 9 

374,900 
97,509 
32,044 

4,101 
12,716 
48,648 

26.0 

• ' • lf 

1 

1 

. ' ... 



INGRESOS DEL GOBIERNO FEO.ERAL POR FUENTES 1 Y SU PARTICIPACION 

CON EL PIB DE 1955 A 1979 (millones de pesos) 

Cuadro No. 5 1 9 5 5 1 9 5 6 1 9 5 7 l 9 5 8 

PIB 84,370 96,996 111,402 123,815 

INGRESO TOTAL 9,024 lo, l 94 •. 10,870 13,183 
IMPUESTOS 6,766 7,547 7,418· 8,502 
OTROS INGRESOS 1 ,11 o . 1, 64 9 2,281 3. 329 
EMPREST, Y FINANCIA. 1,148 998 1,171 1,352 
INGRESOS DEL SECT. PARA ES. - - - - - - - - - - - -

% 10.6 10.5 9.7 10.6 

1 9 6 o l 9 6 l 1 9 6 2 l 9 6 3 

PIB 150,511 163,265 176,030 195,983 

INGRESO TOTAL 19,458 19, 941 20,398 19,704 
IMPUESTOS 10,187 10,815 12,110 13,880 
OTROS INGRESOS 2,810 1, 550' 1,849 1,900 
EMPREST, Y FINANCIA. 6,461 7,576 6 ,43·9 3,924 
INGRESOS DEL SECT. PARAES. - - - - - - - - - - - -

% 12.9 12.2 l l. 6 1o.1 

. 
l 9 6 5 l 9 6 6 l 9 6 7 l 9 6 a 

PIB 252,028 ;!80,090 306,317 339,145 

INGRESO TOTAL 64,283 66,619 79,459 85,273 
IMPUESTOS 17,015 20,815 24,426 28,37!5 
OTROS INGRESOS 5,007, 3,646 3,022 3,589 
EMPREST. Y FINANCIA. lJ,759 8. 7 94 13,069 10,929 
INGRESOS DEL SECT. PARAES. 28,5íl2 33,364 :in, 942 42,384 

% 25.5 23.3 25.9 25. 1 

1 9 5 9 

132,669 
14,163 

9,093 1 

1,256 1 
3' 8·14 ' - - - i 
10.7 

1 9 6 4 

231 ,370 1 
1 

28,976 ' 16,870 
1 2,220 

9,886 
- - -
12.5 

1 9 6 9 

374,900 
97,509 
32,044 
4,101 

12,716 
48,648 

26.0 

, f ~ lf 1 



l 9 7 o 1 9 7 1 l 9 7 2 1 9 7 3 

PIB 418.700 45.2.400 512,300 619,600 
INGRESO TOTAL 109,064 120,549 1413.445 205,661 

IMPUESTOS 36,645 39,944 48,383 61.552 
OTROS INGRESOS 4,722 4,606 5.908 7,693 
EMPREST. Y FINANCIA: 10,725 10,324. 22,333 33,682 
INGRESOS DEL SECT. PARAES. 56. 972 65,675: 71,821 102,734 

% 26.0 26.6 29.0· ' 33.Z 

1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 

PIB 988.300 1.22a.ooo 1,674.700 2.122.aoo 
INGRESO TOTAL 403,615 528,451 734,180 SS0,647 

IMPUESTOS 123,706 150,329 218,383 290,933 
OTROS INGRESOS 8,795 12,928 ·13.852 18.634 
EMPREST. Y FINANCIA. 70,548 123,557 127,487 144,713 
INGRESOS DEL SECT. PARAES. 200,566 241,637 374,458 496,317 

% 40.8 43.0 43.8 44.8 

1 9 8 o 1 9 8 1 

PIB 3,760,JOOp. 3,985,918p.: 
INGRESO 'TOTAL 1,180,543a l,5~1~1~8a p. 

. 
IMPUESTOS - - -OTROS INGRESOS - - -EMPREST. Y FINANéIA. - - - - - -INGRESOS DEL SEC. PARAES. - - - - - -

% 31. 4 39.7 

Fuente: Nacional Financiera. S.A., ta Economia Nacional en Cifras, 1981. 
1.- Ingresos efectivos . . .. . .... · · 
a~- J.L,P., Sexto Infonne de Gobierno, Anexo Estadfstico-Histórico, p&g. Z03 
p. - Cifras preliminares . 

l 9 7 4 

813,700 
'.281,626 

87,9!11 
6' 151 

41,005 
14C,489 

34.6 

1 9 7 9 

Z,767.000 
1,124,269 

341. 977 
1 5. 904 

213,820 
552,568 
40.6 

.... 
"' ... 



e o M E R e I o E X T E R I O R 

(Millones de dólares) 

Cuadro No. 6 

1 9 7 o 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 

Importacion de 
mercancías 2,500.5 2,423.6 2,963.7 4,165:7 6,545.1 7,128.8 

Exportación de 
mercancías * 1,289.6 1,365.6 1,666.4 2,071.7 2,853.2 3,062.4 

S A L O O -1,038.7 -889.9 -1,095.7 -1,820.7 -3,295.5 -3,637.0 

~/ La exportación incluye revaluación. 

Fuente: Nacional Financiera, S.A., La Econom1a Mexicana.en 
Cifras~ M~xico, 1981. 

l 9 7 6 

6,679.7 

3,655.5 

-2,644.4 

..... 
rT> ... 



TURISMO y TRANSACCIONES FRONTERIZAS 

(Millones de dólares) 

Cuadro No. 7 

. 
l 9 7 o 1 9 7 l ~ 9 7 2 1 9 7 3 ,1 9 7 4 l 9 7 5 

-
Ingresos 1.465.1 1.637.1 1.875.3 2,250.5 2,491.8 2,724.8 

Turismo 415.0 461. o 562.6 724.2 842.0 800.l 

Transacciones 
fronterizas 1.050.1 1,176.l 1,312.7 1,526.3 1,649.8 1,924.7 

Egresos 1,019.6 '"1,068,9 1,198.7 1,406.7 1,644.2 2,034.6 

Turismo 191.4 201. o 259.7 303.0 391. 6 445.8 , 

Transaccionés N~· 

fronterizas 828.2 867.9 939.0 1,103.7 1,252.6 1,588.8 

S A L D o 455.5 568.2 676.6 842.B 847.6 690.2 

.Fuente.: Banco de.M~xico, S.A., Indicadores· económicos, vari~s 
. años. 

l 9 7 6 

3.102.1 

835.6 

2,266.5 

2,270.0 

423.1 

1,846.9 

832.1 

..... 
°' ,,. 
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INVERSION PUBLICA FEDERAL TOTAL Y SU RELACION CON EL PIB 
(millones de pesos) 

1 9 7 O • 1 9 B O 

Cuadro No. a 

1 9 7 o 
' 

PIB* 418,700 
INVER5ION TOTAL 29,205 
RELÁCION 1.0 

1 9 7 6 

PIB* 1,22a,ooo 
INV'ERS ION TOTAL 
RELAC ION 

p. 
• 

cifras preliminares 
a precios c~rri~ntes 

lOa,611 
a.a 

1 9 7 1 

452,400 
22,398 
4.9 

1 .9 7 7· 

1,674,700 
140,102 
10.2 

1 9 7 z 1; 9 .7 3 l 9 7 4 

512,300 619,600 813,700 
33,29a 49,838 64,813 
6.5 8.0 a.o 

i 9 1 a 1 9 7 9 1 ~ 8 o p. 

2,122,800 '2,767,000 3,760,300 
217,382 303,455 478, 557 

10.2 11.1 12.7 

Fuente: J.L.P. Sexto Informe de Gobierno. Anexo III-InversJones y 
Anexo I-Estad~stico, 1982, 

.. 

1 9 7 5 

988,300 
95.767 

9.7 

-,.. ... 

1 
! 

.. 

1 



INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

Cuadro No. 9 -- -· 
A Ñ o s INDic;ES INCREMENTO .. PORCENTUAL 

196S 100.0 

1970 108.7 4.6 

1971 114 .6 5.4 

1972 120.3 5.0 

1!173 134.8 12.0 

1974 166.8 23.7 

1975 193.1 15.8 

1976 22ii.2 16.0 

· Fue11te: Indicadores económicos; Banco de 
México, S.A. 

167 



INVERSION PUBLICA FEDERA~. EJERCIDA (Por clasificaci6n Funcional) 

1980 - 1981 {Millones de pesos) 

Cuadro No. 10 
1 9 8 o 

AGROPECUARIO Y FORESTAL 73,031 .7 

Fomento y Reglamentación 63,487.4 
Producción Agro. y Forestal 3,220.7 
Pr.ogr. Inv. Pub. para el De 
sarrollo Rura) - 6,323.6 

PESCA 3,831.2 

INDUSTRIAL 221,744.l 

Fomento y Reglamentación 407.3 
Energéticos y Explotación de 
Recursos no renovables 195,451.7 
Producción Manufacturera 25,885.l 

% 

15.0 

o.a 
45.6 

COMERCIO 

TURISMO 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

3,5!!4.7 0.7 

3,012.5. 0.6 

58,586.l 12.1 

SALUD Y SEGURIDAD ~OCIAL 

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA y· 
TECNOLOGIA 

46,787.1 9.6 

16,050.6 3.3 

17,769.6 3.7 

1 9 8 1 

98,876.3 

80,358.5 
4~653.3 

13,864.5 

6,074.3 

375,296.6 

345.0 

330.279.8 
44,671.8 

5,417.2 

3,694.9 

103,874.3 

53,684.3 

35,278.l 

27,757.9 

13.0 

o.a 
49.5 

0.7 

0.5 

13.7 

7.1 

4.6 

3.7 

.:,'• 

T O T A L 

171,908.0 

143,845.9 
7,874.0 

20,188.1 

9,905.5 

597,040.7 

752.0 

1 525,731.5 
~! 70,556.9 

9,001.9 

6,707.4 

162,460,4 

100,471.4 

51. 328. 7 

45,527.5 

13. 8 1 
11. 5 
0.6 

l. 6 

0.8 

48.0 

o. 1 

42.2 
5.7 

0.7 

0.5 

13.0 

8.1 

4.1 

3.8 

••• # ~ 
00 



INVERSION PUBLICA FEDERA( ,EJERCIDA (Por clasif1cac16n Funcional) . 
1980 - 1981 '(Millones de pesos) 

l 9 8 o % 1 9 8 1 % T O T A L 

LABORAL 998.0 
.. 

0.2 697.4 o .1 1,695.4 

ADM INISTRACION. V DEFENSA 15,800.4 3.2 26,776.5 3.~ 42,576.9 

CONV. UNICO 

COPLAMAR 

DE COORDINACION 15,385.3 3.2 21,067: o 2.8 36,452.3 

9,596.4 2.0 9,596.4 

T o T A L 486,177.7 100.0 758,494.8 100.0 1'244~672.5 

Fuente: Sexto y Quinto Infor~e de ~obierno, Anexo III, -
Inversiones, 1982-1981. 

% 

0.1 

3.4 

2.9 

o.a 

100.0 

... .,., 
ID 
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EVOLUCION DEL MERCADO DE PETROLEO CRUDO 

..... ~ 
(miles de barriles diários) 

•· 

Cuadro No. ·11 

AílOS PRODUCCION EXPOflTACIOrlES "' .. 

1975 806.0 94. 2 10. 5. 

1976 896.1 94.4 10.5 

1977 1,085.5 202.0 18.6 

1978 1,329.3 365.1 27 .• 5 

1979 1,617.8 532.8 32.9 

1980 2,135.3 830.0 38.9 

1981 p. . 2,350.0 1,100.0 46.8 

p. Preliminar 

Fuente: SEPAFJH, Programa de Energia, 1981. M&xico, 



-

CUADRO COMPARATIVO DE DIFERENTE' INDICADORES ECONOMICOS 
Cuadro Mo. 12 

1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 o 1 9 8 1 

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL SECTOR PUBLICO 
868,558.4 926,034.2 1,267,000.0 1,1358,776.0 2,761,800.0 

6 42 .1% 34.9% 36.8% 46.7% 48.5% 

2 INCREMENTO DEL MEDIO CIRCULANTE (millones de pesos) 
196,008 260,000 345,444 460,900 612,400 

L:J.. 26,6% 32.6% 32.8% 33.4% 32.9~ 

3 INCREMENTO DE LA DEUDA PUBLICA (millones de dólares) 
Á 22,912.l 26,264.3 29,757.2 33,813.0p. 52,961.0p. 

4 ·INCREMENTO DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (base 1978 = 100) 
A 85.1 100.0 118.2 149.3 19 l. o 

5 VALOR DEL PESO RESPECTO AL DOLAR 
2?. .5790 22. 7670 22.8054 22 .9511 24 ,5140 

6 VALOR DEL PTB (a precios de 1960) 
411,600 441,600 476,900 512,191p. 542. 922p. 

Á 3.3% 7.3% 8.0% 7.4% 6.0%p. 

p. cifras preliminares. 

Fuentes: l. J.L.P. Informe de Gobierno, varios al'ios. Información sobre gasto 
público 1969-1978, S.P.P., 1980. 

2,3 y 4. 
5. 
6. 

México en cifr~s 1970-1980, Banco Nacional de Méxicc. 
Banco de México, S.11. Indicadores económicos, varios aiios 
Nacional Financiera, S.A. y Banco de Mixico, Informe Anual. varios 
aiios. · · 

·:. 

; 

1 

. 
' ' 

.... 



2 

RELACION DE LA DEUDA EXTERNA co~ LA EXPORTACION DE BIENES y SERVICIOS 

(millones de dólares) 

Cuadro No. 13 

1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 ~ l 9 8 o 

EXPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS 9, 177 11,653 16,283 25,021 

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 3,837 6,287 10, 174 

Amortizaciones 2,295 4,264 7,286 . 
In te reses l,542 2,023 2,888 ~{ 

COEFICIENTE DEL SE~VI CID DE LA DEUDA 42 54 62 
( 2/1) 

Fuente: J.L.P. Sexto Ir.forme de Gobierno, Anexo I-Estadisticó 
Histórico. 1982. 

(¡ • I' 

~ ,.: 1) " ') .. : ~ º'"' _t_· . ( ,. • 

•• ,;. ~ ..... ":. ·• •! .... ' 

,) {"(. \.'••.•'•'' 

7,492 

3,723 
3,769 

30 

1 9 8 1 

30,556 

9,543 

4,806 
4,737 

31 

-..... 
N 



ESTADISTICA DE .B/\LANZA DE PAGOS 1977-1981 

(millones de d6larcs) 

Cuadro No. 14 

1 

2 

3 

4 

1 9 7 7 l 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 o l 9 8 1 

CUENTA CORRIENTE - 1,596 - 2,693 - 4,876 - 6,761 - 11,705 

Ii:igresos 9' l 77 11,653 16,283 25,021 30,555 
Egresos - 10, 773 - 14,346 - 21,159 - 31,782 - 42,260 

CUENTA DE CAPITAL (NETO) 2,276 3,254 4,521 9,799 18,153 

DERECHOS ESPECIALES DE GIRO --- --- 70 73 70 

ERRORES Y OMISIONES - 23 - 127 703 - 1,961 - 5,506 

VARIACION DE LA RESERVA DEL 
SANCO DE MEXICO, S.A.!_/ 657 434 419 1,151 l,013 
(suma l, 2, 3 y 4) 

~/ Reserva computada de acuerdo con el criterio del Fondo Monetario 
Internacional más plata 

Fuente: J.L.P. Sexlo Informe de Gobierno, Anexo I - Estadfstic~ 
Histórico, 1982. 

1 
1 
1 ¡ 



·PRODUCTO IllTERNO BRUTO POR ACTIV IDA o Es' EcóiOMICAS 
A PRECIOS DE 1970:1977-1981 

(Millones de pesos) 

Cuadro No. 15 

A C T I V I D A D E S 1 9 7 7 1 9 1 8 1 9 7 9 1 9 8 o 

TOTAL 657,721.5 711.982.3 777,162.6 841.854.5 . 
INCREMENTOS 8.2 9. 1 8.3 ~ 8.3 

AGROPECUARIO, SILVICULTURA Y PESCA 68,121.9 72,199.7 70,692.0 75,703.8 

MINERIA 17,083,8 19,524.8 22,397.4 
1 

27,390.7 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 161,037.3 176,816.5 195,613.7 1 209,681.9 

l CONSTRUCC ION 32,493.9 .36,531.8 41,296.9 46,379.l 
' 

ELECTRI C IOAD 9,941.3 10,723.7 11,829.5 
1 

12 ~(593. 9 

COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES 165,942.6 179,045.2 200.006.l 
1 

216,174.0 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y i CC:.MU NI CAC ION 42,479.l ·.i7,1ao.2 55,199.4 62.970.l 

1 
i SERVICIOS FINANCIEROS, SEGUROS Y \ 

B l ENES INMUEBLES 71,452.3 74,623.0 ' 78,569.7 1 82,168.4 
1 

SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y l PEllSONALES 96,766.2 103,256.9 111,372.3 119,777.7 

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS - 7,596.9 - 8,519.5 - 9,814.4 -10,985.1 

L_ 

1 9 8 1 

910,253.l 

8. 1 

80,533.4 

' 
31,927.2 

1 225,231.8 

51,712.7 

13,727.4 

1 
235,337.6 

l 69,911.6 

1 86,342.0 

127,898.6 

-12,369.2 

Fuente: J.L.P. Sexto Informe de .Gobierno, Anexo I - Estad~stico HistG
rico, 1982. Sistema de Cuentas Nacionales de Hixico, Estima
ción Preliminar, 1981, S.P.P. 

1 

1 

¡ 
¡ 



Cuadro No. 16 

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUOLICO 

(millones de dólares) 

1 9 7 7 1 9 7· 8 1 9 7.9 1 9 3 o p 1 9 8 1 p 

SALDOS AL FINAL DEL AÑO 22.912 26.264 29.757. 33,813 52.961 

A PLAZO 

A PLAZO 

1 

MAYOR DE UN AFlO 32,322 42,207.!/ i 
i 20,185 25,027 2 8. 315 

MENOR DE UN AFlO 2.727 1.237 1.442 1,491 10.154Y 1 

p. 

y 
Cifras Preliminares. 

Incluye 888 millones de d61ares po~ coniepto de variaciones en el· 
tipo de cambio y otros ajustes • 

Excluye 7 millones ·de .dólares por concepto de' variaciones en el 
tipo de cambio y otros ajustes. 

Fuente: J.L.P., Sexto Informe de Gobierno, Anexo !-Estadístico 
HistóHco, 1982. 



CUllDRO 17 J;S'l'IJ:Ur.os PISC:r,t.F.S 1\ ¡,]\ 
lJiUUSTIUt\ 

·rotlat; 1••~ nct lVi<loücs 
Priorid~dcs soctorinlon ___ .J!~t.~\!~~ª h:-.r-___ _ 

LOC/\I,I Z/\CION 

GEOGW\FIC/\ DE L/\S 
PaqunOn 

emprnsa • 

Actividnrics prió 
r.itaria!?I -

bct.:ivi-
c.lridc~: hO 

pr.1.orito. 

Compr ... , Uc- Li-.ir•lco 'J<:!-
rn.,q. y cq.. nnr;Hio p.or 
do Lnbric. turno~ •l<li Cntc9orS:a · l 

Actlvi<l;:1dr.i~; prio 
rilül:'ÍilS 

Cnl:cgorío 2 riilS ";"" n~cíon.'.ll cic1_1i!J.!=~s--
IllVE11SIONES .CHKDl10 FISC/\L ** 

Zona 1. Do cnttmulos 251/Invcrsión 201/Invcrsi6o l 51./Invt~rsi6n liildil 5 l :20't/t::n'1l.f:O 
prafcronciolcs 201/Em¡Jlco 'lO'i./l:11,¡;lco 

7.onn u. Do prior ida dos 251/Inversión 20'!/Irwcrsi6n 10t/Invo1·si6n 
~ada 20'1/l':rnplco 20'&/l:mplco cota.tales 201/Invcrsi6n 10'&/Invcrsión*** 

~1t.1u;iQ1\.:tl 

5 .. 2\~':./&.1:-:r·¡..:o 
a .. ?icicna¡ 

2Gi/f.npl'!'O 
Jlcsto <lcl pa1s 251/Inversión••• . 20\/l':mplco 20"</Emploo ... tl.>tlil 5 ndiC.itJnal 

Zona 

11. 

D. 

lII. oc ordenamiento '· 
Oc cr~cirr.iento 11aua Nadt> Nnda Nnda 5 NMña 
controlndo 

ca consol1dnci6n 2S\/InvcrGi6n••• 20t/Inv~rsi6n••• 10't/tnvcrsi6n••• llacla 5 1 20~/E:n¿llco 
2o·i1.c:~¡~J co ... 201/¡;inplco .... adicional 

Einprcoon con activos fijoo no oupcrioros a 200 vece~ t:?l !Wulttrio 1nt:nimo anunl d.cl Oistri to rccieri°'l .. 

!iUGtiluye l.1S axc11cio11ou vigQnton sobre divcr!>Oli ii~pucr:tos -impor.tuci6n, 
lüs c-mprosns- y dcduccionco tributttr i.1s como lu dcprcciaci611 aceleri'i.clil. 
quier impuesto federal no dcRtinado n un !in específico. 

tlmJ,ro, ingresos mcrc3~t1lc5 y renta ao 
P\\oda utiliz.nroc para el r,;ir;o ele cual-

••• So aplica GnLcar.uJntc ~ o.mpliacionea do la capacidad productivn dontro ele la rnisr.ia ücti.vi<la.J inclu5l;r1al. 

NOTA• Cl porcentaje ve aplica sobro 1.-1 invcrai6n. pn.ra ¡., conotrucci6n de cdificion o inst..J.lacionc.s ~l la ~dquisici6n de 
m.-:iquinaria y ClJuipo nuevos, dircctnmcnte ralaciona<ios con al proce:Jo product.ivo. S1J oLorga an el r.:omonto do 
ojcrcorno la invcrni6n. En ol caso <lcl en.plco, ol porcontoja se aplica, por un poríodp do dos añoo, sobre la n~ 
mina valuada al nivel del oalario ~tnimo anual, 

io.cr. 

.. 

-· ..... 
°' 
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