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I.- Estudio de la Economía Mexicana de 1962 a 1968. -

Para estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades. (Una -

Propuesta Programático-Pedagógica). La idea de formular este -

trabajo como tesis para obtener el título en la carrera de Eco

nomía, me surgió por la motivación que para mí constituye la 

comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades, nacida poco 

tiempo despuós del movimiento estudiantil popular de 1960. 

Este centro de nivel medio superior, vino a ser una

novedad en México por su plan de estudios y m6todo de ensefianza 

aprendizaje, basado en una concepción pedagógica que revaloriza 

la iniciativa y creatividad del estudiante, cuestión que impli

ca la motivación para que discuta, investigue y exponga ~n cla

se, problematizando la realidad en que se desenvuelve. Este mQ. 

todo rinde frutos por la sequridt1d y r:ompromiRo qua r~l n:,;tuclin.!l 

te adquiere. 

Sin embargo, no todo es color de rosa, porque los re

cursos materiales que originalmente le proporcionó la universi

dad, a este proyecto fueron limitados, pero uctualmente se ha -

llegado a niveles de franco deterioro presupuesta! donde estan

en pe1igro tanto las condiciones de vida de 1os profesores como 

el nive1 académico. 

En relación a este conjunto de observaciones, consid~ 
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ro necesario, emprender un proceso de reactivación que aborde -

aspectos laborale~, académicos y administrativos. 

En lo que a cuestiones académicas se refiere, me 

propongo participar por ahora con esta aportación para la mate

ria de Economía que ahí se imparte a fin de hacerla comprensi-

ble y atractiva. 

II.- Proyecto original del trabajo y metas alcanzadas. 

Al momento de plantearme la dedicatoria de este trabajo, para -

los estudiantes del c.C.11., la concebí en términos amplios, don 

de estuvieran debidamente tratados los elementos metodológicos

y las categorías marxistas que requiere, un análisis riguroso -

de la economía contemporánea. 

También en el proyecto original, estaban incluidos 

apartados para cuestiones políticas, agrícolas y educativas. 

El propósito no se cumplió debido a ia premura de tiempo. 

El plan fue modificado y corregido en varias ocasio-

nes hasta conseguir un esquema que a mi parecer satisface medi~ 

namente la necesidad de proporcionar al estudiante una visión 

de conjunto del proceso en que se ha desarrollado la economía -

mexicana. 

III.- Factores que determinaron la creación de esta -

tesis. Cuando se piensa en un trabajo de tesis, aparecen suge-
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rencias par todas partes. El C.C.H., en particular presenta mQ 

chas. Me decidí por ésta temática, debido a las siguientes ra

zones: 

~) Para efectos de tesis, desde hace 3 años me propu

se combinar investigación y docencia, para lo cual comencé a -

estudiar algunos programas del c.c.11., que sirven de base a la

materia de Economia; pude constatar que en muchos casos se cen

tra la atenci6n en el conocimiento de obras como: ''El Capita1 11
, 

''Los Grundrisse '1 ''Salarios, Precios y G~nanci~s 11 y otras de -

dlto nivel~ 

Al respecto rnanitiesto que estoy de acuordo en el en

foque que a la mat~ria se da, porque es una posición científica 

y de clase, sin embargo, considero quo el marxismo adquiare ma

yor vigor cuando se le vincula con la realidad concreta, sobre

todo en época de crisis, cuando las contradicciones en una so-

cicdad de clases se manifieztan tanto en grandes ~contecimion-

tos como en matices tan finos que solamente el ojo avizor de la 

teoría marxista, puede observar. 

b) Actuuimente numerosos estudiosos de diversas insti 

tuciones de investigación y docencia se han dado a lU tarea de

exp1icar la problemática que vive la saciedad actual, en docu-

mentos accesibles por su contenido y costo; me refiero a publi

caciones coma: "El Cotidiano", "Economía Informa", "Momento EC..Q 

n6mico 11 
1 etc .. 
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Son valiosos materiales, que sin embargo, no se cono-_ 

cen entre los estudiantes. 

Con esto trnbajo me propongo 11acerlos notar, para que 

sean consultados y se estudie su contenido a la luz de "El Capi 

tal'' y demás obras de profundidad te6rica. 

e) La falta de orientación vocacional, es un problema 

generalizado, que no es 'susceptible de resolverse con pláticas

aisladas, eventualmente programadas por algún departamento esp~ 

cializado de la Universidad. Las inc1inaciones en el estudian

te se deben despertar temprana y cotidianamente, en el trata- -

miento mismo de cada disciplina; este objetivo puede ser posi-

ble ~i además de otros factores, existe un material didáctico -

formulado expresamente para ello, como pretendo que sea 6ste. 

d) En ocasiones 1a carencia de estos apoyos pedagógi

cos impide proporcionar al alumno una explicación de conjunto, 

que le permita entender las razones hist6ricas y econ6micas, -

así como los factores de orden externo que han sido determinan

tes en la situaci6n de atraso y dependencia que hoy vive M6xico. 

En muchas ocasiones no comprenden este tipo de probl~ 

mas y aan otros de menor relevancia, que ya debieran de estar a 

su alcance. Según he sabido, el problema a que me refiero no -

es privativo de los estudiantes de Educaci6n Media Superior, -

sino también se extiende a niveles superiores, cuestión que·--

trataré en las conclusiones de esta tesis. 



IV.- Metodología empleada. En todo momento tuve pre

sente a los estudiantes que al ingresar a1 52 se~estre del 

c.c.H., no cuentan con antecedentes específicos en la materia

de economía, por esta razón fundamentalmente, adopté los recur

sos de exposición siguientes: 

a) Un método histórico-crítico con antecedentes que~ 

ubiquen 1a problemática económica actual. 

b) hice un uso minimo de cuadros estadísticos y de -

gráficas prescindí por completo. 

e) Inclui un vocubulario de términos económicos con -

el fin de que el estudiante que consulte el trabajo, tenga que

acudir lo menos posible al uso de diccionarios. 

d) Quiero puntualizar que la si~plificución en la ex

posición, es posible, sólo hasta cierto nivel de conocimiento,

ya que la economía es una ciencia social con una estructura te2, 

rica riguros~. indispo11~Dhlc de conocer paro entender Cilbal1ncn

te su funcionamiento. 

V.- Estructura de la investigación. El objetivo cen

tra1 de ésta tesis, ~s el período que vivió la Economía Mexica

na de 1962 a 1968. su característica principal fue la austeri

dad; su significado se expresó en la caída de los niveles de -

vida de la mayor parte de la población. Se calcula que el po-

der adquisitivo del salario disminuyó en un 50%, en relación al 
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auge capitalista. En cambio aquellos. países que no lograron 

hacerse de una raíz. t_~cn_Ol;.~gi_c~ _propi_a, quedaron condenados a

l~ dependencia de ios- industrializados. 

,A partfr -~~-- t?st~-jdea expl.ico los factores, que pu--
,, .. '::. . 

dieron haber influido- de_,_.n;ane.ra decisiva en ~l. progreso tecnol.§. 

gico y por e~·ae ·~~"n. ~~i : .. -~:i~'.~:~~· c_apital~sta de México. 
. . : : . , . . .... ~ 

1.- El 11 ~braje 11 -:~5 el_ único aspec_to del que me ocupo 

durante 1~ Colonia, por con-siderar que ·constituyó un embrión 

frustrado de indust-ria, que de haber tenido condiciones pro--

picias para su desarrollo, hubiese.sido el momento en que. M~xi

co adoptara una estructura product~ v·? p;-op·i-~ ~ En el ,~i~ma __ pe

riodo no hago mención de la ~grrcu~úira\ que_ juñto., Ci::>l1 la_·mine

ría, fueron los principales ba.stiones de ia· econOmía- c010ni"á1·, -

pues, aunque en esta Última ex.ist.e~'. ci:~emen~o-s:.\:1·~·~ ·:.ja:· ~-·~¡:C~·-ri--'.·;cb~· 
mo ractor de desarrollo capitai_is_ta_,-__ ;~:~ ~~~~~:~o-~~~:·~~z~: :~·.:.;.:;~,·~~-;~~~ 

- - \', ~- :~;- ~: " - . ;::i: ·, 

polio metropolitano, no estaba· llamada'·a s'é~··:~_l·~~-e~\~ ·--Pr,i.iiC{ipill 
. -·,:; '.~~ . r.r _.· ·- -·~ ;-:: 

de despegu: .:c::ó::c:~xico Indepe~~rá~ee/~, :;~!c):~~§:,~on brevedad 

lo relativo al "Dance de Avío,".' ·a_~.lnque_.:·s.~·; vi:~·~;,h.á}'.a ··~id~· efíme

ra, porque la intenci6n e_s des~~~ar q~e" 1a- induStrialización-

requiere de factores que ·van má~ allá de la existencia de una 

institución de financiamiento. 

3.- La breve alusión que hago posteriormente las-

iuchas ent-re "Liberales" y u conservadores", tiene li.t intención 

de mostrar que el desarrollo económico, está en función de la-

existencia de condiciones sociales y políticas, propicias para-



elio, lo cual no existía en un periodo de intensa lucha por el

poder, entre fracciones de la sociedad que mantenian diferentes 

proyectos de nación. 

4.- El ambiente que pudieramos considerar de 11 ca1ma••, 

para el país es hasta la llamada ''paz porfiriana••, que se hizo 

favorable para la inversión capitalista, no para la nacional

que era en extremo raquítica, pero sí para la foránea, princi-

palmente para las naciones que entonces habían despuntado en el 

concierto capitalista mundial, como Francia, Inglaterra y Esta

dos Unidos. 

En esta parte, expongo la penetración del capital ex

tranjero en los sectores básicos de la economía nacional. Ahí

comienza una nueva relación del atraso con el progr~so. México 

disponía de riquezas naturales en grado suficiente, para hacer

se atractivo ante las naciones industrializadas que requerian

de materias primas, en~rgéticos y alimentos; al mismo tiempo la 

acumulación de capital que l1asta entonces habían alcanzado esas 

grandes metrópolis, requerían exportar su capital para valori-

zarlo en inversio11os de industria extractiva o de infraestruct~ 

ra, como lo hicieron en México en el ferrocarril, la energía 

eléctrica y otras comunicaciones. 

A partir de esa época, la Economía Mexicana quedó 

condenada a sufrir la presencia de capital extranjero de manera 

hegemónica hasta la fechD. 
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5.- La rapiña del capitul extranjero, junto con el -

latifundismo y la dictadura porfiriana, exacerbaron las contra

dicciones que dieron origen al movimiento armado de 1910. En -

la etapa revolucionaria, no intenté localizar elementos de de-

sarrollo económico en ningún sentido, porque ello requiere de

un estudio especializado, que no es objetiva de este trabajo. 

6.- La revolución tuvo un carácter nacionalista, sin 

embargo, México por su debilidad estructural, no estuvo en con

diciones, desde ese momento, de exigir al imperio del norte una 

modificación radical en sus relaciones económicas. 

7.- En el texto sefialo, que la política de ''sustitu-

ci6n de importaciones 1
' que la burguesía y el Estado Mexicano -

emprendieron en la década de los 30s., no fue algo orientado -

conscientemente, sino más bien, resultado de las condiciones -

del país, que üSÍ lo exigían. 

8.- Posteriormente explico, que la política de -

••sustitución de Importaciones 11
, t~rmin6 siendo el vehículo 

mediante el cual, la burguesía mexicana buscaba la industriali-

zaci6n de M'xico. Fue con el ''Desarrollo Estabilizador'' 

cuando la ''Sustitución de Importaciones" se consolid6. 

9.- La política del ''Desarrollo Estabilizador'', me -

interes6 centrarla como uno de los principales ejes de mi inve~ 

tigación, a partir de considerar, que fue en este periodo, don

de se pronunciaron las más lacerantes contradicciones econ6mi-

cas y sociales. 
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10.- Los dafios que había causado el patr6n de desarrQ 

llo seguido hasta finales de los 60s., los reconoció Luis Eche

verría al llegar a la presidencia en diciembre de 1970. Su pr2 

pósito original fue modificar algunos elementos de la polÍtica

fiscal seguida hasta entonces, ya que las exenciones de impues

tos, los bienes y servicios proporcionados por el Estado a bajo 

costo habían originado desequilibrios financieros y una profun

da desigualdad en la distribución del ingreso. 

Los intentos de Echeverría por modificar mínirnamente

lils rclucionr.!~ dnl F.sl~t.1do c:nn 1<1 bur.qw~~.;Í.1, ~n c¡undilron 1'".!n mn-

ras intenciones, porque esta Última defendi6 su posición con -

las presiones que constituyen sus mejores armas\ desinversión y 

fuga de capitales. 

Por esta razón, el régimen de Echcverría se apoyó en

la deuda externa para financiar el gasto público y así poder -

contener la inconformidad sociül que hastu entonces había gene

rado ei desarrollo estabilizador. 

11.- El régimen LÓpezportillista, tampoco pudo implan 

tar cambios en la política fiscal. El crecimiento logrado a lo 

largo de 4 años se fincó en petróleo y deuda, con los resulta-

dos que en la actualidad aún se lamentan. 

Al final del sexenio, la especulación monetaria que -

originó la caída en los precios del petróleo, amenazaba seria-

mente la cstabilidnd social, razón por la cual López Portillo -
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decretó la Nacionalización de la Banca. 

12.- El sexenio de Miguel de la Madrid, no estaba en

condiciones de acudir al expediente de la deuda externa, porque 

era un recurso prácticamente agotado. 

El petróleo siguió siendo importante en el equilibrio 

del comercio exterior, pero nuncn en el grado que lo fue en el

período anterior. 

La reordenación económica y el cambio estructural, 

fueron a lo largo del régimen, los factores que justificaron la 

imposici6n de una austeridad que s6lo consiguió reducir la in-

flación a costa del permanente recorte en el gasto público. El 

cambio estructural se significa por el impulso al comercio ex-

terior, modificando sustancialmente la política comercial; con

una mayor apertura a1 capital extranjero, a la vez que se efec

túan importantes cambios en 1a infraestructura con el nombre de 

''Reconversi6n Industrial'', para coincidir con las innovacioncs

tecnológicas que las grandes empresas nacionales y extranjeras

llevan a cabo en aras de conseguir una mayor tasa de ganancia. 

El fomento de un sistema financiero paralelo a la --

banca nacionalizada tiene el propósito de apoyar este proyecto. 

La protección al capital en todas sus ramas, se quiso 

justificar por parte del régimen, como el recurso que impediría 

la desinversión y salida de capitaies, el hecho es que la polí

tica económica del gobierno de Miguel de la Madrid, se expresó-
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en todos sus aspectos y hasta el Último momento del Pacto de -

Solidaridad Econ6mica como la más conservadora que ha conocido

México en las Últimas décadas. 

H I P O T E S I S. 

La crisis económica y social que hoy en día vive la -

humanidad, tiene diferentes y complicadas manifestaciones, la -

que más afecta a la mayorín de la población, concretamente en -

México, es la crisis que se expresa en el nivel económico. 

Resulta en particular agobiante para el adolescente, 

que no ve en el camino de la educación, una real posibilidad de 

superación. 

La naturaleza de esta crisis, pareciera que escapa a 

cualquier tipo de solución, que no sea, la que quiera imponer -

el capital. 

A partir de tomar en cuenta lo anterior, es indispen

sable proporcionar al alumno de nivel medio superior, una form~ 

ción científica y critica. Este objetivo lo conseguiremos, si 

producimos un material didáctico, expresamente elaborado para -

ello. 
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1.1.- DE LA COL O NI A AL POR F IR I ATO, 

1.1.1.- HEXICO, NACION DEPENDIENTE. 

El modo de producción capitalista en N~x!co tiene

un carácter subordinado y dependiente al capitalismo mundial, -

en particular respecto al país del norte. Cabe preguntarse, -

¿Qué factores determinaron que México fuera marcado por ésta -~ 

situación?. 

La actual formación social mexicana inició su con-

figuración a partir de la conquista española. Se fusionaron -

dos modos de producción, con carácter de explotación desde afu~ 

ra que impedían con una política específica el libre desarrollo 

de las fuerzas productivas de la colonia. Con la independencia 

1a lucha de clases se da en torno a dos proyectos de nación, el 

Estado no consigue el control de la sociedad y los conflictos -

ideológicos, políticos y militares, debilitan la economía en --

grados extremos; en este contexto ocurren dos intervenciones -

extranjeras armadas. 

La estabilización de la nación hacia las Últimas -

décadas del siglo XIX, significó la dictadura, el latifundismo

y la decisiva penetración del capital extranjero en ios secta-

res básicos de la economía. 

El México postrevolucionario se integró al capita-

lismo mundial cuando las potencias imperialistas habían conso-

lidado su posición y e1 papel que le fue asignado dentro de la

división internacional del trabajo, fue el de abastecedor de --
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materias primas, posición que actualmente piensa remontar la -

clase dominante con las dificultades que le impo11e su condición 

de país subdesarrollado. 

l.l.2.- EL OBRAJE DURANTE LA EPOCA COLONIAL. 

La colonización de México se dio por una potencia --

europea que se había integrado como nación en 1492 y daba prin

cipio a un proceso de refeudalización tardía, a la vez que sem

braba el germen de su propio atraso, al expulsar a los judíos -

que para entonces se perfilaban como la mejor posibilidad para

desarra11ar el capitalismo en España. 1 Las colonias significa-

han para la corona la base de su poder, consciente de ello, 

impidió por todos los medios, que en éstas llegaran a darse síu 

tomas de independencia económica o política. En esta problemá

tica se ubican las primeras frustraciones de la colonia por ---

obtener una riquezü propia, caso ilustrativo de lo que aquí se 

dice sucedió con el obraje, que pudo haber constituido un ----

embrión de fábrica. 

Si entendemos que la riqueza de un país mas que verse 

determinada por sus recursos naturales, se define por su capaci 

dad productiva, el obraje pudo haber sido un punto de partida

para que el país comenzara a industrializarse. La corona espa

ñola no tenía ninguna intención, de que en sus dominios se 

desarrollaran procesos de trabajo que pudiesen mas tarde repre

sentar progreso e independencia, razón por la cual obstaculizó 
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su desarrollo a base de medidas proteccionistas. No fue única

mente la política de la metrópoli la que impidió el avance de1-

''obraje11; tambi6n habla carencia de capital industrial y proteg 

cionismo por parte del Estado para los gremios de artesanos que 

no aceptaban la competencia de este método de producción. 2 

1.1.3.- EL DANCO DE AVIO, PRIMER INTENTO POR IMPULSAR LA 

INDUSTRIALIZACION. 

Otro momento importante en que se vislumbró la posibi 

lidad de sentar las bases de la industrialización del país, lo-

encontramos ya en el México Independiente hacia la tercera déc~ 

da del siglo XIX, con la creación del Banco de Avío en 1831, --

que tenía como objetivo convertirse en la institución oficial -

que apoyara económicamente diversos proyectos tendientes a in--

dustrializar algunas ramas de la economía del país. La crea--

ción del banco motivó que se formaran compañías en lugares co--

mo: ''Tlanepantla, Puebla, Cuencam,, San Andr&s Tuxtla, Tlaxca-

la, etc. El banco encargó máquinas para hilados y tejidos de-

lana y algodón, trilladoras, despepitadoras, arados, molinos y

hasta una fibrica de papel. 113 

La febril actividad que se dio a raíz de la creación-

del Banco de Avío, pronto se vio frenada por falta de recursos-

de orden técnico y del principal incentivo que era la carencia-

de un mercado1 contradictoriamente faltaba capital y el banco -

que había sido creado para fomentar la industria no estaba en -
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condiciones de proporcionarlo. Es indudable que el banco había

surgido como una hipertrófia, enmedio de un ambiente que no com-

plementaba el proyecto. Otro problema, era de orden político,-

pues los sectores liberales que deseaban un capitalismo .sin la-

intervención del Estado, veían en el banco un recurso que fort~ 

lecería a los conservadores. 4 

La inestabilidad política prevaleciente dio lugar a -

la ocupación de las aduanas de Veracruz y Tampico por fuerzas --

hostiles nl gobierno de Bustamante, suceso que impidi6 que las -

máquinas importadas llegaran a su destino. En septiembre de 

1842 se declaraba oficialmente extinguido el Banco de Avía. 

La quiebra de la institución financiera respondió a -

diversos factores como hemos visto, siendo el fundamental, la --

falta de dinero; la iglesia 10 poseía en cantidades considera--

bles, pero no tenía interés en otorgarlo en préstamo para activi 

dades productivas, prefería destinarlo a1 agio. 

Cierto es, que había personalidades importantes ade--

más de Lucas Alam5n, que veían ln necesidad de impulsar la indus 

trialización, e incluso arriesgaban mucho de sus propiedades en

esta misión, fué el caso de Estevan de Antuñano. 5 

La industrialización, debemos entenderlo desde este -

momento, es parte de un contexto económico, político y social de 

un país, que requiere de una previa acumu1ación de capital: una 

mínima infraestructura; leyes jurídicas y una participación es-
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pecífica del Estado. Nada de esto estaba presente, al menos --

durante la primera mitad del siglo, más bien la debilidad del -

país se mostraba en todos sus aspectos a tal grado, que la fue~ 

za nacional no estuvo en condiciones de enfrentar la agresión -

norteamericana, que en 1947, vino a desquiciar más las activid~ 

des en México. 6 

1.1.4.- LA LUCHA DE CLASES Y EL DESARROLLO ECONOMICO. 

El fracaso del Banco de Avío, que había sido impulsa

do por personajes vinculados a los sectores más conservadores -

de1 país, aunado a la intervención norteamericana, exacerbó -las 

contradicciones entre las facciones tradicionalmente enfrenta--

das. Los conservadores quisieron fortalecer su posición !la-

mando una vez más a Antonio López de Santa Anna, con la idea de 

que fueran garantizados sus intereses económicos, consistentes-

básicamente en que la iglesia mantuviera sus propiedades en bi~ 

nes raíces y los distintos privilegios que le daban preeminen--

cia económica y social. 

En lo político, los conservadores insistían en un ti-

po de régimen que dejara de lado cualquier posibilidad de parti 

cipQción a las masas. 

En lo ideológico, deseaban mantener a salvo, la reli-

gión y la moral que coincidía plenamente con los privilegios de 

la iglesia y de unos cuantos ciudadanos. 7 

El regreso de Santa Anna al poder, en 1853, marcó el-
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punto crucial de la lucha entre Liberales y Conservadores. Es

tos Últimos, perderían el poder un año más tarde, cuando los --

Liberales encabezados por Juan Alvarez, desplazaron para 

siempre a santa Anna de la presidencia de la república. 

Los conservadores defenderían hasta su derrota final, 

los aspectos que les convenían como clase y que decían, eran 

benéficos para el país, entre ellos estaban los siguientes: 

- Conservar los fueros y privilegios de la iglesia y-

el ejército. 

- Apoyar el monopolio del clero en la educación. 

- Fomentar la unión entre la iglesia y el Estado. 

- Evitar la libertad de expresión. 

- Mantener intocable la propiedad agraria. 

- Sostener todo lo anterior a través de una RcpÚblícn 

de tipo Centralista o con una Monarquía, sin que tuvieran voz -

ni voto los sectores mayoritarios de la poblaci6n. 8 

Las iiberales enarbolaban un proyecto general y modeL 

no para M6xico. No constituian un grupo homogineo en todos -

sus aspectos. Unos se inspiraban en el capitalismo europeo, -

otros en el norteamericano. Políticamente se dividían en pu--

ros y moderados. Ambas posiciones expresaban el radicalismo o-

la moderaci6n que debla tisumirse para impulsar las reformas que 

cambiaran al pais, para encaminarlo hacia el capitalismo. Tam

bién veían con desdén la participación de las masas. 
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1.1.5.- INTEGRACION DE LA NACION Y EL ESTADO. 

Las Leyes de Reforma, la Guerra de Tres años y una 

cruenta lucha contra ia Invasión Francesa, dejaban dentro de ai 

gunos sectores sociales, un sentimiento de seguridad y de sob~ 

ranía en el ámbito internacional. El siguiente episodio consi~ 

tiría en un reacomodo dentro de las fuerzas triunfantes, donde-

la 1ucha por el poder sería nuevamente el eje sobre el que gir~ 

rían los pr6ximos conflictos. 

En México, para entonces, no se había madurado una -

forma especial de trasmisión del mando estatal¡ lo que había,-

era una tradición de golpes de estado, imposiciones militares y 

traiciones. Benito Juárez, por el prestigio ganado durante la-

Intervención Francesa, al sostener la representación de 1a rep& 

blica federal en el exilio, estuvo en condiciones de retener e1 

poder hasta su muerte. No qued6 sin embargo exento el ''Benem6-

rito••, de acechanzas por parte de algunos generales, que tam---

bién se consideraban, con insignias suficientes para aspirar a-

la silla presidencial, el principal de ellos fue Porfirio Díaz, 

quien no tuvo gran dificultad para lograr sus objetivos a la --

muerte de Juárez. 

Porfirio Díaz reunía características apropiadas para

imp1antar en el país, la pacificacibn que requería. 10 ''Sufra--

gio Efectivo, No Reelección'', eran los principios que Díaz ena~ 

bolaba, cuando luchaba por la presidencia de la república. Sus 
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intenciones originales, si realmente lo fueron, no resistieron-

la tentación de continuar en el poder, sobre todo cuando las 

perspectivas de la economía nacional se hicieron propicias y le 

brindaban la posibilidad de legitimarse ante los sectores más -

fuertes del país. Una actitud favorable para las inversiones -

extranjeras y la paz social a cualquier costo, no era otra la -

divisa del Porfiriato. 

1.1.6.- HEXICO, FACIL PRESA DEL CAPITAL EXTRANJERO. 

Las posibilidades de inversiones extranjeras de mane-

ra masiva, eran una realidad para todos los países atrasados -

que tuvieran riquezas naturales, 11 toda vez que el capitalismo

en los principales países industrializados, había llegado a COE 

diciones, de acumulación de capital, que lo conducían a una 

expansión a nivel mundial, en busca de mercados, materias pri--

mas, energéticos y alimentos. La concentración de capitales, -

había hecho pasar al capitalismo, de la Libre Competencia a la-

construcción de grandes monopolios que controlaban las princip~ 

les sectores de la Economía. 

En México, "las inversiones extranjeras ingresaron de 

manera cuantiosa y constante, orientándose principalmente hacia 

las actividades primarias de exportación y hacia la infraestrug 

tura física, comercial y financiera que requerían: la minería-

primero, y la agricultura de exportación y del petróleo des----

pués, así como los ferrocarriles, los bancos y la deuda pÚbli--
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ca, fueron 1os campos de inversi6n preferidos." 12 

La industria propiamente nacional tenia un carácter -

débil y frágil. Se centraba básicamente en la producción de --

bienes para ei consumo interno, como textiles, caizado, cerve-

za, etc. Estas actividades productivas estimulaban otras como

siderurgia, cemento, vidrio y papc1. 13 

La importancia del capital extranjero en actividades

básicas de la economia eran las siguientes: ''e1 pe~r6leo esta-

ba totalmente controlado por empresas extranjeras; la minería, 

en un 98.2%: las actividades agrícolas en un 95.?%; la indus-

tria en 84.3%: la electricidad en 87%: los bancos en un 76.5% 

y los rerrocarriles en un 27.5%, más un 25.4%, daba un total de 

52.9% •. 14 

Por otra parte, distintas actividades agrícolas. gan~ 

deras y forestales hablan atraido el interés de 1os inversioni~ 

tas ingleses, que pura 1910-1911 habían logrado convertirse en

los principales latifundistas del país, la superticie total ba

jo su control ascendía por lo menos a 9.5 millones de hectáreas 

especialmente en Baja California, Chihuahua, Sonora, Chiapas y

Veracruz. Sus exploraciones comprendían el cultiva de algodón, 

caucho, maderas preciosas y ganadcrín. 

E1 Estado porCi~iano so había convertido en el princ~ 

pal factor de fomento al latifundio en manos del capital extrall 

jero, que entre ingleses y norteamericanos poseían más de 15 -

millones de hectáreas en el país. 
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1.1.7.- EL DEShRROLLO DESIGUhL Y COHDINhDO EN UN PhIS-

hTRAShDO. 

En una valoración sintetizada del periodo porfiriano, 

se encuentran los siguientes puntos: 

''Bajo el impacto del capital extranjero directo e 

indirecto, se produjo un considerable crecimiento económico, 

pero bastante desequilibrado, ya que se desarrollaron principai 

mente las actividades de exportación y los servicios estrecha--

mente vinculados a ella, en tanto que las actividades industri~ 

les quedaron notoriamente rezagadas.•• 15 

La observación anterior destaca por el hecho de dejar 

al descubierto, que la inversión extranjera directa, no necesa-

riamente genera progreso para los países que la reciben. Duran 

te el porfiriato, las únicas inversiones que podrí~n considerar 

se benéficas, serían las de comunicaciones, ya que las de carác 

ter extractivo, no !ueron diferentes a las que practicaron los-

españoles durante la colonia. 

''El capitalismo que podríamos calificar de capitalis-

mo importado, no favoreció el surgimiento y consolidación de -

una burguesía mexicana independiente. En la medida en que ésta 

logró desenvolverse, lo hizo en forma subordinada al capital -

extranjero.1116 

La relación que se estableció entre gobierno y burgu~ 

ala mexicana con el cupital extronjoro, fue de carácter subor--
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dinado, porque el imperialismo jamás ha estado dispuesto a est~ 

blecer relaciones de igualdad, ya que eso lo limitaría en la ~

explotaci6n que tiene como objetivo realizar en los países de-

pendientes. 

La participación de capitalistas nacionales con 

extranjeros, en muchas oc~siones llegó a ser sólo a nivel de -

prestanombres, sin siquiera compartir de verdad las inversio--

nes. Entre los personajes que con frecuencia se prestaron para 

este triste papel, encontramos a los colaboradores más cercanos 

a Porfirio Díaz. 

En conclusión, fueron el gobierno mexicano y un alto

número de capitalistas nacionales, los que auspiciaron la entr~ 

da de capital extranjero de una manera incondicional, proporciQ 

n§ndole todo tipo de ventajns, incluida la facilidad de explo-

tar la mano de obra mexicana que padecía condiciones infrahuma

nas en las minas y los campos petroleros. El antimperialismo -

que de ahí se derivó junto con la lucha contra el latifundio y

la dictadura, constituyeron las grandes contradicciones que di~ 

ron origen al movimiento revolucionario de 1910. 

l.! 0 Q,~ SURGIMIENTO DEL NUEVO ESTADO MEXICANO. 

Durante al periodo que va del estallido de la Revolu

ción, hasta finales de la década de los afias 40s, no implicó -

como pudiera pensarse un abandono total de las actividades eco

nómicas, pero sí se dio un estancamiento en el que r.Ólo siguie

ron moviendose el conjunto de empresas privadas, que para 1910, 
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constituian el principal n6cleo de la acumu1aci6n capitalis~a.-

Por.el carácter irrelevante que adquiere el aspecto económico -

en esta etapa, resuita de mayor importancia, observar la forma-

en que se constituye el nuevo sistema estatal, con mucha mayor-

capacidad de intervención en la vida económica, que el Estado -

liberal-oligárquico del porfiriato. 

El régimen po¡ítico que surgió del conflicto armado,-

fué capaz de reorientar el trayecto del empresariado mexicano,-

a partir de impulsar leyes e instituciones que promovieran el -

desarrollo de la iniciativa privada y reglamentar, al menos ha~ 

ta cierto punto, la intervención del capital extranjero. 17 

El nuevo papel del Estado rector, lo enfrentó a com--

premisos con todos los sectores integrantes de la sociedad mexi 

cana: burguesía nacional y extranjera, obreros, campesinos y -

caudil1os militares. Su falta de recursos sin embargo, impe---

dían que la satisfacción de las exigencias de cada sector fue--

ran plenamente satisfechas, razón por la cual, había de seguir-

el nuevo régimen, una política consistente en otorgar, centro--

iar, reprimir y hacer dernagogía. El vehículo fue la relación-

Estado-Partido-Sindicato, a1 final del Último sector, una fuer-

te burocracia sindical para controlar a las masas trabajadoras, 

con el respaldo de las instituciones estatales. 

La relación perversa que tempranamente se estableció-

entre Estado y Burocracia Sindical, es necesario tenerla pre---
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sente como uno de los factores determinantes que han permitido

hasta 1a fecha mantener sujeta al grueso de la clase obrera con 

fines de apoyo a la acumulación capitalista nacional y extran-

jera. 
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1.2.- DE LA CRISIS DE 1929 A FINALES DEL CARDENISMO. 

1.2.1.- 1 9 2 9 l 9 3 3. 

Una etapa significativa en la historia-

de México, comienza a partir de 1929, Lecha clave también para-

el capitalismo a nivel mundial por la crisis que había estalla-

do en Estados Unidos en octubre de ese año. 

La crisis económica a que refiero ••sor-

prendi6 a México todavía bajo 1os efectos de la crisis política 

de la sucesión de Calles y del asesinato de Obregón en julio de 

1928 y contribuyó, sin duda, a dificultar una salida estable, -

de lo cual fueron testimonios tanto el Maximato como sus tres -

efímeros presidentes••. 18 

En rasgos generales la situaci6n de M~-

xico era: 

1°.- M&xico salia de una Revolución que 

había abatido a una dictadura, pero no realizaba una ~edifica--

ción radical de sus estructuras económicas, es decir, antes cle-

la Revolución México era un país capitalista y después del movi 

miento armado continuaba siéndolo. 

2°.- Uno de 1os principales logros de -

la Revolución, con todo lo discutible que esto sea, fue una 

Constitución que contemplaba los derechos de obreros y campesi-

19 nos. 
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3°.- Surgi6 un nuevo estado que ••integra a los dife--

rentes sectores y regiones de1 país y permite una futura pro--

ducci6n de dimensiones efectivamente nacionales••, 2º ademis la 

posibi1idad de reelección presidencial quedaba erradicada, lo -

cual significaría en adelante un poderoso recurso retroaliment~ 

dar de1 sistema político. 

4°.- Enmedio de las luchas caudillistas, los regíme--

nes que sucesivamente asumían el poder, procuraban legitimarse-

impulsando para ello, aspectos tendientes al desarrollo indus--

tria! del pais; emprendían obras de riego, comunicaciones y en 

general diversos elementos necesarios en la infraestructura ec~ 

n6mica y financiera. 21 

En este periodo (1929-1933) se da por parte dc1 Esta-

do una situación ambivalente en lo que a la reforma agraria se-

refiere, no obstante que esta había sido uno de 1os principales 

objetivos de la revolución mexicana, en realidad la estructura-

del campo no había sufrido cambios decisivos, lo cual se mostr~ 

ba en ''ausencia de criditos para las labores del campo ... las-

diversas organizaciones empresariales de agricultura y comer---

cio, sobre todo eran las que impulsaban la campaña para dar por 

terminado el problema agrario ... los viejos latifundistas y --

los nuevos, creados por la revolución, se mostraban realmente -

satisfechos con la política que el gobierno había dictado en su 

favor. 22 
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En otros aspectos de política económica el Estado se-

mostraba más firma, por ejemplo en la creación del Banco de Mi

xico; la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro en 1925 y

del Banco Agrario. 

Porque la crisis mundial obligaba a países dependien

tes como México a adoptar medidas de rcorientación econó~ica --

dados los efectos causados hasta entonces por el proteccionismo 

de las economías desarrolladas: 

11 La producción de plomo, baj6 de 240.5 millones de --

toneladas en 1929 a 110.7 en 1933; la plata descendió de 3 381 

toneladas en 1929 a 2 118 en 1933; '' 23 las repercusiones en -

el empleo se hacían alarmantes con aproximadamente 11 14 000 --

obreros despedidos••. 24 

1•Para 1930 el n~mcro de desocupados ora de 89,700; -

en 1931 de 207,400 y en 1932 de 339,300 ... la desocupación se -

daba básicamente en las actividades cxtractivas de minería, pe

tr6leo e industria texti1 1
•.

25 

Entre 1933 y 1934, dentro de sus marcos de atraso, --

comienza en México una recuperación que se expresa en la inver-

sión en manufacturas y en una mayor ocupación. Las fuentes de-

acumulación en la industria seguían siendo los excedentes prod~ 

ciclos en el sector agrícola y en la propia industria. 



30 

l.2.2.- l 9 3 4 - l 9 4 o. 

El arribo de cárdenas a1 poder se significó -

por una política económica y social con rasgos definidos hacia

cl reparto agrario, las nacionalizaciones y la educación socia-

lista; eran las medidas que para entonces se hacían urgentes -

por la impaciencia de los mas amplios sectores sociales. 

Para 1935 la recuperación se hacía mas evide~ 

te por el incremento en la demanda de metales, aumento del gas

to público en grandes obras y en general la dinámica de produc

Ción y empleo que se motivó por la emigración del campo a la 

ciudad.- 26 

1.3.- LA POLITICA DE SUSTITlJCION DE IMPORTACIONES. 

l. 3.1. - LA SDSTITUCION DE IMPOR~'ACIONES POR NECESIDAD 

PROTECCIONISTA Y NO POR ES'l'RATEGIA DE INDUS'rRIJ\LIZACION. 

En mayo de 1930, Estados Unidos elevó sus ta-

rifas arancelarias a numerosos productos, tanto de Europa como-

de América, resultaba indispensable buscar salidas produciendo

mercancías industriales que sustituyeran las importaciones. 27 

La situación, imponía la necesidad de propor-

cionar incentivos fiscales a la industria para exentar de im---

puestos a las producciones que se consideraran necesñrias, a la 

vez que se fijaban restricciones a una serie de importaciones. 
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Como podemos observar, ''la política de sustitución de 

importaciones no se dio en México, dentro de una estrategia gl2 

bal de industrialización; ésta surgió de la necesidad de prote

ger a la industria nacional y de evitar las costosas importaci2 

nes que se hacían menos accesibles por la devaluación de la rno-

neda. Hacia fines de la dicada de los 30s. la política de sus-

titución de importaciones va ganando consenso y adquiere obje-

tivos que ya no son estrictamente los del proteccionismo 11
•
28 

Los aílos 30s. representaban para ~réxico los comienzos 

de paz social y estabilidad política, aspectos de los que había 

carecido durante más de una década. El mercado interno signif! 

caba amplias posibilidades de ganancia para capitalistas nacio-

nales y extranjeros. La política de permisos previos se hizo -

necesaria para impedir una competencia desleal con la entrada -

libre de mercancías, sobre todo de primera necesidad. 29 

La sustitución de importaciones introducía cambios en 

la estructura productiva, en el mercado y en los patrones de 

consumo. ••La dependencia, propiamente estaba trasladándose de-

un sector a otro, con una tendencia mucho más fuerte y que des-

pués había de ser trascendental para el país." 30 

l.3.2.- EL PAPEL DEL ESTADO EN LA POLITICA DE 

SUS'l'I'l'UCION DE IMPORTACIONES. 

La preserJcia del Estado se hacía más evidente a medi-

da que avanzaba el proceso de industrialización a base de sus--
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titución de importaciones. El papel rector del gobierno en la-

economía, consistía en evitar paulatinamente importaciones de -

materias como el acero para lo cual debía convertirse en produ~ 

tor. 31 

Por otra parte, estaban generándose las condiciones -

para que ingresaran al país capital y tecnología extranjera. 

1.3.3.- BREVE Vl\LORllCION DEL PERIODO DE Lll POLITICll 

DE SUSTI1'UCION DE IMPORTACIONES. 

a).- Se garantizó un crecimiento económico 

que desarrolló a una burguesía nacional y arnp1i6 el abanico de-

las capas sociales con una relativa diversificación del mercado. 

b).- Se acrecentó la dependencia científica y 

tecnológica. 

e).- Hubo un permanente proceso inflacionario. 

d).- Se sentaron la bases de un creciente de-

sequilibrio externo. 

e).- Se dieron dos devaluaciones de ln moneda 

(19'!8 y 1954). 

f).- El Estado financió su gasto con la crea

ción de moneda que alimentó la inflación. 32 

Los fenómenos enunciados dieron lugar a un dcscquili-

brio generalizado de la economía nacional que posteriormente se 

profundizó con la política del Desarrollo Estabilizador. 
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1.4.- EL DE S AR ROLLO E S TA D I L I ZA D O R. 

1.4.1.- UN NUEVO PATRON DE ACUMULACION CAPITALISTA. 

Adolfo LÓpez Mateos al llegar a la presiden--

cia de la república en diciembre de 1958, encontró una difícil-

situación económica, por la baja inversión pública y privada, -

determinada en parte por la inflación y la inestabilidad monet~ 

ria existente. El objetivo primordial del nuevo gobierno se 

centró en el impulso al crecimiento económico, para 10 cua1 se-

propuso adoptar una serie de medidas de política económica, que 

en su conjunto asumieron el perfil de un nuevo patr6n de acumu-

!ación do capital. 

Los instrumentos que coadyuvaron a la nueva -

formn de acumulación fueron: tipo de cambio fijo, libertad ca!Jl 

biaria, tasa de interés alta, inversión extranjera directa, suE_ 

sidios a la inversión productiva con exenciones y bajas tarifas 

en bienes y servicios p6b1icos; finalmente crédito externo. 33 

1-:1 conjunto de políticas cambiaría, íiscal, -

monetaria y proteccionista, constituían un complicado marco ec~ 

nómico, del que podrían obtenerse resultados claros hasta unos-

años después, como más adelante veremos. 
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1.4.2.- BENEFICIOS DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR. 

Al inicio de la d~cada de los 70s. M~xico disfrutaba-

de una excelente imagen por su solidez monetaria, solvencia cr2 

diticia y estabilidad política. Sus condiciones no eran compa

rables con las de los países desarrollados, pero sí eran nota-

bles entre los países de su nivel por el crecimiento económico

sostenido que había mantenido hasta entonces, desde el año de -

1935. Sus l.ogros se distinguían en los siguientes aspectos: 

1.- rara 1970, después de 35 años de crecimiento, - -

México había dejado de ser un país predominantemente agrícola y 

rural, había pasado más bien a ser básicamente urbano e indus -

trial. 

2.- De lo anterior se desprende que l~s ~ctividadcs -

primarias habían disminuido en importancia en lo que se refiere 

a ser fuentes de ocupación de la mano de obra y a ser ios prin

cipales componentes del producto interno bruto, sin con esto de 

cir, que la agricultura hubiese disminuido su proceso de creci

miento. 

Ejemplo de lo anterior, es que en 1935 ' 1alrcdedor del 

67% de la población económicamente activa se dedicaba a activi

dades agrícolas y similares y en 1970, menos del 40%. 

La contribución de esas actividades al Producto Inte~ 

no Bruto disminuye del 21% a 11% entre 1935 y 1970. 
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En el periodo arriba citado, la participación de las

actividades industriales pasó de 24% a 34%. 1134 

En general la economía del país se dinamizaba con el-

petróleo, la electricidad, la minería y las manufacturas, todo

ello redundaba en empleo y exportaciones. 35 

En otros renglones los progresos fueron: 

1.- ''La extensi6n de la red de caminos pas6 de algo -

más de 5 000 kilómetros en 1935 a más de 70 000 en 1970. 

2.- La capacidad instalada de energía eléctrica pasó-

de 550 000 kilovatios a 7 millones y medio en esos años. 

3.- La producción de petróleo crudo se multiplica más 

de 4 veces en el mismo periodo. 

4.- La superficie beneficiada con obras p~blicas de -

riego, va de 160 000 hectáreas er1 1935 ~ casi 3 millones en 

1970". 36 

En materia de educación, seguridad soci~l y salud Jos 

logros obtenidos para 1970 guardaban proporciones semejantes a-

los conseguidos en los aspectos anteriormente Beílalados; en to-

do ello, la política del Desarrollo Estabilizador, junto con la 

política de Sustitución de Importaciones, habla jugado un impo~ 

tantísimo papel. 

!. 4 • 3. - EFEC'l'OS NEGA'rI VOS. 

Los logros obtenidos a lo largo de 35 años en 

.materia económica y social, constituían una realidad innegable, 
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sin embargo, es sabido que cuando una sociedad desarrolla con -

rapidez y en forma dispareja algunos aspectos de su economía, -

va dejando por otra parte enormes desequi1ibrios, donde se ha-

cen evidentes fenómenos como: 

-La marginación de grandes áreas rurales, por falta de 

transporte. 

-Insuficiente cantidad de vías férreas para activida-

des comerciales y turismo. 

-Producción insuficiente de energía eléctrica, petr6-

leo y acero. 

-Disminución en el ritmo productivo de alimentos, que

hasta los años 60s. había sido autosuficicnte. 

-Estancamiento del mercado interno como consecuencia -

de los bajos salarios. 

-creciente endeudamiento externo igual que el déficit-

público. 

Los dos Últimos problemas arriba citados hacían que -

los capitalistas menos poderosos, encontraran limitaciones para 

la inversión, debido a la baja demanda y a la presencia del ca

pital transnaciona1. 

1.4.4.- COSTOS SOCIALES Y POLI'rICOS. 

Los costos de una política riscal a base de exenciones 

de impuestos y de priorizar la industria a costa de la agricul-
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tura, había generado un profundo desequilibrio externo y una --

creciente restricción a la inversión. Los problemas sociales y 

económicos parecían desbordarse por todos lados: los campesi--

nos ya consideraban el reparto agrario, como un espejismo del -

pasado y acudian a acciones extremas corno invasiones violentas-

de tierras. Por otra parte la demanda de empleo era del orden 

de 1os 600 a 700 mil puestos anuales, fenómeno masivo que la --

estructura económica de México estaba incapacitada para cnfren-

tar. Las empresas industriales más atrasadas, aprovechaban el 

problema para sobreexplotar al trabajador sin aumentar la inVC!, 

sión. 37 

Todo lo anterior mostraba que el patrón de acumula---

ción conocido como Desorrollo Estabilizador, tenia co~o única --

virtud la estabilidad de precios, sin que ello significara mejQ 

res niveles de vida para los trabajadores, pues los salarios se 

mantuvieron contraidos y el crecimiento económico sólo sirvió -

para favorecer a la burguesía nacional y extranjera; generar 

desequilibrios y abrir las puertas al capital cxtranjero. 38 

En 1o politice y social 11 El Desarrollo Estabilizador 11 

exigía de un férreo control de los sindicatos, toda vez que 

otro incentivo a la inversión, consistía en el sostenimiento de 

bajos salarios. Los procesos políticos en M&xico que no te---

nian ia aprobación oficial, sentían con frecuencia la represión 

ejemplos de ellos Cueron: el movimiento ferrocarrilero de 1958 
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1959; el movimiento magisterial de ~958; el movimiento de M~

dicos del ISSSTE en 1964. 

En el profundo deterioro de las condiciones económi-

cas y sociales se encontraban las razones de fondo que habían -

dado origen al movimiento estudiantil-popular de 1968. No eran 

necesarios estímulos ••comunistas'' del extranjera, para que esty 

diantes, obreros y campesinos elevaran su protesta por la falta 

de oportunidades, el autoritarismo y el monopolio político del-

Estado. M&xico recibía elogios del extranjero y de algunos --

grupos nacionales, pero se trataba de las posiciones más canse~ 

vadoras que hasta entonces se habían beneficiado con un patrón

especí fico de crecimiento capitalista. 
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2.1.- UNA POLITICA REFORMISTA FRUSTRADA 1970 - 1976 ) • 

En el contexto nacional descrito; arriba a la presi-

dencia de la república Luis Echeverría Alvarez, quien el 10 de

diciembre de 1970 quiso con estas palabras poner el sello de lo 

que creía, podría ser su gobierno: 

2.1.1.- LA POSICION INICIAL REFORMADORA. 

'' Las necesidades y las esperanzas plantean un reto a 

los mexicanos de nuestro tiempo. Por la revo1uci6n hemos afir

mado la libertad ciudadana, 1a paz i11terior, el crecimiento so~ 

tenido y nuestra capacidad de autodcter~inación frente al exte

rior. Sin embargo, subsisten graves c~rcncias e injusticias -

que pueden poner en peligro nuestras conquistas: la excesiva -

concentraci6n del ingreso y la marginación de grandes grupos 

humanos amenazan la continuidad econ6mica del desarrollo ... 

No es cierto que exista un dilema inevitable entre -

la expansión económica y la redistribución del ingreso. Quie-

nes pregonan que primero debemos crecer para luego repartir, se 

equivocan o mienten por interés ... 

si consideramos sólo cifras globales, podríamos pen-

sar que hemos vencido al subdesarrollo. Pero si contemplamos -

1a rea1idad circundante tendremos motivo para muy hondas preo--
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cºupaciones. Un elevado porcentaje de la población carece de -

viviendas, agua potable, alimentaci6n, vestido y servicios rné-

dicos suficientes. 11 39 

E1 tono usado por el presidente entrante en el discu.r. 

so de toma de posesión resultaba alentador a la vez que desean-

certante. Se trataba de un momento en particular interesante,

dado que Echeverría había sido uno de los más cercanos colaba-

radares de Díaz Ordaz y aparente cómplice en la represión que -

sufrió el movimiento estudiantil popular de 1968. La designa-

ción del exsecretario de gobernación había hecho suponer en un-

principio, que la intención, no era otra más que darle continui 

dad a la línea dura del anterior régimen. Empero los términos

expresados durante 1a toma de posesión, contradecían la imagen

que había querido darse al desarrollo de la sociedad mexicana,-

durante los Últimos doce años. 

Los p1anteamientos generales del nuevo gobierno; apu~ 

taban hacia la necesidad de llevar a cabo una reforma educati-

va: 40 una economía con sentido nacionalista; 41 mayor agilidad 

en la administraci6n p6blica, y una '' apertura democrática '' 42 
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2.1.2.- EL ENFRENTAMIENTO ESTADO - INICIATIVA 

PRIVADA. 

La empresa privada se mostraba recelosa a la vez que-

aceptaba en principio, los lineamientos que estaban por llevar-

se a cabo. Los problemas comenzaron cuando el 15 de diciembre-

de 1970 fue enviada al congreso una iniciativa presidencial; se 

trataba de diversas leyes en materia tributaria con reformas y-

adici~nes que no alcanzaban a afectar los intereses capitalis--

tas; el hecho, sin embargo, molestó a los empresarios privados; 

porque 11 no se les había consultado '' 43 El problema de la po-

lítica fiscal representaba en los inicios de los ?Os., el aspe~ 

to más importante de toda la política económica, tanto del ant~ 

rior como del nuevo gobierno ... Para el gobierno de Echevcrríu, 

de corte Y.eynesiano, el incremento de ingresos para el Estado,

era vital, por tener la intención de actuar como el principal

impulsor del desarrollo económica. 44 

La imperiosa necesidad de que el Estado actuara con -

mayor dinamismo, en lo que a política económica se refería, el-

nuevo gobierno la entendía por el deterioro en el nivel de vida 

que para entonces padecían las mayorías en México, por la ante-

rior política de salarios restringidos y bajo niveles de empleo 

todo lo cual amenazaba con un cercano estancamiento económico~ 5 
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La lucha de clases se tornaba amenazante y había temor inclusi

ve de un desbordamiento social incontrolable. 46 

2.1.3.- EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO COMO FALSA 

ALTERNATIVA DEL ECHEVERRISMO. 

Las intenciones originales de llevar a cabo una refo~ 

rna fiscal, tuvieron que abandonarse, por la fuerte oposición --

que presentaron los capitalistas, al bajar su inversión, lo ---

cual provocó un incremento en la desocupación y en la capacidad 

no utilizada de la industria, entre otras cosas. 47 

El estado tenía otra alternativa de ingr8sos, elevan-

do los precios de bienes y servicios que proporcionaba al scc--

tor privado, empero esta medida, tenía que considerarse con de

tenimiento, ya que también surtía el efecto de disminuir los -

beneficios empresariales o en su defecto generar presiones in--

flacionarias. La administración pública optó finalmente por el 

recurso del endeudamiento eJ:terno e interno 48 que constituía-

una mayor carga para la deteriorada economía, pero políticamen-

te resultaba más viable. 

El endeudamiento externo y el déficit en cuenta co---

rriente se compensó con inversión extranjera. El impedimento -
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para rea1iza~ una re~orma fiscal, no hizo variar las intencio--

nes del estado para intervenir en forma creciente en la Econo--

mía, al grado que a mediados de los ?Os. era muy poca la dife-

rencia entre la inversi6n privada y la pública. 

La creciente participación del Estado se percibía tam 

bién la educación y servicios sociales, 49 lo cual se enmarcaba-

dentro de una idea de " desarrollo compartido 11
, concepción di-

ferente a la del anterior modelo de desarrollo estabilizador, -

que contemplaba básicamente la acumulación capitalista. 

2.1. 4.- EL ECHEVERRlSMO l<EYNESlSTA 

La polltica ccon6mica de Echeverría no tenta como ob-

jetivo exclusivo, el de tranquilizar las inconformidades socia-

les existentes, sino que se fincuba en una concepción de largo-

plazo, que rindiera frutos al sistema capitnlista en general, -

sus intenciones eran: 

1) Que el Estado actuara dentro de la Economía como -

generador de crecimiento y estabilidad, con el fin 

de enfrentar el desempleo y la creciente concen---

tración del ingreso. 

2) Una equitativa distribución del ingreso permitiría 
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en cadena la ampliación del mercado y de la pro--

ducci6n nacional, librando así el estancami~nto en 

que hasta entonces se había caído. 

Una política económica de ésta naturaieza que tuviese 

como bases de sustentaci6n, el dificit fiscal y el endeudamien-

to externo, resultaba coherente, ya que este Último se ofrecía

en aquel entonces por parte de los prestamistas en términos po~ 

ca onerosos para el país receptor. Algunos progr~sistas tam--

bién mostraban simpatía por este.tipo de política que les daba

la idea de un capitalismo popular que propiciarÍd mayores opor

tunidades de empleo y de mejor rcmuneraci6n salarial. SO 

No ocurría lo mismo con la mayor parte de los capita-

listas, quienes argumentaban que la creación de empleo impu1sa-

da por el Estado, daría origen a corrientes migratorias de1 

campo a 1a ciudad, 1o cual generaría deformaciones en uno y 

otro sector. Respecto a la política salarial la rechazaban por 

considerar que ~sta habría de propiciar inflación y especula---

ci6n. 

Es muy importante, tomar en cuenta que el Estado es -

en efecto, el principal garante de 1a ganancia capitalista, pe

ro a la vez e1 cumplimiento de su misión histórica, lo obliga a 
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contradecir en muchas ocasiones a la iniciativa privada, ya que 

de no hacerlo así el sistema en su conjunto perdería credibili

dad. 

En estas condiciones gobierno y burguesía sostuvieron 

posiciones encontradas en deterioro del conjunto de la economía 

nacional, postergando para finales del régimen, la crisis ha~ta 

entonces soterrada. 

El comportamiento general de la economía tuvo cóm<? :..:.

más evidentes expresiones, las que a continuación se señalan:, 

1) Crecimiento moderado con inflaci6n acelerada~ 

2) Fuertes desequilibrios financieros, expresados en~ 

déficit del sector público y en la cuenta corrien

te de la balanza de pagos. 

3) Un proceso de endeudamiento externo, expresado --

claramente después de 1973. 

4) La política salarial reformista gencr6 un reflujo

en la inversión privada por una rentabilidad me

nor del capital, en relación a los incrementos sa

lariales. 

5) El financiamiento que el Estado obtenía a través -

del encaje legal y la emisión monetaria se tradu-

cía en efectos inflacionarios que deterioraban la

tasa real de interés, con la consiguienLe disminu-
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ción del ahorro, lo cual generó contradicciones -

entre la banca y Estado. 

6) Una política de subsidios al sector privado que -

nuncu lo rosultó suficiente y que sí deterioró en

mayor medida las finanzas del r~gimen y el creci-

miento del PID como lo muestran las cifras del --

cuadro siguiente: 51 

CRECIMIENTO REAL 

( PIB ) 

2.5 

7.2 

7.5 

5.9 

4 .1 

2 .1 

CRECIMIENTO~REAL 

( INVERSION PRIVADA 

7,3 

5.6 

2. 7 

16. o 

4.7 

3.2 

---------------------------------------------------------------
Fuente: Elaborado con datos del naneo de México, informes anua

les y de NAFINSA, la economía mexicana ... , cit. pp 30 y 40. 

Miguei Ange1, Rivera Ríos, CRISIS y REORGANIZACION DEL CAPITA

LISMO MEXICANO 1960-1985. p. 80. 
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L~ política de incremento salarial anual, acompañ~ 

da de la disminución en 1a inversión privada, 52 

generó un proceso inflacionario que tendía a desa-

rrollarse en la medida en que aumentaba la inver--

sión del Estado y se deterioraba el crédito banca-

ria. La gestión económica del Estado se dinamiza-

ba en algunos sectores, pero no actuaba con rapi--

dez en aspectos bfisicos como el acero y la produc-

tividad agrícola. 

7} Anteriormente mencioné que entre el Estado y la --

iniciativa privada suelen presentarse contradic---

cienes cuando ésta Última no ve realizados todos -

sus propósitos de ganancia máxima. En el período-

a que nos referirnos, se presentaron contradiccio--

nes en una institución decisiva tanto para las fi-

nanzas del r&gimen como para el cr6dito a particu-

lares; dicha institución era el Banco Central que-

mantuvo siempre una política monetaria y crcditi--

cia rcstictiva, que no coincidía con la política -

expansionista del gobierno. 53 El problema es en--

tendible, al considerar que en el consejo de admi-

nlstración del Banco de México participaba la ban-

ca privada. 

8) La política restrictiva del Banco de México coin--
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cidía con el F.M.I.,. al plantear que el gasto p6-

blico, realizado en ob~as de cará~ter social, no -

contribuía a la acumulación capitalista. Al final 

del sexenio, fue la restricción al gasto en estas

áreas lo que impuso el F.M.I. en la carta de Inten 

ción que veremos más adelante. 

En medio de políticas contradictorias que se manifes

taban tanto en la esfera económica como en la política, se lle

gó al año de 1976. En ese momento se iniciaron brotes de espe

culación y desconfianza mayores a los que habían estado presen

tes a lo largo del sexenio, se hablaba en términos exagerados -

de una probable quiebra bancaria, lo que dio lugar a una consi

derable fuga de capitales, estimada oficialmente en 2 600 millQ 

nes de dólares; los retiros de fondos acelerados, obligaron al

Danco de M&xico a aportar una línea de cr&dito especial de ----

1 200 millones de dólares para evitar un colapso del sistema --

bancario nacional. 

Los problemas mencionados se originaron por el deseen 

so en la política expansionista, debido a las dificultades para 

obtener cr&dito del exterior, motivado en parte por la recesi6n 

del comercio mundial de 1975. Los banqueros internacionales -

consideraron poco confiable la capacidad de pago de los países-

endeudados. El problema que se planteaban para México era la-
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fuerte disminución que el Estado tendría en la actividad econ6-

mica, la que ponía a la vista un fuerte impacto recesivo que -

habría de conducir a tasas de desempleo record .. 54 

La restricción del crédito exterior al gobierno mexi

cano, se conjuntaba con la recesión en el comercio mundial. 

M6xico tenía una vez más que asumirse como miembro de la cadena 

mundial capitalista en calidad de país dependiente y subordina-

do a los intereses imperialistas. 

2. l. 5 .- LA DEVALUACION QUE LLEVO A CABO ECllEVERRIA 

Y EL FINJ\T, DE UNA FALSA ILUSION. 

La fuga de capitales y los desequilibrios comerciales 

externos, aunados a la inf1aci6n y cspecu1aci6n creciente die--

ron lugar para que el 31 de agosto el Secretario de Hacienda y

crédito Público, anunciara que el gobierno mexicano había deci-

dido modificar la paridad de 12.50 pesos por dólar, que habla -

prevalecido desde abril de 1954. 55 

La fragilidad de la moneda mexicana determinada por:-

a) la debilidad de los principales renglones econ6micos; b) la

fuga de capitales; y e) la especulaci6n; hicieron que las auto-

ridades monetarias no establecieran en forma inmediata una nue-

va paridad se opt6 por dejar flotar la moneda ''de tal manera --

que 1as fuerzas del mercado act6en de manera indicativa respec

to del nuevo tipo que deberá establecerse en el futuro'', 56 así 
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lo sefia16 el Secretario de Hacienda. 

Respecto a la devaluación del peso frente al dÓlar es 

importante detenerse a hacer algunas precisiones: 

1.- La devaluación significa, valga la redundancia -

desvalorizar lü moneda nocional frente a la moneda 

de Estados Unidos, país con el que Mixico rcaliza

la mayor parte de sus transacciones comerciales, -

el resultado no es otro más que el encarecimiento

aún mayor, de todos aquellos bienes y servicios -

que Mixico necesita de un país desarrollado y en -

sentido inverso, es un abaratamiento de los produg 

tos mexicar1os en el mercado mundial. 

La dependencia de M&xico con el exterior es de ca

rácter científico, tecnológico y financiero funda

mentalmente, sin embargo, es indispensable desta--

car que esta dependencia se extiende a todos los -

campan de la actividad econ6mica, social, y cultu

ral del país; el instrumental médico por ejemplo -

de cirujanos, ortalmÓlogos, dentistas, etc., es en 

mayor parte de importación, ello significa que el

encarecirniento de todüs las mercancías y servicios 

indispensables para la población, va a ser mayor a 

partir de la devaluación. 
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A la elevación de precios de los productos irnpor-

tados se suma normalmente una dosis de aumento 

ejercida por los capitalistas, al interior del 

país, toda vez que aprovechan la oportunidad de -

justificar los incrementos de precios de sus pro-

duetos. 

Como sabemos la inflaci6n constituye el fen6mcno -

econ6mico culminante para determinar una devalua-

ción y a su vnz se ve alimentada ésta ( la infla-

ci6n por la devaluación monctariu,. de tal rnanera 

que generalmente una devaluación viene a ser el -

preludlo de una serie de desequilibrios y devalua

ciones que en p~co tiempo, se constituyen en cír

cu10 vicioso. 

2.-Es costumbre en los voceros del Estado mexicano -

incluso del primer mandatario, presentar las deci

siones que toman ante los desastres económicos o -

políticos, como positivas, necesarias y aún bené-

ficas para el conjunto del país. En esa ocasión-

el presidente de l~ rep6blica en su sexto iníorme

de gobierno, sefialÓ: " eliminamos ahora los facto

res limitantcs que e~tablecc el actual tipo de cam 

bio para que la política de reestructuración econQ 

mica nacional y de generación de empleos, que debe 



52 

apoyarse en el aumento general de la actividad pr2 

ductiva, pueda alcanzar el éxito que desearnos. 57 

cabe aclarar que cuando las autoridades justifican la 

deva1uaci6n monetaria para conseguir mayor competitividad de 

las mercancías nacionales en el extranjero, están diciendo sólo 

verdades a medias, pues en primer lugar ésta posibilidad es ---

estrictamente para los capitalistas quienes se benefician sólo-

parcial y momentáneamente, ya que pronto vuelven a resentir y -

con mayor rigor el peso de la devaluación. En lo que a la po--

blación en general se refiere, en ningún momento experimenta --

mejoría alguna en la actividad económica. 

El abandono de la paridad cambiaría de 12.50 por dÓ--

lar y la puesta en ''flotaci6n•1 de la moneda nacional, se aco~--

pañó de otras decisiones que tendieran, decían ellos n reducir-

las consecuencias del st1ceso. Dichas medidas incluían: ''aumen-

to de los impuestos a la exportación de mercancías; reducción -

selectiva de aranceles a la importación; establecimiento de un 

impuesto sobre utilidades excedentes; elevación de la tasa de -

inter&s a los pequefios a11orradores, etc.'' 56 

Ante la difícil situación que confrontaba la economía 

del país, el gobierno de N&xico decidi6 utilizar sus derechos -

ante el F.M.I. de cual era miembro fundador, una vez que infor-

rn6 a esa institución de la decisión de devaluar el peso frente-
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al dólar. 

E1 F.M.I. para atender 1a solicitud de financiamiento 

del gobierno mexicano, realizó un diagnóstico de su economía y-

scfialó que el problema radicaba en un exceso de demanda que ha-

bía originado un proceso inflacionista debido a la política 

económica, que había mantenido el gobierno consistente en: au--

mento de salarios y gasto público financiado con creación mane-

taria. 

Los diagnósticos del F.M.I. tienen la intención de 

proporcionar apoyo, a condición de que sigan en adelante una 

serie de medidas como las que fueron negociadas en esa ocasión: 

- ''Reducci6n del d6ficit del sector póblico. 

- Limitación del endeudamiento externo. 

- Elevación del precio de los bienes y servicios p6--

blicos. 

- Limitación del crecimiento del empleo en el sector-

público. 

- Apertura de la economía hacia el e::terior. 

- Represi6n de los aumentos salariales''· ~ 9 

Con Echeverría y la devaluación de 1976, quedaba de -

manifiesto 1a gestión de una crisis estructural que por el mo--

mento se di1ataba, gracias a los grandes recursos petroleros --

que poseíij el país. 
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2.2.- REANIHACION Y OCASO DE UN PATRON DE 

ACUMULACION 1976 - 1982 

El cambio de régimen de cada 6 años permite que el -

Estado recomponga su imagen hacia el conjunto de la sociedad, -

en aras del equilibrio político que las necesidades imponen. 

Así como Luis Echeverría tenía necesidad de impedir e1 desbor-

damiento social de las clases explotadas, López Portillo vió la 

necesidad de proporcionar confianza a los capitalistas, para 

que no continuaran sacando del país los capitales a costa de la 

inversión productiva. 

2.2.1.- LA REORGANI7.ACION ECONOHICA DEL NUEVO 

REGIMEN. 

El momento requería de lo que podría llamarse una --

reorganización económica. GO 

El nuevo régimen puso en marcha medidas tendientes a

la reorganización citada, algunas de las cuales fueron: a) nue

vos impuestos, b) ajustes de precios y tarifas a 105 servicios

pÚhlicos, c) reducción de la reserva 1egal bancaria de un nivel 

de 50% en promedio, durante el r&gimen anterior, a 39.5% en ---

1977, d) disminuci6n a la restricci6n de importaciones, susti-

tuyendo las licencias de importación por arance1es, y e) con---
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trol salarial. 61 

Muy controvertido resultó en aquel momento el papel que jugaría 

la política de liberalización de importaciones, dado el notable 

deterioro del comercio exterior no petrolero, pues desde media

dos de 1979 las exportaciones no petroleras empiezan a caer, -

mientras que las importaciones de bienes crecen de mediados de-

1978 a mediados de 1981 a una tasa anual sin precedentes de más 

de 30%, todo ello con el consiguiente retraso relativo de la -

industria manufacturera. 62 

EJ. programa inicial del gobierno de L6pez Portillo permiti6 re-

cuperar medianamento la confianza de la burguesía, aunque no -

Cue posible impedir la calda de 17~ de inversión, lo cual ahon

dó la recesión en 1977. Prácticamente la recesión que abarcó -

1976-1977 se superó a partir de 1978, momento en que las medi-

dws de reordenación económica del nuevo régimen, no se propo--

nían una roforma fiscal pese a que el gobierno reconocía la im

periosa necesidad de lJ.evarlas a cabo. La no insistencia en --

una rofarma fiscal, tenia que ver con la posiJ,ilidad de seguir

obtoniendo crédito del exterior, cuestión que era factible, de-

bido a 1~ liquidez internacional existente y a la confianza que 

había para México, por el respaldo petrolero que tenía para en-

tonces. El déficit presupuesta! de concepción Keynesiana era -

visto en los círculos oficiales como algo normal y propio de la 

época, sin embargo, cualquier análista acostumbrado a exámenes 
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empeñar los mejores recursos de la economía nacional, para apo-

yar un poderoso proyecto petrolero. Más adelante 1a confianza-

en dicho programa se ampliaba en el Plan Nacional de Desarrollo 

Industrial, que entre sus objetivos se~alaba: ''la posibilidad -

de superar la crisis radica en el potencial financiero que ---

brindan los excedentes derivados de la exportaci6n de hidrocar-

buros. La existencia de estos recursos permite aspirar a una -

mayor autodeterminaci6n financiera'•. 64 

El Pian ~~cional de Desarrollo Industrial (P.N.D.I)--

se proponía una estrategia a partir del petróleo, que descon--

centrara actividades econ6micas impulsando para ello ínversio-

ncs en costas y fronteras del país; y evitar por otra parte la

concentraci6n oligop61ica, a partir de articuiar 1a gran empre-

sa con la pequeña y mediana industria~ 

Bl programn petrolero se puso en marcha con ios si---

guientes resultados positivos: 

a) •• Entrn 1077 y 1900 los activos de PEMEX pasaron -

de 280 476 a 782 429 millones de pesos ... entre 1976 y 1981 --

PEMEX incrementó su capacidad instnlada para obtener 395 000 -

barriles por día en la refinación primaria y 600 000 barriles -

por día en plantas catalíticas; ninguna empresa como unidad ha

alcanzado tal capacidad en el sistema capitalista. Construy6 -

2 nuevas refinerías, Cadereyta y Salina cruz; 1 complejo petra-
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químico, Cactus; 32 plantas de petroquímica b6sica y la primera 

etapa de la Cangrejera. Perforó 1793 pozos, amplió e integró la 

red nacional de duetos y añadió 56 067 millones de barriles de 

hidrocarburos a las reservas probadas del país. su cstructura

productiva quedó integrada con un total de 9 refinerías, con --

103 plantas y a centros petroquímicos con 02 plantas.•• 65 . 

De la abundancia petrolera se derivó un fuerte impul-

so a la producción de energía eléctrica con la CFE, por consi--

derarse este recurso indispensable en el apoyo estrat&gico. 

"La CFE construyó en el período de 1977 a 1981, 61 termoe16ctri 

cas, 6 hidroeléctricas y 1 carboeléctrica: incrementó su capa--

cidad instalada en 5 804 megavatios. Su estructura productiva-

quedó conformada por 1~1 r.ontrnlcs con cnpacidnd to~nl a~: 10 -

866 megavatios correspondiendo el 62% las termoeléctricas y el 

38% a las hidroe16ctricas, en capacidad de abastacimiento acer

ca de 10 millones de usuarios''. 66 

b) PEMEX pas6 a convertirse en el principal contribu-

yente de impuestos del qobierno federal. ''La empresa pag6 un -

total de 19 700 millones de pesos en 1976 y 326 800 en 1982. 1161 

Se entiende que sus grandes posibilidades como contribuyente, -

eran resultado de su capacidad instalada, la que a su vez tenla 

que ver con la enorme inversi6n que el Estado le otorgaba. To-
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do lo anterior conducía a que apareciera como el sostén básico-

del desarrollo económico nacional. 

Resultados adversos de la política petrolera: 

a) Cierto es que la investigación, extradicción y co

mercialización del petróleo impulsan otras actividades económi-

cas, sin embargo, los beneficios no correspondieron ~ la peque-

ña y medinna industria, como era la intención original, pues --

los requerimientos de PEMEX en lo que se refiere a tecnología y 

servicios, tenían que solicitarse a empresas monopólicas nacio-

nales y extranjeras, m5xime que gran parte de la actividad pe--

trolera se combinó con un fuerte impulso a la producción de ---

energía eléctrica con la CFE. Los principales proveedores de -

tan importantes empresas, eran entre otros: ''Protexa, Rouan, -

Pcrmargo, Sefco y Firnsa de grupo ICA'1
•
68 

En la construcción de grandes complejos para refina--

ción de petróleo, petroquí~ica, así como las grandes centrales-

termoel&ctricas, hidroel~ctricas y los tendidos de duetos, con-

trataron los servicios de monopolios nacionales y extranjeros:-

11 ICA, Bufete Internacional, Protexa, Disa, Sosnor y el Grupo --

Mexicano de Desarrollo •... 

Y de partes eléctricas y electrónicas para la CFE, --

abastecidos por unos cuantos monopolios: Siderrnex, HYLSA, Tubos 

de Acero, Meta1ver, Ingerso11, Rand y Atlass Copeo ... el 39% de 



60 

la maquinaria y equipo que necesita PEMEX se importa. La rna--

quinaria da las termoeléctricas se importa totalmente y provie

ne de Estados Unidos, Japón y Alemania Federal '' 69 

En estas condiciones, la ''sustitución de importacio--

nes••, se torn6 para el país compleja y costosa por los crecien-

tris desequilibrios con el exterior. Resultaba tambi~n trascen-

dental por el incremento en la dependencia tecno16gica y finan-

ciera. 

El patrón de Comercio F.xterior, adoptó un comporta--

miento donde el petróleo pasó a ser el principal producto de --

exportación, con tendencia a la vulnerabilidad, dados los cum--

bias en los mercados internacionales, las importaciones, ere---

cían en relación a la i~portancia del petróleo y consistían bá

sicamente en bienes da capital e intermedios. 7° Como hemos --

visto anteriormente lo localizaci6n y extracción de hidrocarbu-

ros, requiere de tecnología especializada cuyo costo rebasaba -

las posibilidudes financieras del régimen. 

El programa de inversiones de PEMEX para el resto del 

sexenio ''1977-198~. sería de 310 000 millones de pesos, distri-

huidos proporcionn1mentc entre los sectores de la empresa en el 

porcentaje siguiente: exploración 3; explotación 46; refinación 

15; pctroquímica 17; distribución y transporte 13; y varios 1 .. 

sin embargo, las inversiones proyectadas para ese período, casi 

se triplicaron, alcanzando un total de 825 166 millones de pe--
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sos, equiva1ente a 28 350 millones de dólares, casi la mitad

de la deuda pública externa en 1982 ..• 

En otros términos, mientras que en 1977, petróleos -

mexicanos destinó a gastos de inversión 1 540 millones de dó

lares, en 1981 dedicó la enorme suma de 9 340 millones de 

dólares.'' 71 
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2.2.3.- PETROLEO Y DEUDA. 

Para financiar la creciente inversión en la más impo~ 

tante empresa de México, en ese momento el país se convirtió en 

un cliente privilegiado para los bancos internacionales y los-

créditos externos fueron concedidos en montos y condiciones más 

favorables, para el resto de los países en desarro110. '1 En la 

adopción de esta estrategia, desempeñó un papel fundamental E~ 

tados Unidos. Este país presionó a la banca internacional para 

que otorgara facilidades financieras a Móxico, con el fin de 

explotar su petróleo, lo que le permitiría a Estados Unidos, 

volver a encontrar una seguridad estratégica, perdida hacía 20-

aílos, con la dependencia creciente de aprovisionamiento del Me

dio Oriente.'' 12 

Por otra parte, no actuaron internamente mecanismos -

que regulan el endeudamiento externo, de lo cual, resultó una -

relación entre liquidez externa y la necesidad del país de ----

absorber la mayor cantidad de 1ccursos que rucru posible, Cenó-

meno que debe valorarse, para responsabilizar del endeudamiento 

de México, a una política-econ6mica mal dirigida, pero tambi6n 

a una facilidad irresponsable y agiotista de la banca interna--

cional; basta comparar, cómo al conjunto de 11 países en dcsa--

rro1lo", los pr~stamos de la banca internacional entre 1978 y 

1981, les fueron aumentados en 76%, en tanto que para M6xico 
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fue del 146%. 73 Dicho porcentaje para México se traducía en -

las siguientes ci~~as: 

''En 1977 el sector p6blico tuvo un endeudamiento neto 

de 3 312 millones de dólares, y el endeudamiento de PEMEX fue -

de 817 millones de dólares ... el hecho más notable sucedió en -

1981 cuando el sector público contrajo una deuda neta de: 20 --

000 millones de dólares de la cual PEMEX participó con el 41% -

equivalente a 7 833 millones de a61ares. 11 74 

El cuadro de la deuda demuestra que el sector pÚbli-

ca privilegió excesivamente la extracción y exportación petra--

lera más allá de los límites que la situación requería ha~ta --

llegar a convertir ou principal esperanza económica, en una pe-

sada carga para ias íinanzas públicas. 
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2.2.4.- ECOLOGIA Y PETROLEO. 

El petr61eo, por la riqueza que encierra es llamado -

11 oro negro•, empero su extracción de las entra5as de la tierra

no s61o es costosa en términos económicos, sino además es con--

taminante del medio ambiente en grados devastadores. En México 

las regiones donde se ha localizado, lejos de verse beneficia--

das, han conocido la contaminación como nunca se hubiera imagi

nado, ello se debe a la carencia de planeación para el uso del

suelo y además recursos de la naturaleza. La Ecología no es -

tomada en cuenta para las actividades petroleras, aunque en 

ella se encuentren importantes fuentes de alimentación para la

población local y nacional. Ejemplo de lo que aquí se dice 

son: La Laguna de Tamiahua ''la producción pesquera de la Laguna 

se basa en la captura de algunas especies corno: la lisa, le--

brancha, trucha, jaiba, camarón, osti6n. En 1964 PEMEX inici6-

exp1oraciones, para lo cual se perforaron 3 pozos ... se utili-

zaron los llamados lodos de perforación .•. que sepultaron alre

dedor de 60 000 hectáreas sembradas de ostión ... esto perjudicó 

a más de 200 pescadores dedicados fundamentalmente a su comer-

cialización." 75 

Laguna de T6rminos: aquí se localizan ••numerosas es-

pecies de peces, ostión y camarón. Así mismo la Laguna está -

rodeada de otros ecosistemas como los Manglares, Pantanos, Arr~ 
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cifes, et.~;., lo cuai le brinda un gran potencial. No obstante

esta riqueza, de la cual se podría obtener múltiples productos

a1imenticios, maderas, taninos, etc. los ecosistemas se han --

afectado severamente por la contaminación que ha provocado ---

PEMEX. 

Son innuneraables las lagunas, ríos, pantanos y pla-

yas contaminados por las actividades de PE~lEX. Los nccidentes, 

van desde cuestiones raenores hasta verdaderas tragedias corno -

son los casos del derrame que provocó el pozo IXTOC I, ubicado

ª 44 kms. al noroeste de Ciudad del Carmen, Campeche, cuando al 

llegar a la perforación de 3 627 mts., el 3 de julio de 1979,-

comenzó el derrame sin control. Según datos proporcionados por 

el Instituto Mexicano del Petróleo fluyeron durante el período

cornprendido entre la fecha citada y el 9 de marzo de 1980, un -

millón veintitrés mil barriles de petróleo. Las consecuencias

son fácilmente imaginables. 

Desafortunadamente han sido necesarios accidentes al

tamente lamentables para que PEMEX reconozca la necesidad de -

mejorar sus procedimientos de trabajo. 
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2. 2. 5. - ¿ A QUIEN HA DENEFICIADO EL PETROLEO ? 

En lo que se refiere a las ventajas que los habitan-

tes del país deberíamos haber tenido en el consumo de energéti

cos, durante el auge petrolero, no hay tal, por lo contrario -

los incrementos en la gasolina y la energía eléctrica han sido

una constante. 

En cuanto al manejo de tan i~portante empresa es sa-

bido por todos la corrupción que ha existido entre administra-

ci6n y sindicato; el enriquecimiento de lideres que llegaron a

considerarse dueílos del petr6leo de M~xico, dispusieron de di-

nero, recursos y plazas con el visto bueno de la dirección, de

gobernadores y de presidentes que no se atrevían a tomarles 

cuentas. 



2.2.6.- ALGUNOS ELEMENTOS DE BALANCE SOBRE EL 

PETROLEO. 

67 

Es indispensable dejar sentados algunos elementos de

balance sobre la cuestión particular del petróleo, para recono

cer qua el desastre econ6rnico, ecológico y social del rigimen -

Lópezportillista, no es atribuible al petróleo mismo,sino a una 

política económica erróneamente calculada: 

1.- La exportación petrolera permitió a México duran

te varios afias, el equilibrio comercial con e1 -

exterior. 

2.- Favoreció el ingreso de millones de dólares, in-

dispensables para las finanzas del régimen. 

3.- El Estado obtuvo grandes ingresos en términos de

contri bución de PEMEX. 

4.- El petróleo se constituy6 en un factor impulsor -

de actividades económicas de gran magnitud. 

5.- Por todo lo anterior era de esperarse que una 

contracción en el ramo petrolero, condujo a toda

una secuela de problemas econ6micos nacionales. 

De las consideraciones anteriores, debe obtenerse co

mo conc1usi6n que e1 petr61eo constituye para México un activo-
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de primera importancia, pero no para tomarlo como la principal

fuerza impulsora de la economía, sino más bien como un apoyo -

estratégico de la industria. 



2.'2.7.- ESTANCAMIENTO EN LA PRODUCCION Y CAIDA 

EN LOS PRECIOS DEJ, PETROLEO. 

69 

En el verano de 1901, ocurrió una estrepitosa caida -

de los precios del petróleo en el mercado internacional; el he

cho colocaba al gobierno mexicano en la difícil situación de -

carecer del respaldo que le había permitido la obtención de --

cr~dito externo hasta entonces. El mercado internacional de -

capitales ubicó como cliente inseguro ül Estado me>:icano, razón 

por la cual, limitó do inmediato cualquier posibilidad de pr6s

tamos. 

La falta de crédito y de divisas petroleras, diP-ron -

lugar a una sensible contracción de la economía lo cual condujo 

a la crisis que el r6qimen reconoció en todos sus t6rminos el -

¡g de diciembre de 1982. 

Muy importante os ~ntender que la crisis no era re--

sultado de la baja en los precios del petróleo, en el sector -

productivo, ol deseen.so cr;i clnro desde ln primilvcril de ll"Jfll; -

el problcraa petrolero, no hizo sino catalizar lo que ya estaba

latente en la economía. 

''En sintesis, desde fines de la primavera de 1981 ia

tendencia en el aparato productivo es hacia el estancamiento y

la crisis. Lo que sucede después no hará sino catalizar 1'1 en-
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fermedad. La deva1uaci6n de febrero de 19B2, los ''ajustes'' en -

el presupuesto, la presencia de una política- Qconómica que --

responde a necesidades políticas, de poder e ideológicas, pere

que se rebela inconsistenternente y njena al proceso real da acll 

mu1ación, la carencia de divisas, ia aceleración de la infla--

ci6n, etc., no hacen sino agravar aun más el problema. 11 76 
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2.2.B.- LA ECONOMIA SE TORNA ALTAMENTE ESPECULATIVA. 

En época de crecimiento, los sectores y las activida

des econó~icas mantienen un ritmo donde la especulación comer

cial y financiera se expresan de manera normal, no es así, cuan 

do e1 panorama económico se torna incierto y deja de proporcio

nar seguridad a quienes tienen algo que perder, era ásta preci

samente 1a situación que se enseñoreaba del país en 1902 y la -

especulaci6n tenia un terreno ampliamente propicio para desbor

darse en distintas formas: 

1.- Excesivos depósitos bancarios por las altas tasas 

de interés. 

2.- Compras do oro. 

3.- Adquisición de valores como Cetes, Petrobonos· y -

otros. 

4.- Búsqueda insaciable de dólares. 

5.- Salida de capitales al extranjero. 

Este tipo de actividades decía, son normales en una -

economia capitalista y se rca1izan de manera permanente en un -

promedio regularmente asimilable por el sistema en su conjunto, 

pero cuando acciones de esta naturaleza se realizan de manera -

masiv~ y, en períodos muy breves, la economía recibe irnpacto -

cuyos afectos son imprevisibles. 
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Una demanda muy amplia en las compras de oro, sea en

monedas o alhajas, encarece desproporciona1mentc el metal, toda 

vez que e1 oro se utiliza en muchas otras actividades. 

Los valores como CETES, PETROBONOS, etc., son emisio

nes que realiza el gobierno para captar ahorro, a cambio de --

atractivas tasas de interés. Cuando los lanza masivamente es -

porque sus dificultades financieras no encuentran otra solución 

sin embargo, e1 endeudamiento interno, para con el conjunto de

quienes poseen dichos bonos, va tornando un carácter de círculo

vicioso de lanzar m5s bonos ol mercado para adquirir dinero, -

que sólo sirve para pagar intereses, algo semejante al endeuda

miento externo 

Dichos fen6menos va pesando cada vez más en el d~fi-

cit de las finanzas p6blicas. Lo que conduce a que racionalico 

sus gastos y normalmento lo que ocurre es que su decisión es la 

de gastar menos en la satisfacción de necesidades sociales a 

fin de destinar el presupuesto a io que considera productivo, o 

en el peor de los cnson 30 destina al pago da la dnuda. 

Los intereses bar1carios a partir de scptierabre de ---

1982, en que se nacionaliza la banca, tienen un efecto genera-

dar de deuda interna, parecido al de los valores. El efecto -

que también lleva consigo, es de dar pié a la desinversión en -

la producción, ya que el capital se destina a este tipo de aho-

rro. 
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La dolarización es el fenómeno, más característico de 

la especulación, ésta consiste en que el poseedor de moneda na-

cional, 1a cambia por dólares, en espera de una devaluaci6n de-. 

la cual obtendrá ganancias proporcionales a la pérdida de valor 

que registre la moneda nacional frente al dólar. 

La dolarización se agudiza en la medida en que la de-

valuaci6n se hace más pr6xima, motivada por una !nflaci6n galo-

pante. En el Último período de LÓpez Portillo los intereses 

bancarios aumentaron para las cuentas en dólares. Este tipo de 

cuenta era posible abrirla mediante un simple contrato entre el 

cuentahabiente y el banco. El Banco se comprometía a pagar in-

tereses a una cuenta en dólares, cua11do 'stos nunca habían in--

gresado a las arcas del banco. Estos depósitos recibieron el -

nombre de MEXDOL1\.RES, y tenían la finalidad de dar seguridad a-

los ahorradores que desconfiaran de la moneda nacional. Dicho

acto daba la impresión de un 11 toque de Midas•• 17 que resultaba-

bastante caro para el sistema bancario y para las autoridades -

monetarias, a través del Encaje Legal. 

La salida de capitales del país, son principalmente -

los poseedores de grandes capitales en efectivo los que reali--

zan depósitos en bancos extranjeros, o efectúan compras de bie-

nes raíces. A esta salida de capitales, se le llama condenato-

riamente FUGA DE CAPITALES, por considerarse que los capitalis

tas ante la situación difícil que confronta el país, procuran -
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ante todo poner a salvo su dinero sacándolo de la circu1aci6n y 

de las inversiones que tienen en México, con lo que dan lugar -

al cierre de fuentes de producción y empleo. su actitud obede

ce a la búsqueda de mayores beneficios, pero es de entenderse -

que en principio es por ei temor a medidas sorpresivas, que en

un momento dado pueda adoptar el Estado. 

Todas estas formas de especulaci6n que hemos mencio-

nado, adquirieron un verdadero carácter efervecente a partir de 

la baja en el precio de1 petr61eo en el verano de 1981, pero 

todo se agudizó después de la devaluación de febrero de 1982. 

La especulación en estos términos altera al conjunto

de lo econom{a, pero se hace mucho más evidente en los circui

tos monetarios¡ de tal manera que se hace una sucesi6n de fen6-

menos y efectos, como ocurrió en el período de febrero a agosto 

de 1902. 

''El 18 de febrero se deval6a la moneda: de $ 26.80 

por dólar pasa a $30.00; durante los dos días posteriores el 

precio del dólar fluctuó de t 47.00 a ~ 43.00, paru finalmente-

1legar a : $ 49.oo ... el G de agosto el Secretario de Hacienda

Jes6s Silva Herzog, anuncia la entrada en vigor de 2 tipos de -

valorización del dólar; uno preferencial para la importación de 

bienes básicos y otros de aplicación general. ~un no se esta-

blece la doble paridad. El 7 de agosto el d6lar se cotiza en -

el mercado libre entre: $ 77.00 y$ 84.00. El cambio preferen-
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cial se fija, a $ 49.13 por dólar. El 8 de agosto el d61ar se

compra a $ 77.00 y se vende a $ 80.00 por dólar. 

El 10 de agosto en el mercado libre el dólar se com-

pra a: $ 84.00 y se vende a $ 87.00. 

El 11 de agosto, los empresarios demandan que se ---

aplique el cambio preferencial para el pago de intereses de --

créditos contraidos en dólares en el mercado financiero mexica

no y las importaciones de insumos prioritarios para la produc-

ción. 

El 12 de agosto, en el mercado libre, el dólar pierde 

$ 4.00 se cotiza a $ 78.00 y el preferencial a $ 49.25 por dó-

lar. 

El 13 de agosto, el dólar pierdo$ 7.00 (S 71.00 a J.a 

venta). La Secretaría de Hacienda y crédito Público y el nan

eo de México anuncian la cancelación de las transferencias han

carias. Los depósitos de cuentas en moneda e)~tranjera serán -

pagados en pesos al tipo de cambio del día anterior, $ 69.50. 

Los c1nprcsnrios ne quejan de nnormcs p6rdidas y l.a -

CONCAMIN demanda una sola paridad. 

Durante el 14 de agosto se desata un mercado incon--

trolado de divisas en el aeropuerto internacional; hay una raa

pertura parcial del mercado; los bancos compran a $ 69.50. La

cornpra-venta de oro y plata sigue cancelada. 

El 17 de agosto, México negocia apoyos con e1 F.M.I. 
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El 18 de agosto, el Secretario de Hacienda, Jes6s 

Silva Herzog, anuncia que para el 19 de agosto se reabriría en

ferma total el mercado de cambios, con 3 tipos de cotización --

del peso frente al dÓ1ar: la preferencial, la libre y la de los 

dep6sitos bancarios en el caso de los llamados ~!EXDOLARES. 

El 19 de agosto la cotización del dólar en el aero--

puerto capitalino fluctúa entre: $ 75.00 y $ 90.00 por dólar. 

El 21 de agosto se indica que en el mercado cambiarlo 

la oferta a duplicado a la demanda y el dólar se cotiza entre -

$ 97.00 y 100.00. 

El lunes 23 de agosto se registra un aumento de depó-

sitos en los bancos de: El paso, el día anterior se hicieron --

depósitos por 1.5 millones de dólares. 

El lA de septiembre, el presidente José LÓpez Porti--

110, durante su 61timo informe de gobierno, decreta la Naciona

lizaci6n de la Banca y el Control total de cambios.•• 78 
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2.2.9.- LOPEZ PORTILLO ANUNCIA LA NACIONALIZACION 

DE LA BANCA. 

Los sucesos ocurridos durante el mes de agosto de ---

1982 fueron resultado de la especulación en los términos que la 

mencioné anteriormente: dolarización y fuga de capitales. Debe 

observarse que ello era factible que ocurriera debido a la fa-

cilidad que se presentaba por la política cambiaría del régimen 

es decir, libertad para cambiar pesos por moneda extranjera Y -

sacar el dinero del país por consejo y apoyo de la banca priva

da. Fue por esta razón que el 10 de septiembre las dos medidas: 

Nacionalizaci6n de la nanea y control de Cambios, pusieron tór

mino a la especulación en esas condiciones. 

Los banqueros expresaron profunda indignación por la

decisión gubernamental, argumentando ilegalidad en el acto y -

sobre todo calificaron la medida de autoritaria y dictatorial,-

sin reconocer que la banca con su manejo especulativo, atajaba

los intentos del Estado por racionalizar el uso de las escasas

divisas. La banca privada se había convertido en el factor --

fundamental de desestabilización financiera. Se calcula que -

más de la mitad de las utilidades bancarias durante el mes de -

agosto fueron resultado de los diferenciales en el cambio de -

divisas. 

Por otra parte cabe preguntarse de dónde provenían 
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ias enormes cantidades de divisas con las que especulaban ban

queros y particulares. La respuesta es dramática al saber que

se trataba de empréstitos obtenidos por el Estado que posterior 

mente a través de los circuitos propios de un sistema de libre-

cambio iban a dar a las manos que traficaban irresponsablemente 

con el dinero. 11 En el primer trimestre de 1982 el sector p6---

blico obtuvo 7 502 millones de dólares del eJ~terior ... transfi-

riendo la ~itad al sector privado ... las divisas transferidas -

del sector público al privado se dedicó a pagar los rubros de -

contrabando y fugas de capital ... La contratación de la deuda

pública de México en el primer trimestre de 1982 .•. sirvió para 

financiar contrabando, fugas de capital y turismo, la mayor pa~ 

te de lo cual acabó convirtiendosc en depósitos bancarios en --

Estados Unidos y con el correr del tie~po, en nueva deuda pÚbli 

ca. Era el mismo dinero, prestado varias veces: los privados -

cobran intereses, la naci6n paga por ellos y los bancos oxtran-

jeros obtienen grandes ganancias por servicio de intcrmedia---

ci6n". 79 

Los capitalistas y aún los pequeños ahorradores pue-

den argumentar la legitimidad de sus actos, ya que según dicen

se trata de su patrimonio que raanejan como les parezca ~ejor. 

Los argumentos de un individuo, respecto a sus dere-

chos, inciuyendo su fortuna monetaria resultan lógicos en el -

sistema de producción capitalista, sin embargo, debe entenderse 
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capitaiismo aunque parezca paradógico, muchas co~as funcionan -

en base a la confianza y en este caso como hemos visto la con--

fianza se deterioró y se agotaba más cada día que pasaba, lo --

que conducía a acciones de mayor pánico, donde todos actuaban -

en defensa de su propio interés, hasta agudizar en forma gene--

ral una crisis. 

El panoruma económico en su conjunto, estaba condu---

ciendo ai Estado a una total pérdida de iegitimidad, hecho que-

re~ontó con una respuesta política: la nacionalización de la -

Banca y el control generalizado de camhios. 80 

El Estado por ley estaba en su derecho de ejercer una 

medida de ésta naturaleza, como lo estuvo cuando nacionalizó el 

petróleo. F.n aqucll~ época requirió además a~ un llamado al 

nacionalismo, del apoyo de masas. La burguesía nacional 

veía en el petróleo un nuevo recurso para su ascenso económico. 

Con la nacionalización de la banca en cambio, se afectaba al---

sector más poderoso de la burguesía; el gobierno no estaba dis

puesto a hacer un llam~do a las masas y por ello lo justificó -

con sus propios recursos con frases como: ''no nos volverin a --

saquear", etc .• 

La nacionnlizaci6n de la banca signif icaha un mar de-

posibilidades, si de verdad se iba a poner al servicio de las -

necesidades sociales, empero las presiones de la burguesía a~e-
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amenazaban en múltiples formas. El panorama se presentaba con

diferentes interrogantes, en torno a la posición que el próximo 

gobierno-habría de tomar respecto a la banca. 

Dos años después, comenzarían a conocerse las respuea 

tas en ese sentido. 
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3.1.- PRIMER A E T A P A 1982 - 1986 ). 

3.1.1.- IN T Ro D u e e I o N. 

La nacionalización de la banca había sido ia 

Última medida económica del régimen de LÓpez Portillo y uno de 

los más grandes acontecimientos de la época postrevolucionaria, 

ésta decisión se había tomado enmedio de una problemática gene

ralizada que constituía la expresión global de contradicciones

gestadas históricamente, se trataba de una crisis de carácter -

estructural que estaba inmersa en el conjunto del sistema capi

talista mexicano. 

Al llegar a la presidencia de la república

Miguel de la Madrid el 1°. de dicie1nbre de 1982, reconoció que 

la problemática econ6mica y social del país era de proporciones 

nunca antes vistas. Las soluciones por lo tanto requerían del 

manejo de diversas variables, que habrían de aplicarse en dis--

tintos sectores y tiempos. En 9randcs lineas, las medidas de 

política ccon6mica que el r~gimen se proponia adoptar, estaban 

contenidas en el Programa Inmediato de Reordenación Econ6mica -

( P.I.R.E. ) y en el PLAN NhCIONhL DE DESARROLLO P.N.D. ). 

La sociedad mexicana ha conocido innumerables 

planes y programas gubernamentales desde la época de Lázaro Cá~ 

nas; la va1oraci6n que de estos planes debemos hacer es por-



lo menos en tres vertientes: 

a).- Los resultados para la burguesía 11aciona1 y 

extranjera; 

b).- Los resultados para 1a mayoría del pueblo de 

México. 
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e).- Los resultados para el conjunto de la economía. 

Para 1a burguesía el crecimiento del país ha sido en

su favor, lo cual se confirma con la legitimación que gustosa-

mente ha hecho del r6gimen político mexicano a lo largo de cin

co décadns. 

Las mayorías del país, integradas por obreros y camp~ 

sinos no pueden decir lo mismo cuando han soportado sobre sus -

espaldas un salario permanentemente deprimido, que apenas cubre 

las necesidades básicos de la familia, razón por la cual le ha

sido negado el acceso a vivienda, alimentación y educación dig

nas. El. desempleo ha sido una constante y sus consecuencias se 

expresan en la permanente emigración del campo a la ciudad e in 
cluso fuera del pais. 

El conjunto de la economía se ha caracterizado por un 

crecimiento deform~do. sin nrticulación de sus sectores produc

tivos y con una penetración extranjera que domina las principa

les ramas de la producción, el comercio y los servicios. 

Este últi~o aspecto había conducido a la economía na

cional a una crisis que LÓpez Portillo reconoció oficialmente -
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el 1°. de septiembre del mismo año. Empero ésta había dado --

muestras de su existencia desde finales de los años 60s. El -

problema consistía en el agotamiento definitivo del patrón de -

acumulaci6n capitalista, conocido como 11 Desarrollo Estabiliza -

dor 11
• 

A mi juicio la oportunidad de corregir relativamente

el desequilibrio estructural, fué en la primera mitad de la dé

cada de los 70s.; la burguesía sin embargo estuvo en condicio-

ncs de impedir cambios que le hicieran disminuir su ganancia. -

En los años sucesivos, además de no corregirse los desequili--

brios estructurales, la petrolización de la economía pronunció

en mayor medida el endeudamiento con el exterior. 

3.1.2.- P.I.R.E. y P.N.D., LINEAMIENTOS GENERALES 

DE UNA NUEVA POLn'ICA ECONOMICA. 

La administraci6n de Miguel de la Madrid se -

presentó con un plan instrumentado que constituía la estrategia 

económica y social para la recuperación de la capacidad de cre

cimiento. Dicho plan fue dado a conocer como Plan Nacional de

Desarrollo que contemplaba dos líneas de acción: la reordena-

ción económica y el cambio estructural, par~ la primera se pu

so en marcha el P.I.R.E.cuyo objetivo era enfrentar los proble

mas de corto plazo enumerados en los siguientes renglones: 
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"- La tasa de desempleo se babia duplicado. 

- En diversos sectores 1a producción se había dete---

nido. 

- Un número importante de empresas se encontraba en -

la situación de no poder seguir operando. 

- La inflación no só10 había alcanzado niveles de 

100% sino además se estaba acelerando a una velocidad inusi----

tada. 

- El ingreso naciona1. al igua1 que el producto se 

había contraido y el sistema financiero ya no captaba suficien

te ahorro. 

El sector público registró por 2°. año un déficit -

superior al 15% del producto y a la inversión. 

- M&xico estaba en virtual susponsi6n de pagos con el 

exterior.•131 

Por otra parte la estrategia de largo plazo tendiente 

al cambio estructural, se perfilaba hacia las siguientes cues--

tienes: 

11
- Dar prioridad a 1os aspectos sociales y redistribu

tivos del crecimiento. 

- Reorientar y modarnizar el aparato productivo y di~ 

tributivo. 

- Descentralizar e11 el territorio las actividades 

productivas, los intercambios y el bienestar social. 
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- Adecuar las modalidades de financiamiento a las ---

prioridades del desarrollo. 

Preservar, movilizar y proyectar el potencial de --

desarrollo nacional. 

- Fortalecer la rectoría del Estado, estimular al sec 

ter empresarial e impulsar el se~tor social.'' 82 

En estas condiciones, el año de 1983, debutó la adrni-

minstración que asumió como propins lus demandas de austoridad-

planteadas por el F.M.I. en la carta de intención firmada en no 

viembre de 1982. Las fuerzas monetaristas reaparecieron, enea-

minando al país con una política de austeridad como nunca antes 

se habia conocido. 83 

3.1.3.- RESULTADOS EN LOS ASPECTOS CLAVES DE LA 

E C O N O M I A. 

''El Producto Interno Bruto (P.I.n.) descendi6 en 5.3% 

cifra r6cord en nu~stra historia. 

El déficit financiero disminuyó en 9 puntos en rela--

ción al P.I.B. 

La Masa de Desempleados creci6 en 5.9%. 

Los salarios perdieron un 28% de su capacid~d 

adquisitiva. 

La inflación pasó de 100% 80% anual, con 

oscilaciones entre 62 y 75%. 
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Las ir.lportaciones descendieron en 601~· 

El saldo en cuenta corriente fue positivo en -

5 500 millones de dólares. 11 84 

En el primer año de gobierno se logró el objetivo de-

disminuír ei déficit financiero y los desequilibrios en la ba--

lanza de pagos, también disminuyó la inflación, sin embargo 

aumentó el desempleo y la caida de los salarios se pronunció 

más, ésto Último era previsible en tanto el P.N.D. no especifi-

caba una estrategia de defensa del empleo y los salarios de los 

trabajadores; el problema era que el manejo de la economía ha-

b{a pasado a depender de criterios eminentemente eficientistas

y productivistas. 65 

Esta afirmación es posible sostenerla aún tomando en-

consideración que en a1gún raomento se habló de mecanismos de -

contención al crecimiento del desempleo, a través de tres pro--

gramas: '' para la ciase olJrera, el Programa para la Defensa-

de la Planta Productiva y el Empleo; para los trabajadores del 

c¡:impo,. el Programa de Mano de Obra y Caminos Vec i nu les y P!!. 

ra los estratos medios y nuevos profesionistas, el Cossies. 11 86 

Por lo que a la inflación se refiere, si hien ésta 

disminuyó, no es posible afirmar que al final del ejercicio, se 

hubiese tenido control sobre la misma, siendo que ésta era la 

principal variable en el programa de ajuste y lo que sirvió de 

pretexto pretexto para depri~ir los sa1arios, en base al su--
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puesto de que estos en aumento son los causantes de la infla--

ción. 87 

La corrección relativa en el déficit fiscal y en el -

desequilibrio externo, no son por sí mismos indicadores de recy 

peración económica, ya que estos renglones son susceptibles de

corregirse a partir de una fuerte reducción en el gasto público 

y de imponer limitaciones a las importaciones. 

9 4. 

Las novedades en ese año no fueron muchas. La políti 

tica económica mantuvo su orientación estabilizadora adaptada -

por la~ condiciones que se habían impuesto al conjunto de la --

economía desde 1983 

''-La inflación descendió en poco más de 20 puntos •.. -

pasó de B0.8% a 59.2%. 

- El P.I.B. creció a una tasa de 3. 7% BB 

- El saldo de la balanza comercial fue positivo con-

13 000 millones de dólares. 89 

- El saldo de la balanza de cuenta corriente, fue po-

sitivo con 4 000 millones de dólares. 

En cambio salürios y desempleo continuaron deterio--

rándose aunque en ritmos menores que en 1982. 
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9 6 5. 

Este año es necesario considerarlo por lo menos en 

das etapas debido a los diversos conflictos que lo atravesaron, 

sobre todo a partir del 2°. semestre. 

México suscribió con el F.M.I. su Ja. Carta de 

Intención, donde reiteraba la idea ele disminuir la inflaci6n 

dentro del crecimiento económico y el empleo. 

año se presentó una situación de alarma por: 

/\ mediados de -

Disminución en super&vit comercial, presiones inf1a-

cionarias y fuga de capitales. La difícil situación fue reco-

nacida por el propio gobierno a través del Secretario de Hacien_ 

da al decir que la crisis no había sido vencida. 

El 24 de julio el presiCente de la repúb1ica anunció

algunos propósitos de política económica para hacer frente a la 

situación, en líneas: 

1.- Reducción del tamaño del gobierno federal y del -

sector paraestatal, por lu vía de la disminución del gasto co-

rriente. 

2.- Aceleración de la apertura del comercio exterior

mediante la sustitución de los permisos de importación por 

aranceles. 

3.- Establecimiento de un tipo de cambio flexible. 

4.- Aumento de los ingresos fiscales por medio del 
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incremento en 1a recaudaci6n y el combate a la evasi6n de im---

puestos. 

5.- Fortalecimiento de la intermediación financiera y 

asignación selectiva del crédito a las activida-

des prioritarias. 90 

Es importante observar que los cinco rubros enuncia--

dos constituían una confirmación del P.I.R.E., y de los propó--

sitos relacionados con el cambio estructural. 

Las medidas de reordenaci6n económica 6nicamente ex--

presaban su éxito en los renglones susceptibles de control por-

parte del Estado, que son la cuenta corriente y comercial de la 

balanza de pagos. El P.I.B., se mantuvo en aumento, pero en-

una proporción pobre en relación a las necesidades del país y a 

la inflación, considerada el peor de los males, mantuvo su pre-

sencia: 

11 -P.I.B. 2.7% de aumento. 

- Inflaci6n 63.7%. 

- Déficit público 9.g% del P.I.n. 

- Superávit comercial 8 451 millones de dólares. 

- Superávit en Cuenta Corriente 540 millones de d6--

lares. '' 
91 

El desequilibrio de la economía se agudizó en forma -

inesperada con los sismos del 19 y 20 de septiembre que tuvie-

ron enormes costos materiales, humanos y morales para la nación. 
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A pr1ncip1os de este afio, la econornia nacional se en

contró. con dificultades debido a 1a reconstrucción de viviendas 

y servicios dañados por los sismos de 1985, a 10 cual se agre-

gó el descenso de las exportaciones mexicanas por el desplome -

del precio de los hidrocarburos en el mercado internacional. 

Tal situación obligó al Estado a realizar ias siguie~ 

tes cambios: 

a) Instrumentar medidas de ajuste presupuesta!. 

b) Mantener una ~oiltica de precios y tarifas realis

tas para evitar rezagos frente a la inflación. 

e} Seguir con la venta o liquidación de 1as entidades 

no prioritarias. 

d) Continuar una línea de contención en materia ere--

diticia. 

e) Reiterar el propósito de que los instrumentos de -

captación tengan rendimientos realistas y se pro-

tejan firmemente 1os ahorros del público. 

f) Proseguir en la aplicación de una política cambia

ria flexible. 

g) Profundizar en la revisión del sistema de protec-

ci6n, mediante avances adicionales en la política

arancelaria. 92 
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El 26 de junio se anunció el Programa de Aliento y --

Crecimiento (PAC). Es probable que este nuevo plan pretendiera 

utilizarse más con afanes de carácter político que de verdade--

ras novedades económicas pues sus objetivos fundamentales no --

hacían otra cosa que reiterar la orientación hasta entonces se-

guida. Sus propuestas básicas eran: ''recuperar el crecimiento

combatir la inflaci6n y proseguir el cambio estructural 11
•
93 

En este cuarto año de gobierno los renglones básicos-

de la economía tuvieron graves resultados: 

- Reducción de los salarios reales entre 8 y 10% en -

relación a 1985. 

- Devaluación del peso en cerca de 150%. 

- Elevación de las tasas de interis internas, hasta -

pasar los 100 puntos y 140% al finalizar el año. 

- La inflación se sostuvo entre 105.7 y 112.5~ a lo -

largo del año. 

- Decrecimiento de la producción nacional cercano a -

3.8 puntos. 94 

Todo esto enmedio del ajuste recesivo, contracción de 

la demanda interna y transferencia masiva del capital al exte--

rior. Las razones del fracaso se explicaban también por el 

des1izamiento del peso, alza de precios y tarifas públicas. 

Al haber transcurrido un controvertido período de 4 -

años es necesario hacer un balance de las razones que habían --
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impedido hasta entonces obtener resultados en aquellos renglo-

nes en los que el gobierno siempre declaró tener su mayor preo

cupaci6n. En todo momento abundaron las frases de luchar por -

una sociedad "más igua1itaria", "renovaci6n moral'', etc., 

Decíamos al principio que en una sociedad de c1ases,

como la nuestra las valoraciones económicas y sociales se deben 

hacer en tres niveles: burguesía, trabajadores y el país en ge

neral. Veamos brevemente la situación para cada una de ellas: 

1.- LA BU R G U ES I A . 95 

Las condiciones ante descritas nos mostró: aumento --

del desempleo; descenso de los salarios y del poder adquisitiva 

para la mayor parte de los trabajadores y una inflación que ---

nunca llegó al 50% de la registrada en 1982. Podemos sefialar -

sin 1ugar a dudas que la burguesía despidió a elevados númcros

de trabajadores sin que hubiese legislación o medida alguna que 

pudiera impedírselo y además sostuvo un nivel de precios acorde 

a sus intereses y no al de las mayorías. El tipo de cambio --

flexible le favoreció para exportar y mantener precios elevados 

en e1 mercado interno. Respecto a las tasas de interés y al --

rendimiento en Certificados de la Tesorería (CETES) y demás va-

iores, le proporcionaron enormes ganancias. Todo ello sin con

tar 1a continua fuga de capitales del país. 96 
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En los círculos financieros, casas de bolsa, bolsa --

mexicana de valores, etc., pasan de unas manos a otras capita--

les de miles de millones de pesos que reflejan la concentración 

de la riqueza en pocas manos, al grado de llegar a escucharse -

·expresiones como las de cierto funcionario del mercado de vale-

res que coment6, ''que le daba pereza realizar transacciones que 

involucraran sólo varios millones de pesos, pues en su activi-

dad diaria esas cantidades representaban simple morralla.'' 97 

Además de la burguesía es indispensable referirse a -

capas intermedias de la sociedad, cuyos ingresos dependen de --

cargos burocráticos que van desde jefes de sección, hasta las -

más altas respon~abilidades en las Secretarías de Estado. En -

donde los salarios iban en un escala como la siguiente: ''un --

jefe de oficina gana 2.07 veces el salario mínimo; un director

de área 4.01 veces y un secretario de Estado 24.32 veces'•, 98 

2.- L O S T R A D A J A D O R E S 

Los trabajadores son la clase explotada desde siempre 

sus condiciones de vida han sido precarias en todos sus aspee--

tos. Ei sa1ario mínimo sin que sea totaimente respetado, cxis-

te apenas en M6xico desde mediados de los 30s., y todo intento-

de progreso nacional descansa en la explotación de empleados y-

desernpieados. Probablemente el período que tuvo un mínimo de -
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tranquilidad fue durante los primeros afias del "Desarro1lo es-

tabilizador", en que los salarios eran bajos, pero los precios

no aumentaban abruptamente, en cambio el lapso que va de 1982 a 

1986 ha sido el más angustioso en los Últimos 50 años. 

Para demostrar con más detalle la situación de este -

sector, veremos corno la reducción de servicios por parte del 

Estado ha afectado fundamentalmente a los siguientes rubros: 

educación, alimentación, salud, vivienda, etc .. 

a) Educación. 

De 1983 a 1986 el presupuesto asignado a este rubro,

tuvo una tendencia a la disminución, lo que repercutió en el -

empleo y salario de los trabajadores del ra~o, deterioro en los 

servicios educativos públicos y retroceso en la calidad de los

mismos. 

La disminución en los gastos para educación hizo des

cender los ritmos de a1npliaci6n de la infraestructura educativa 

y disminuir la construcción de aulas, talleres y laboratorios.

También redujo el presupuesto para la producción de libros de -

texto para primaria y el número de maestros, en relación a la -

cantidad de alumnos. 

Para 1985, el 10% de la población mayar de 15 afios, -

permanecía en condiciones de analfabetismo. Era claro que para 

entonces, se estaba en un proceso de reversión respecto a los -



95 

logros alcanzados a lo 1argo de cinco décadas. 99 

Estas fueron las razones básicas de las movilizacio--

nes de estudiantes y profesores, así podemos constatar como las 

luchas que en forma independientes han impulsado en los Últimos 

años los profesores de todos los niveles adscritos a la SEP, 

encuentran su razón de ser en el deterioro de sus salarios y de 

sus condiciones laborales, ejemplo el martes 7 de marzo de 1989 

se dio una movilización en todo el país en la que pnrticiparon-

450 mil maestros y empleados~ la lucha es por salario y demo--

cracia.100 

b) A1imcntación. 

Ha sido permanente para las mayorías en Mixico, una -

alimentación deficiente, sin embargo, el problema se ha agudi--

zado en los Últimos cinco años a pesar de que las familias des-

tinan mayor cantidad de su presupuesto al consumo de alimentos

básicos .101 

El deterioro alimenticio de la población encuentra 

entre otras, la explicación siguiente: a) la contracción del 

empleo y del ingreso familiar; b) el retiro de subsidios, que -

realizó el Estado junto con el aumento a los precios de los ---

bienes y servicios; c) Jncr~mento desproporcionado de los pre--

cios a los productos alimenticios, en relación a los salarios.-

En 1981 se requería una tercera parte del salario mínimo para -
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adquirir una canasta, que bien podría definirse como " super --

básica " ya que sólo estaba compuesta por ocho productos indis

pensables en el hogar familiar, para 1986, la proporción era --

del 50% del salario mínimo. 

e) Sal.ud. 

Es de esperarse que lo que suceda en el campo de la -

alimentaci6n repercuta en la salud. El problema es doblemente-

grave si se considera que para 1985 la población sin acceso a -

algún sistema de salud, representaba más del 13% de la pobla---

ci6n nacional. En 1978 habla l m6dico,para 1 262 derechohabien 

tes; en 1982 1, para 1400 y en 1984 l,para mis de 1725 derecho

habientes.102 

El ISSSTE y el IMSS, tienen una tendencia a recibir -

una carga cada vez mayor de derechohabientes sobre su mismo ---

personal e infraestructura, lo que conduce al deterioro en la -

calidad de 1os servicios que presta. 

La desnutrición, insalubridad y carencia de atención-

médica estan dando lugar a brotes de enfermedades caractcrísti-

cas de situaciones de pobreza extrema; como el paludismo, den--

gue y otras enfermedades tropicales. 



d) Vivienda y algunos indicadores de seguridad 

pÚh1ica. 
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En 1985 el déficit de viviendas, en la Ciudad de Mé--

xico, se calcul6 entre Sao y 900 mil viviendas. 103 A nivel 

cional se estimaba para 1985 en tres millones y medio. 104 

na--

e) Otros servicios. 

Para 1985 alrededor del 203 de la población, carecía-

de energía eléctrica; 25% de agua potable; 45% de drenaje en su 

domicilio 55% no contaba con baño. 105 

La delincuencia también aumentó en forma tal, que de-

1982 a 1903 el número de robos en el D. F. pasó de 44 mil a 73-

mil. 

Todo lo anterior conduce a efectos que se reflejarán 

en las condiciones físicas, intelectuales y morales de la po--

blación nacionai. 106 

En 1982, el Estado expresó como preocupación funda---

mental el enorme d6ficit presupuesta!, problema que se avoc6 a-

corregir con un recorte drástico que condujo a la economía na--

cional entre 1983 y 1986 a la situación siguiente: El PID tuvo-

un crecimiento negativo aproximado de menos de 2.43, 

Desempleo entre 15 y 16%. La inflaci6n acumulada en-



96 

tre 1983 y 1986 fue cercana al 400%. El salario se deterioró -

en aproximadamente 50%. lO? 

3.- E L P h I S . 

Aquí requerimos de una visión histórica y de conjunto 

que nos acupará el resto de este trabajo: 

A más de tres afias de gobierno de MMH era necesario -

preguntarse ¿ por qué razón no se había conseguido controlar la 

inflación y disminuir el desempleo ? Por qué fracasaban los-

objetivos de combatir la pobreza ? pese a que se elaboraban --

planes donde so reconocía su existencia. Innumerables proyec-

tos habian fracasado, en etapas anteriores que habían tenido -

como meta la industrialización del país, la recomposición del -

agro mexicano, el problema alimentario, la vivienda, etc .. 

Sefialar que las causas de los fracasos económicos son 

la corrupci6n y la antidemocracia en ~l~xico, es cierto, pero no 

bastn, pues en todo caso estos dos, son rcn6menos que siempre -

han c~tado presentes en las sociedades divididas en clases; la

explicaci6n, de la profunda desigualdad en M6xico, es indispen

sable enfrentarla en aspectos que a nuestro juicio son algunos

dc los que a continuaci6n exponemos: 

1.- El presupuesto del Estado se constituye por dos -

partidas: ingresos y egresos. Los ingresos son por concepto de 
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impuestas, rendimientos de las empresas qua maneja, donaciones

y préstamos. Los egresos programab1es, se destinan a infraes-

tructura; retroalimentación de las empresas que maneja y servi

cios sociales, pues existen otros no programables como el pago

de intereses por concepto de deuda externa. 

2.- De acuerdo al Keynesianismo y corrientes econ6mi

cas que le siguen, El Estado debe participar en la economía con 

amplitud de gastos sin detenerse por temor al déficit fiscal, -

pues este se resuelve por la dinámica misma de la riqueza eco-

n6mica. Recu6rdese que en ~~xico fue principalmente durante el 

régimen de Echevcrría que se asumieron en gran medida estas --

formas de acción, con la idea de crear fuentes de trabajo, que

generascn demanda a fin de impulsar el estancamiento de la eco

nomía. 

3.- Por otro lado, existe dentro de la economía la -

corriente monetarista, opuesta a1 Keynesianismo, que atribuye -

el fen6meno inflacionario al exceso de demanda, raz6n por la -

cual aconseja políticas económicas que incluyen reducci6n sala-

rial, disminución del déficit fiscal las erogaciones que el -

Estado realice, se destinen más a la producción que a los ser-

vicios sociales; todo ello lo asume como consejo propio del ---

F.M.I .• 
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4.- Durante el régimen de Echeverría, propiamente se 

combinaron, las dos políticas: keinesianismo y monetarismo. -

La primera, impulsada por el poder ejecutivo federal y la segun 

da, sostenida en forma no declarada, por el Banco de México, 

través de su influencia en el sistema bancario privado. Dado -

el poder que en México tiene el ejecutivo federal, éste cumplió 

en gran medida su objetivo de impulsar, el gasto público, no lo 

hizo, como vimos en el capítulo dos, con recursos propios, sino 

con endeudamiento externo; el siguiente régimen continuó en la 

misma línea, es decir, endeudamiento externo y déficit fiscal. 

5.- El F. M. I. había dictado al gobierno mexicano -

la política de austeridad desde finales de 1976, sin embargo, 

~ste estuvo en condicio1les de no acatar al pie de la letra, di

cha política, debido básicamente al auge petrolero; la situa-

ción cambió, cuando el petróleo dejó de ser el sustento de la -

economía nacional. M.M.H. no sólo asumió los dictados del 

F.M.I., sino que Lomó la austeridad como la base principal de 

su política económica, de lo cual se derivó la reducción del 

déficit fiscal, lo que a su vez repercutió en mayor desempleo,

restricción en los servicios sociales y una política salarial -

reduccionista. 

La política econ6mica de MM!l consiguió los objetivos

de reducir el gasto público y de evitar que el fenómeno infla--
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cionario, se agudizara más, empero, estas medidas arrojaron el

costo social del que ya hablamos. La economía nacional no es -

susceptible de corregirse con el tipo de recursos que aconseja

el monetarismo, porque las razones de su profundo deterioro son 

de carácter histórico - estructural. 

Sin pretender ser exhaustivo, mencionaré algunas de -

ellas: 
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3.1.4.- CAUSAS ESTRUCTURALES DE LOS FRACASOS 

REFORHISTl\S. 

3.1.4.1.- UN POCO DE llISTORil\. 

Aproximadamente a partir de 1920 los gobiernos 

militares emprendieron la reconstrucción del país en las áreas

urgentes de rehabilitar para efectos inmediatos de comunicaci6n 

y subsistencia. Así se reacondicionaron puentes, caminos, al--

macenes, puertos, sistemas de riego, etc .. Sobre esta base en-

el período que va de 1920 a 1940 hubo importantes logros a ni--

vel de la infraestructura a un costo mínimo, debido a que el --

principal recurso que se utilizó rue la mano de obra pagada sé-

lo a nivel de subsistencia del trabajador, grucias a lo cual no 

fue necesario acudir al endeudamiento externo. lOB 

3.1.4.2.- EL IMPULSO l\ Lll POLITICl\ DE 

"SUSTI'fUCION DE IHPORTl\CIONES". 

En los inicios de la década de los 40s. las -

re1aciones entre México y Estados Unidos habían mejorado; el --

panorama económico y político de México era saludable para que-

la inversión extranjera directa se interesara en implantar in--

dustrias de exportación que propiciaban empleo y crecimiento --
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del producto interno, cuestión favorable que coincidía con el -

hecho de que en ese momento, Europa y Asia no eran competidores. 

En astas condiciones M~xico a la vez que de--

sarrollaba algunas ramas propicias para la exportación de ali--

mentas y materias primas estratégicas, !~pulsaba también con --

mayor Ímpetu su política de "sustituci6n de importaciones•• con-

criterios no selectivos, sino indiscriminados, dando lugar a un 

desarrollo desigual del aparato productivo, sin articulación 

vertical ninguna 109 razón por la cual tampoco se crean candi--

cienes para la producción de máquinas para producir máquinas. 

3.1.~.3.- LA TRANSICION ECONOMICA NACIONAL 

Y MUNDIAL. 

A mediados de los afias sos., se había confi--

gurado un contexto internacional de recuperaci6n en el mundo 

capitalista, principalmente Jap6n y los tradicionales países 

i11dustrializados. El poderío ccon6mico de Est~dos Unidos aume~ 

taba y junto con ello sus aspiraciones de dominio hacia América 

Latina; su avance estratégico progresó en forma de ayuda con -

créditos para financiar el desarrollo del área. La recupera--

ción de s\1 planta productiva lo hizo reducir a ?16xico para que-

atendiese sus necesidades de materia primas y comenzó a modif i

car los términos de las relaciones comerciales en su favor. 
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Así disminuyeron algunas exportaciones mexicanas que tendieron

ª redefinir la actividad económica; el desempleo y el desequi--

librio en la balanza comercial, condujeron en abril de 1954 a -

modificar la paridad cambiarla, pasando de $ 8.65 a $ 12.50 por 

dólar. l lO 

La consiguiente inflación derivada de la 

devaluación del peso, orilló al gobierno mexicano a adoptar una 

política de contención salarial, comenzaban a sentarse la~ ba--

ses de lo que más adelante habría de ser el 11 dcsarrollo estabi-

lizador••. 

3.1.4.4.- EL DESARROLLO ESTABlLIZADOR COMO 

PA1ºRON DE ACUMUI,ACION CAPH'ALISTA. 

La protección y fomento que la política eco--

n6mica del 11 desarrollo estabilizador••, brind6 al proceso de 

industrialización había arrojado a principios de los años 60s., 

resultados positivos al grado que fue posible 11 liquidar la to--

talidad de la vieja deuda, al mismo tiempo que se abrían nuevos 

pasivos. 111 El endeudamiento de M&xico se destin6 en gran me-

dida a satisfacer necesidades de la infraestructura, que se cu

brían con los llamados ••créditos atados••, 112 principalmente pa-

ra carreteras, aeropuertos y red ferroviaria. Este tipo de 
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créditos impedían que se desarrollaran sectores de 1a economía

necesarios para articular actividades productivas, lo cual se

acentuaba con la inversión extranjera directa y en general el -

tipo de desarrollo industrial que hasta entonces se había veni

do dando. 

3 .1 • 4. 5 - - EFEC'ros DE UNA INDISCRIMINADA 

POLU'ICA DE SUSTITUCION DE IMPOR

'l'ACIONES. 

El aparato productivo que fue conformándose -

en M'xico a partir de la dócada de los 40s., creció sin articu

lacón entre sus diversas ramas, orientado principalmente por -

una tambi6n desigual distribución del ingreso, que privilegi6 -

a algunos sectores de la industria de llicncs de consumo durade

ro, que además, de no adoptar un proceso de integración inter-

scctorial, se Dbanl:ccían e11 el exterior de insumos y maquina--

rias, dando lugar al rezago en la producción de bienes de capi

tal. 
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3.1.4.6.- CRECIMIENTO ECONOMICO, CLASES SO-

CIALES Y MERCADO. 

El crecimiento econ6mico ha modificado la ---

composición de las clases sociales, donde las capas medias y --

ricas van asumiendo patrones de consumo básicamente de bienes -

durables como automóviles, aparatos electrodomésticos,etc. 113 

Derivados de lo anterior han crecido esas in-

dustrias en forma desproporcionada en relación a otro tipo d2 -

industrias. 

3.1.4.7.- UN MERCADO REDUCIDO. 

Aparentemente la producción nacional contaba

con alagadoras perspectivas a futuro por la política proteccio

nista que el régimen mantenía en favor de la industria ubicada-

dentro del país, sin embargo, junto con el desarrollo económico 

se gestaron fcr16menos qua terminaron expresándose a trilv&s de -

la pérdida de dinamismo del mercado interno. 

r..as empresas líderes de la industria no clbso.i:: 

bian mano de obra en cantidad suficiente para que a su vez se -

tornara en fuerte demandante de bienes básicos de consumo. 

Las áreas rurales no fueron integradas al 

proceso general de crecimiento por una notable desarticu1ación-
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entre la agricultura y la industria, ya que esta Óltirna tenía -

la opción de prescindir de los productos del campo. 

Finalmente la estrechez del mercado se dio -

por la depresión permanente de los salarios. 

3.1.4.8.- LA TRANSNACIONALIZACION DE LA 

ECONOHIA 

A raíz de las nacionalizaciones, del petróleo, 

las comunicaciones y la energía eléctrica, el capital extranje

ro pasó de lleno a ubicarse en los sectores más rentables de la 

economía nacional como: química, artículos eléctricos y elec--

trónicos, alimentos y maquiladoras, ubicadas estas Últimas 

principalmente en la franja fronteriza con Estados Unidos. 

con excepción de las maquiladoras, las demás

empresas no satisfacen la demanda de empleo porque su composi-

ción orgánica de c~pital es alta. Por otra parte la condición

dc monopolio de estas empresas les permite fijar precios Ce --

acuerdo a las utilidades que se proponen obtener. 

El capital extranjero genera efecto nocivos -

porque crea patrones de consumo deformantcs y utiliza los mc--

dios de difusión para propagandizar sus productos con fuertes -

cargas ideológicas que dañan a la población de todas edades. 



3.1.4.9.- OBSTACULOS A LA ACUHULACION DE 

CAPITAL. 
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Una economía como la mexicana que ha pcrmiti-

do indiscriminadamente la implantación de empresas cxtr3njeras, 

ha quedado expuesta a una permanente transferencia de plusvalía 

bacia el exterior a través de los siguientes mecanismos: 

11 1.- los recursos que se esfuman por inter-

cambio desigual de mercancías. 

2.- La remisión de las utilidades reales, no 

contables, de las empresas extranjeras. 

~ - Los pagos por patentes, regalías y asis-

tencia tecnica y 

4.- Los pagos de intereses a organismos in-

ternacionales y bancos privados extran-

jeros por la deuda externa.•• 114 

3.1.4.10.- UNA DESARTICULACION GENERALIZADA 

DE LOS SECTORES ECONOMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES. 

La falta de coordinación abarca al conjunto -

de la producción nacional incluyendo la educación y el desarro

llo científico y tecnológico. Los centros educativos de todos-
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niveles se han dirigido con criterios burocráticos e intereses

de grupo, totalmente ajeno a las aspiraciones de la población,

la cultura nacional y las necesidades del aparato productivo. 

La desarticu1aci6n entre educación y produc-

ción cuando trata de subsanarse se hace con criterios autorita

rios que pronto pierden la viabilidad de los proyectos, más --

adelante volveré sobre este punto. 

3.1.4.11.- LA DEUDA EXTERNA COMO EXPRESION DE 

UN PATRON DE DESARROLLO. 

El desarrollo estabilizador como patr6n de 

acumulación capitalista se caracterizó entre otras cosas por el 

apoyo a la burguesía nacional y extranjera, en términos de ---

brindarles exenciones de impuestos así como bienes y servicios

ª bajos costos. El privilegio a los capitalistas en estas con

diciones, tenía como contrapartida el creciente déficit de las

finanzas públicas, que se veía subsanado con emisión raonetaria, 

encaje legal bancario y un creciente endeudamiento externo. 

Fue c9te re11g16n una de las principales preocupaciones del ró-

gimen de Echeverría, quien consideraba urgente la implantación

dc una reforma riscal, so pena de seguir acumulando contradic-

ciones de carácter social y financiero. 

Hemos visto anteriormente que dicho objetivo-
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no fue posible lograrlo, razón por 1a cual, el Estad comenzó a

tomar endeudamiento externo como el principal expediente de 

financiamiento al crecimiento. La dependencia dejó de ser so-

lamente científica, comercial y tecnológica, para pasar al pla

no financiero en medida cada vez más desproporcionada y alejada 

del tipo de desarrollo que tenía el país. 

El periodo cumbre del endeudamiento externo fue du--

rante el auge petrolero impulsado por el régimen de López Por-

tillo. 

El endeudamiento externo guardó una lógica coherentc

con el patrón de desarrollo que mantenía el país, es decir, el

fomento a la industria tuvo corao costo una política fiscal fa-

vorable enteramente al capitalis~o industrial; de ahí se cieri-

varon desequilibrios externos en lo co:nerciul y financiero, pe

ro el endeudamiento de LÓpcz Portillo dejó de estar ligado a -

ningún tipo de des;:irrollo, la deuda por sí misma llegó a tencr

una autonomía y una dinámica que só1o involucró al país en un -

conflicto cada vez mayor. Son reveladoras las cifras que a --

continuación presento: 



AÑOS 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

DEUDA EXTERNA TOTAL 

(mil1ones de dólares) 

23 446 

28 500 

34 100 

38 557 

46 700 

71 100 

85 000 

111 

CRECIMIENTO ANUAL 

(tanto por ciento) 

21.5 

19.6 

13.0 

21. l 

53.5 

18.5 

Fuente: Jos~ Si1vestre, M~ndez Morales. 100 Preguntas v respues 

tas en torno a 1a Economía Mexicana.p. 104 

Como puede observarse el endeudamiento externo estuvo 

ligado a una formo que había adoptado el desarrollo económico -

del país, lo cual podría ser aproximadamente hasta 1980, cuando 

estaba en su plenitud el auge petrolero: m~s adelante camienza

su carácter incongruente cuando la extracción petrolera absor-

bía más recursos, de los rendimientos que de ahí se derivabah~ 5 

Peor aun cuando •11a deuda se autonomiza del sistema productivo-

Y refleja cada vez menos el tipo de industrialización adoptada. 
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Se entra en la espiral del endeudamiento externo, y México co-

mienza a endeudarse para pagar. La deuda adquiere una dinámica 

propia, se nutre de sí misma y se separa cada vez más da los -

imperativos del aparato productivo. 116 

Lo anterior es altamente preocupante y más todavía --

cuando conocemos la sangría de capital que padece el país por -

e1 pago del servicio de 1a deuda, como lo señala el siguiente -

cuadro: 

AÑOS 

1902 

1903 

1904 

1905 

1966 

1967 

1960 

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA* 

(millones de dÓlnrcs) 

19 400 

14 300 

14 300 

13 300 

ll 700 

13 700 

14 ººº 

100 700 * (millones de dóla-

res destinados a -

Fuente: CEPAL, Revista Proceso No. 644. pagar intereses y-

6 marzo de 1909. p. 7 amortizaciones) 
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100 700 millones de d61ares d¿stina~os a pag?r inte~

reses y amortizaciones, mientras que lo.- recibido en cr&ditos --

del exterior, no llegó a los 25 000 millones. 

Las cifras por sí solas, aunque son altas no dicen -

los efectos que tiene para la economía del país esa enorme sa-

lida de capital en tan corto tiempo. Los desequilibrios en -

los sectores econ6rnicos y sociales ya ni siquiera s~n previsi-

bles, pues ninguna economía puede planificar su gasto porque no 

existen proporciones ni directrices a seguir. Veamos algu11os -

datos reveladores: ''en 19Cl, el 70% del gasto se destinaba a --

los sectores productivos y sociales, el 24% al servicio de la -

deuda y el resto representaba participaciones a Estados y Muni

cipios. Al afio siguiente la proporci6n entre gasto programable 

y servicio de la deuda fue de 55 a 39~. G a~os dcspu6s esta -

distorsión ha llegado a invertir las proporciones: En el pre-

supuesto p~ra 1900 s6lo el 30% se destina a bienes y sarvicios

y en cambio el 57% tiene como objeto el servicio de la deuda -

p6blica externa e interna•·~ 17 

El problema del endeudamiento externo no es privativo 

de M6xico, paises como Brasil y Per6 también se debaten en el -

diiema de ''pagar o crecer''. 

El endeudamiento se encuentra en niveles de tal mag--

nitud que no s610 es motivo de preocupación para los países ---

deudores, sino también para los acreedores. Recientemente se -
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han venido planteando, lo que podía llamarse '1 innovaciones fi--

nancieras", que permitan encontrar otras formas de pago que no-

sea estrictamente la tradicional de transferencias netas de ca-

pital de los países deudores a los acreedores. 

Dentro de dichas innovaciones se encuentra el ''Pro---

grama de Conversi6n de Deuda Pfiblica por Inversi6n•• (SWAPS), --

que en M6xico entr6 en operaci6n el segundo semestre de 1986. -

Dicl10 sistema tiene algunas variaciones de país a país, pero --

esencialmente consiste en que: 

"a) El inversionista interesado informe al gobierno -

afectado sobre la transacción, reciba la aproba--

ción gubernamental y fijen una tasa de descuento; 

b) El inversionista nacional o extranjero compre los 

títulos de deuda acordados ai banco acreedor con-

un descuento sobre su valor nominal dependiendo -

del país donde quiera invertir. 

El inversionista presenta QStos títulos ~l país -

deudor y los c~mbia en moneda nacional ... 

Aparentemente estas transacciones llevan a resultados 

positivos tanto para el gobierno dcu~or co~o para el inversio--

nista. El gobierno deudor elimina parte de su capital princi--

pal adeudado sin necesidad de recurrir a divisas y paralelarncn-

te es receptor de inversiones, mientras que el inversionista -

realiza ganancias en moneda nacional.'' .118 
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Inconvenientes de los SWAPS: 

a) No ocurrieron como se pensaba inversiones nuevas y 

diversificadas en la economía nacional, mas bien los resultados 

tienden a que sean los capitales existentes los que absorban la 

deuda y en estas condiciones ios monopolio se refuercen más, 

como ocurri6 en M~xico donde más de la mitad de las inversiones 

fueron realizadas por la industria automotriz, sin que para na

da llegaran a bcneficinrse compafiias mexicanas. 

b) Seg6n declaraciones del Director del Banco de Mé--

xico, ta conversi6n de deuda por inversi6n, agudizó la infla--

ción llevándola a un 1603 en 19B7 . 119 

e) La Secretaría de ltacicnda Cr6dito P~blico, sefia-

16 que los SHr..PS son también generadores de subsidios. 

Por todo lo üntcrior la SecretürÍa de Hacienda y Cré-

dita P6b1ico decidi6 suspender rnoment~neamente el programa de -

conversi6n de deuda pública por inversión. 12º 

BONO DE SALIDA o BONOS 11 CUPON CERO" 

Este viene a ser una alternativa más de enfrentar el-

problema de la deuda. Tiene la intención de evitar intermedia-

rios, a fin de que la gana11cia, resultado del descuento la ob--

tengan los países deudores. 

Los ''bonos de salida••, fueron una iniciativa que sur-
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gió en el gobierno de Brasi1 en 1907. Consiste en canjear con-

1os bancos acreedores, antiguos títulos de deudn por nuevas bo

nos, que serán respaldados por el gobierno de Estados Unidos, -

actuando como mediador el Margan Guaranty Trust. 

El mecanismo consiste en lo siguiente: a) el gobierno 

mexicano emite nuevos bonos con un valor de 10 000 millones de-

dólares, con la tasa de interés de Londres, que vencer~n en 20-

afios; b) al mismo tiempo México comprari bonos del Tesoro de -

los Estados Unidos (bonos cupón cero), con valor inicial de 2 -

000 millones de dÓl~res, cantidad que a veinte años se converti 

rá en 10 000 millones de dólares; e) a través de esta garantía

el gobierno de M~xico propone a sus acreedores canjear los nue

vos bonos por titulas de su deuda, con un descuento sobre el -

valor nóminal de éste. 

El mecanismo financiero aparece como una alternativa

rcal por el respaldo que de esLos bonos realiza el departamento 

del Tesoro de Estados Unidos. Por el raomento no es aún tangi-

ble, a1g6n tipo de consecuencia negativ~, pero si se percibe -

que se establece con los Estados Unidos una nueva forma de dc-

pendencia .121 
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3.2.- S E G U N D A E T A P A 1987 - 1988 ) • 

3.2.1.- UN NUEVO PATRON DE ACUMULACION: 

INDUSTRIAL - EXPORTADOR. 

Hemos visto el conjunto de factores que rueron

efecto y causa a la vez de la forma específica que adoptó el 

crecimiento de la economía mexicana. En el contexto general 

destacan tres cuestiones, a saber: se fortaleció una burguesía

nativa; se transnacionalizó el conjunto de la economía y la po

blación en general desproporcionadamentc sin acceso a compartir 

los frutos del deforrnado crecimiento. 

Las consecuencias de las limitaciones que tuvo

desde sus orígenes, esta forma de crecimiento econ6mico, termi

naron expresándose en 1a reducción del mercado y la pérdida de

dinamismo del aparato productivo, lo cual ha venido a expresar

se en la necesidad de refuncionalizar los principa1es factores

econ6micos con el fin de darle al capital mayor valorización. -

''En ese sentido la crisis actual de M6xico, es una crisis de -

transición que cst5 genQrando las condiciones materiales y so-

ciopolíticas para posibilitar el tránsito de un patrón de re--

producción de capital de diversificación productiva para el --

mercado interior a un patrón de especialización productiva para 

el mercado mundial con la consiguiente diversificación de las -
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exportaciones industria1es•1
•

122 

En este nuevo patrón de acumulación capitalista, es -

indispensable considerar el papel estratégico que desempeña el-

capit~l extranjero, en particular el norteamericano que caneen-

tra la mayor parte de sus inversiones en el sector industrial,

con un 46%. 123 

La nueva estrategia ha pla11teado una reestructuraci6n 

que abarca una nueva politica comercial; modificaciones sustan-

ciales en el aparato productivo y una nueva forma de intcrven-

ci6n gubernamental en la economía, que significa entre otras --

cosas la desincorporación de un alto número de empresas que ---

hasta entonces venía udminis~rando el Estado. 

3.2.2.- LA LlDERALlZAClON DEL COMERCIO. 

La estrategia orientada a buscar el equilibrio exter-

no por la vía del comercio, conduce forzosamente a los gobicr--

nos a modificar 1a estructura productiva de un país y a imponer 

formas concretas de política comercial que abarquen apertura -

externa y sustituci6n de importaciones, en base a una ''raciona-

lizaci6n de la protección comercial''· De esta manera, entre --

1983 y 1986 se realizó una importante liberación de las impar--

taciones, que consisti6 en medidas como: ''a) sustituci6n del --

permiso previo de importación por el arancel; b} modificaciones 

a la estructura arancelaria para reducir tanto su nivel como su 
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dispersión; y e) adopción de prácticas comercia1es aceptadas 

internacionalmento para ei ingreso de México al GATT.'' 124 

La política de comercio exterior contempla diversos -

tipos de medidas a través de las cuaies se consiga una eficien-

te inserción de la producción nacional en el mercado mundial. -

Dichas medidas son: 

l.- Racionalización de la protección. Aquí se con---

templa la necesidad de asegurar una producción 

nacional para un mercado interno, sin fomentar 

empresas ineficientes. 

2.- Impulso a las exportaciones. Este objetivo tiene 

la finalidad de propiciar la importación de divi-

sas. 

3.- Fomento a lus franjas fronterizas y zonas libres. 

Entre otros propósitos se persigue incidir en el-

desarrollo regional. 

~.- Negociaciones comerciales internacionales. Este-

elemonto es básico para realizar operaciones le--

gales, tomando en cuenta que también se adoptarán 

formas no convecionalcs de comercio. 125 
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3.2.2.1.- ENTRADA DE HEXICO AL G.A.T.T. 

México ingresó al "Acuerdo General sobre Aranceles -

Aduaneros y Comercio" (GATT) en agosto de 1986. 

''Los principios generales de esta adhesi6n fueron los 

siguientes: 

a) Salvaguarda de la vigencia y el ejercicio de la --

soberanía nacional; 

b) El protocolo de adhesi611 de 1979 será el marco de

reLerencia de la actual negociación. 

e) México se reconoce como un país en desarrollo. 

d) Respeto a la soberanía nacional sobre los recursos 

naturales. 

e) Reconocimiento del carácter prioritario del sector 

agropecuario. 

f) Flexibilidad en el uso de los controles al camer-

cio cxtcrior. 11 126 

El ingreso al GATT y la liberalización del comercio -

no es por si mismo un error, el problema radica en el car6cter-

de la economía mexicana fuertemente acaparada por emprQsas ---

transnacionales que tenderán a reforzarse con las nuevas medí--

das de política comercial. Por otra parte una indiscriminada -

política de importaciones puede tener el efecto y de hecho ya -

10 tiene de permitir la entrada de mercancías extranjeras, que

desplacen a las empresas que las producen en México; finalmente 
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la consecuencia más devastadora, puede ser la q~e repercuta en 

el empleo de la mano de obra. 



122 

3.2.3.- RECONVERSION INDUSTRIAL. 

La libera1izaci6n del comercio con el exterior tiene-

como objeiivo adoptar un patr6n exportador diversificado de 

producción industrial. Lo anterior plantea la necesidad de im

pulsar considerables cambios tecnológicos en la planta produc-

tiva, a fin de elevar productividad y calidad con el rnás bajo -

costo posible; esto Óltimo se encuentra estrechamente relacio-

nado con una mayor exp1otación de la fuerza de trabajo, que ca-

mo veremos más adelante asume diferentes expresiones. 

3.2.3.l.- llUEVl\ TECNOLOGil\ Y MAYOR INTENSIDAD 

DE 1'1!1\Dl\JO. 

La nueva tecnología aplicada a la producci6n y los -

servicios es de las más grandes expresiones del desarrollo cien 

tífico actual. Uno de sus mejores logros se da en la comunica

ci6n telefónica de la cual es protagonista la empresa Teléfonos 

de México {TELMEX), donde actualmente se dan los siguientes ---

procesos: 

!lasta mediados de l.a década de los 70s., l.a comunica-

ci6n tel.ef6nica util.iz6 la tecnología denominada ••anal6gica••, -

para pasar a la tecnología "digita1 11
•
127 
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Omitimos la explic~ci6n de lo que significa una y ---

otra, tada vez que implican términos técnicos vinculados a la -

física y matemáticas. 

La nuuva técnica en teléfonos permite la ampliación -

de servicios como memoria, transmisión automática de llamadas,-

transmisión de imigenes y datos, etc .. El hecho relevante es -

que también ha podido ampliar el número de aparatos y de llama-

das a larga distancia sin necesidad de contratar personal nuevo, 

lo cual significa mayor intensidad en el trabajo para los em- -

pleados existentes, dada la automatización del equipo, el tra--

bajador es controlado en todos su5 movimientos y permanentemen

te sujeto il Gupcrvisi6n. 12 n 

3.2.3.2.- Nm¡v11 TECNOLOGII\ y DESEMPLEO. 

La nueva tecnología en los bancos es parte de la re--

conversión que se ha venido haciendo en este servicio desde la-

década de los 70s., cuando la de1nnnda en este rnmo aumentó en -

forma más que proporcional a las posibilidades que estas insti-

tuciones tenían de satisfacerla. Para atender a un mayor n6me-

de clientes con informes y operaciones diversificadas, ''se irn--

p1antaron sistemas de proceso remoto con líneas de transmisión-

, 129 
de datos tanto locales como foraneas''. 

El sistema de transmisión de datos hizo posible las -
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terminales de ventanilla en las sucursales, a través de las --

cuales el cajero puede realizar en una jornada de trabajo entre 

200 y 400 operaciones, que sólo hubieran sido posibles si se -

hubiesen aumentado al doble el número de cajas y de personal. 

Otra notable innovación en los servicios bancarios, -

lo constituyen los ••cajeros autom§ticos permanentes••, donde es

posible que el cliente obtenga dinero sin acudir a la sucursal

bancaria y además realizar otras operaciones. 

Existen también las terminales privadas que son uti-

lizadas a través del teléfono y una miniterminal que el cliente 

posee de manera personal. El cliente en cualquier parte que se 

encuentre con un te16rono y la minitorminal puede realizar ope

raciones y solicitar todo tipo de información. 

La capacidad de los modernos sistemas bancarios se -

encuentran en la perspectiva de que los hancos lleguen a pres-

cindir de Ja ruorza do trabajo parü numcntar gananci~s y evitar 

conflictos por manejo de personal. 

3.2.3.3.- NUEVA TECNOLOGIA Y CAMDIOS EN LAS RELA

CIONES LABORALES EN'J"RE 'rRADAJO Y CAPI'fAL. 

Otro aspecto de la reconversión que destaca por su -

importancia social es el que se refiere a los cambios que hoy -

se operan en l~s relaciones laborales entre trabajo y capital.-
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El fenómeno se percibe con mucha claridad en los Ferrocarriles-

Nacionales de México, empresa de gran tradición donde las ta--

reas fundamentales se desenvolvían en base a ·la pericia y des--

treza de 105 trabajadores. 

En la actualidad en el área de talleres, que es cen--

tral para el sistema ferroviario se programan las cargas de 

trabajo para cada taller, a base de sistemas tecnológicos y 

equipos computarizados: las tareas se asignan y controlan de --

manera rigurosa, junto con tiempos fijados de acuerdo a progra-

mas preestablecidos. Los trabajadores tienen que adaptarse a -

nuevas habilidades por las condiciones impuestas y aún desarro-

llar mayores capacidades para diíerentes contenidos de trabajo. 

Se modifican normas, y relaciones laborales~ 30 

3.2.3.4.- NUEVI\ 'l'ECNOLOGII\ Y Ml\YDR PENE'rRllCION DEL 

Cl\PI'l'l\T, EX'l'Rl\NJERO ( Ml\QUILl\DORl\S ) • 

La perspectiva para que la industria nacional pa~c --

del mercado interno a la competencia internacional, plantea la-

necesidad de cambios en maquinaria e instalaciones, de una mag-

nitud que difícilmente podrán asumir las industrias medianas y

pequeílas; estas posibilidades más lJicn están dadas para la gran 

empresa nacional y extranjera, principalmente esta Última. 

Dentro de la problemática rererente al capital extra~ 
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jera destacan los aspectos relacionados con las maquiladoras. 

En el Plan Nacional de Desarrollo esta planteada una-

estrategia hacia estas industrias por considerar que: son gene-

radoras de empleo, propician la entrada de divisas y promueven-

otras actividades productivas, por los requerimientos que tie--

nen de diferentes insumos. 

En lo que se refiere a la creación de empleo es en 

alguna medida cierto, ya que ''entre 1965 y 1965 el n6mero de 

plantas 1naquiladoras pas6 de 12 a 700 y el n6raero de trabajado

res pasó de 3000 a 200 000". 131 En otros términos significu --

que las plantas maquiladoras ''crearon empleos a un ritmo de ---

7.5% anual, en tanto el conjunto de la cconoraía s6lo consigui6-

crear un 2%".132 

En lo que se refiere al ingreso de divisas que ias --

empresas maquiladoras son capaces de proporcionar al país, es -

verídico, sin embnrgo, no se puede determinar cantidados rijas-

pues mfis bien su coinportamiento es variable. En 1986 generaron 

aproximadamen~c 2 000 mil1oncs de dÓlnrcs y probablemente para-

1990 alcancen la cantidad de 4 000 millones de dÓlares. 133 

Por otra parte 1as desventajas que representan para -

Móxico las maquiladoras son, que si bien es creciente el nómero 

de trabajadores que emplean, los salarios con que éstos son re-

rnunerados son de los más bajos, como a continuación se observa: 

A principios de 1982, el salario de un trabajador su-
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peraba a los 2 d61ares por hora y pasaron posteriormente a l -

d6lar por hora y aún a 75 centavos de dólar por hora. 

El salario promedio en el mercado laboral norteameri

cano en cambio, está· entre 4 y 5 dólares por hora, inciuso en-

~ong Kong y Singapur, los salarios son de l.50 y 1.62 d6lares -

respectivamente. 134 

Por lo que se refiere a la utilización de insumos na

cionales, ésta se da en grados mínimos que de ninguna manera -

actúan como multiplicador de actividades productivas. 

El privilegio que se viene dando a las maquiladaras -

fronterizas está relacionado con la relocalización del mapa in

dustrial previsto en el programa de recuperación económica~ 

Lo anterior nos advierte ~n torno al desarrollo dese-

qui1ibrado y heterogéneo en que va a continuar creciendo la ---

planta industrial en México. 

Las maquiladoras y demás ramas Uel capital transna- -

cianal, nos plantean una muestra en el sentido de que serán be

nefici~dos con ia reestructuración industrial, sobre todo con -

el apoyo que ei Estado otorga haciendo más eficiQnte la infra-

estructura, a partir de modernizar los servicios que tiene a au 

cargo. 
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3.2.3.5.- NUEVA TECNOLOGIA Y RECONVERSION CULTURAL 

OBRERA. 

La nueva tecnología en cualquier parte que se intro-

duzca sea en bancos, te1éfonos, ferrocarriles, energía eléctri

ca, etc., presentará las mismas características hasta hoy ob--

servadas parcialmente, es decir, intensidad en el trabajo, de-

sempleo y modificaciones en las relaciones laborales entre tra

bajo y capital. La nueva tecnología exige no sólo automatiza-

ción, sino mayor rapidez, eficiencia y preparación de quienes -

permanezcan en las plantas productivas. Los cambios en las re

laciones laborales, son por lo tanto una realidad que el Estado 

ha tenido que asumir. Este hecho conduce a una redefinición de 

las relaciones jurídicas y políticas para con los trabajadores, 

ya que tendrá que abandonar los anteriores tratos de negocia--

ción y concesión. 

Las relaciones entre el Estado y la clase obrera don

de han sido útiles árbitros, los líderes burocratizados ya cx-

perimentan cambios sustanciales. Las formas de lucha como mar

chas, mítines, emplazamientos a huelga, etc., tienden a pcrder

eficiencia y con ello toda una eJ:periencia acumulada en la his

toria de la lucha obrcril. 

Las nuevas relaciones que se están perfil~ndo, obli-

gan a las fuerzas revolucionarias a buscar formas de lucha di-
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fortalecer la solidaridad de la clase obrera tanto a nive1 

nacional como internacional, porque la embestida del Capital es 

en todo el mundo capitalista, el proletariado, pues necesita 

una nueva cultura política. 

La reestructuraci6n industrial se apoya como hemos -

visto en el desarrollo tccnol6gico que viene a ser una expre- -

sión del grado que han alcanzado las fuerzas productivas. No -

sería posible parar ninguna fuerza política que se llame pro- -

gresista, oponerse a los avances que proporciona la ciencia y -

la técnica; los esfuerzos del ser humano siempre se han encami

nado, orientan y se proyectílrán a satisfacer sus necesidades. -

La nueva tecnología es un triunfo mfis de la intcli- -

gencia humana y en ese sentido es bienvenido cualquier avance.

El problema consiste en que la nueva tecnologia, la desarrollan 

y ponen a su servicio lo~ capitalistas en aras de una ~ayer ta

sa de ganancin, ellos deshumanizan los pro9rcsos, y es así como 

lejos de constituirse una sociedad liberada gracias n la cie11-

cia, ocurre que tas lnnovacioncs desplazan, subordinan y enaje

nan al ser humnno. 
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3. 2 .4 .- DESINCORPOR/\CION DE EMPRESAS ES1'l\Tl\LES. 

Los planes y programas con que emprendió su marcha el 

régimen de MMll, contemplaban como cuestión central, el sanea- -

miento de las empresas públicas que significaba por una parte -

la eliminaci6n de los rezagos de precios y tarifas de los bie--

nes producidos por el sector público y por otra parte tenía que 

ver con el hecho de concentrar sus esfuerzos en las 5reas que -

conside~aba estratégicas, para ello emprendió un proceso de 

desincorporación de empresas y organismos que no fuesen así 

considerados. De las l 155 empresas existentes, en diciembre -

de 1982 se decidió desincorporar a 7C2 empresas, en que el Es--

tado participaba do manera mayoritaria o en fideicomisos. ''En -

términos sectoriales el ajuste más irnportanto ee realizó en la-

c~fcra de Industria y Energía ParaestutL!l. El número de enti--

dudes se redujo de 412 u inicios de la presente ndministraci6n. 

a 151 a fines de 198ó. 135 

El Estado dejó de ptlrticipar en ramas productivas do-

autom6viics, cemento, porcnlana, textiles, refrescos, bicicle--

tas, química, y petroquímicL! secundaria. De los objetivos clr_~ -

desincorporación iniciales, para 1906, se había llegado al 40~. 

El gobierno docidi6 conccnt~rar suG esfuerzos en: pe--

tr6ico, minería, electricidad, siderurgia, fertilizantes, equi-

po de transporte y otros. Dichos e~Cuerzos oe venían orientan-

do hacia la ''Reconvcrnión Ihdustrial 11 que incluye un cambio es-
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tructural en las esferas técnico- productivas, comercial, fi- -

nanciera, y de recursos humanos. 

La desincorporaci6n de empresas que el Estado llev6 a 

cabo con base en la concepción teórica que sugiere menor parti

cipación del Estado en la economía y ta~bi6n lo 11izo porque cc

di6 a las presiones del F.M.I., y de la burguesía nacional que

durante mucho tiempo manifestaron su inconformidad por el con-

trol gubernamental sobre las empresas mencionadas. Este paso -

que dio la administración pública significó un golpe más a los

trabajadorcs que se vieron desplazaeos cuando las empresas cam

biaron de manos o fueron desaparecidas. 

Finalmente, el Rstado no l1a informado con claridad a

manas de quien han ido a parar muchas de las empresas que puso

en venta, lo que se supone es que ha sido ei capital transna- -

cional quien ha acaparado la mayor parte. 
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3.2.4.l. - LOS ULTIMO$ FRACASOS DEL REGIMEN DE M. M. H. 

3.i.4.1.1. - CRAC DE LA BOLSA DE VALORES. 

El año de 1982, constituye uno de los princi

pales puntos de referencia en la Historia de M6xico, por la Na

cionalización de la Banca y la especulación que le había prece

dido en los circuitos monetarios y financieros del país. 

Cinco años después, la especulación hizo pre

sa nuevamente, a la economía mexicana, su gestión y expresiones 

se manifestaron en forma un tanto diferente al fenómeno de 1982 

pero con efectos similares, es decir, todo se dio en un contex

to de inflación, dolarización, devaluación y finalmente el cn-

riquecimiento de unos pocos. 

¿ Qué había sucedido ? . 

como se recordará, al !inal del capítulo 2°., 

seria1amos que la banca nacionalizada representaba para el nuevo 

gobierno (1982 - 1988), una serie de alternativas, ya fuera pa

ra orientarlas en beneficio social o que finalmente, el régimen 

respondiera a las exigencias de la cxburguesía bancaria. 

Por los resultados de 1987, todo hace suponer 

que 1os agraciados dcJ. gobierno fueron los segundos, veamos: 

1.- El 19 de octubre de 1987, el mercado bur

sátii se vio conmovido por una crisis, como resu~tado de un pe-
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riada de especulación que ya duraba por lo menos cuatro años. -

La bolsa de valores se había dinamizado con el presente r~girnen 

como resultado de la reestructuración que se venía dando en el-

aparato financiero desde la nacionalización de la Banca. 

El apoyo del Estado a la Bolsa de Valores no era gra-

tuito, ya que a su vez necesitaba que ahí se cotizaran bonos y-

otros títulos bursátiles que se emitieron como parte del pro- -

grama de endeudamiento interno para financiar el déficit fiscal. 

2.- Al crac bursátil, le siguió una secuela que con--

sistió en que los ••apostadores•• de la bolsa se trasladaran a la 

compra de d61ares, hasta dar lugar a que el Banco de Mixico, se 

retirara del mercado cambiarlo, para poner a salvo las reservas 

internacionales. El retiro del Banco de M~xico se dio junto -

con la devaluación en 30%. 136 Finalmente la devaluación origi-

nó una mayor espiral inflacionaria. 

3.- La histor~a del probicma, se encontraba en el he

cho de que en México, se había generado con el apoyo del Estado 

una Banca paralela a la nacionalizadn, no llamada de esta mane-

ra, pero de hecho lo era y lo es. 

La ''banca paralela'' se constituy6 desde los inicios -

del r6gimen de MMH, con grupos de compafiias como: aseguradoras, 

sociedades de inversión y casas de bolsa; éstas Últimas ínter--

mcdiarias entre inversionistas privados y la bolsa de valores. 

¿Por qué razones se había conformado esta Banca y que 

consecuencias tiene?. 
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l.- La Banca paralela surgió por las siguientes raza-

a) Proporcionar confianza a los capitalistas, con el

fin de que no continuaran sacando el dinero del -

país, lo cual formaba parte de la reordenación --

económica. 

b) Brindar apoyo financiero a la industria, dado el -

alto costo que implica la modernización de la 

planta productiva. 

2.- Las consecuencias: 

a) Una de ellas ya la hemos vivido con el quiebre de.-. 

l~ bolsa en 1907 y la secuela de daños pnra la 

economía. 

b) Que la nanea nacionalizada llegue a constituirse -

en una institución parecida a los Ferrocarriles -

Nacionales de M~xico, cuando estos se nacionaliza

ron, no fue para que se convirtieran en factor --

primordial del transporte y la economía nacional,

sino miis bien se abandonaron y se dio prioriclad a

otros transportes y comunicaciones. La Banca na-

cionalizada puede muy bien quedarse para una serie 

de servicios que siendo importantes dejan de ser -

sin embargo, aquellos de los que se ocupará, como

ya hemos visto una banca paralela. 
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3.2.4.1.2.-EL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONOMICA (r.s.E.). 

El crac bursátil del 19 de octubre de 1987, terminó -

de golpe con la relativa recuperación que para entonces regis-

traba la economía mexicana. La especulación, ya lo hemos dicho 

se trasladó de la bolsa de valores a la compra masiva de dÓla-

res, lo cual condujo a inflación y devaluación. 

El r~gimen de M.M.H., desde el inicio de su mandato -

intentó con diferentes grados de intensid~d controlar la infla

ción, para ello aplic6 la medida de disminuir el gasto pÓblico. 

Ante la amenaza de que la economía mexicana se tornara hiperin

f lacionar i a, se recurrió a un nuevo plan, que recibió el nombre 

de "Pacto de Solidaridad Econ6mica" (P.S.E.). Es importante -

destacar el método que en esa ocasión el Estado decidió adoptar 

para darle un tinte democrático y poder involucrar a obreros y

campesinos, a través de los líderes de ambos sectores. 

La primera fase del P.S.E., comprendía del 15 de di-

ciembre de 1987 al 2B de febrero de 1988 y las medidas que se -

adoptaron, fueron las siguientes: 

''l.- Fuerte disminución del gasto p6blico. 

2.- Aumento al salario minímo y contractual de 15% -

desde el 16 de diciembre de 1987 y 20% sólo al mínimo a partir

del ¡o de enero de 1988. Originalmente se planteó que, después 

el salario iba a ser aumentado mensualmente conforme al 
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índice de precios previsto de la canasta básica. 

3.- Control de los precios de la canasta básica, in-

cluidos los bienes y servicios públicos. Los precios de garan

tía, mantendrían el valor real que tuvieron en 1987. 

4.- Apertura comercial. 

5.- Tipo de cambio operado de tal forma, que contri-

buyera tanto a disminuir las presiones inflacionarias, como a -

mantener la competitividad externa de nuestras mercancías. 

6.- Tasas nacionales de interés, nominales al alza, -

en una primera etapa y a la baja, cuando la inflación deseen---

diera. 

7.- Restricción del cródito.•• 137 

Las medidas anteriores, fueron acompañadas en incre--

mentas a los precios y tarifas del sector público, en la si

guiente forma: gasolina y servicios te1efónicos nacionales 85%; 

tarifas eléctricas 84%; azúcar 81%; fertilizantes 79%; ser--

vicios telefónicas internacionales 55% y ferrocarriles nacio

nales 17.2%. 138 

Para las empresas medianas y pequeñas, las cosas no -

fueran mejor dada la restricción del crédito y la escasa liqui-

dez en la que suelen moverse estas empresas, se ocasionó inclu

so, la quiebra de algunas de ellas, agravándose en consecuencia 

el desempleo y la mayor contracción del mercado inLerno. 139 

La segunda fase, comprendió del 1°. al 31 de marzo,-
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fue diferente a la fase anterior, se congelaron los precios de-

bienes, servicios y de garantía. Se decretó un aumento del 

3%. 140 Para ese momento los empresarios daban muestras de in--

conformidad por e1 control artificial de los precios. 

La tercera fase, abarcó abril y mayo. Ahora la posi

ci6n del Estado consistió en controlar todos ios precios, el --

costo fue la caida de la act.ividad industrial en 10%. Pa.ra en-

tonces se desincorporaron 102 entidades públicas, "de las cua--

les 19 pertenecían a Productos Pesqueros Mexicanos, 13 ingenios 

azucareros, otros a Dina, Sidena y Empresas :-tineras. También se 

declaraba en quiebra Aerom~xico~ 41 

La cuarta fase, comprendi6 junio, julio y agosto; ---

también el congelamiento fue total, lo cual redundaba en una -

situación insostenible para obreros y cumpesinos. 142 

La quinta fase abarcó, septiembre, octubre y no- --

viembrc, que más tarde mediante un nuevo acuerdo se prolongaba-

hasta el 31 de dicienibre y que en general comprendia la canten-

ción de precios y salarios. 

A lo largo de un año el famoso acuerdo con las 300 --

empresas lideres del país, no era respetado ya que muchos in- -

dustriales habían dejado de producir, la prueba estuvo en la 

desaparición del mercado, de carne roja, pasta dentales, gal.le-

tas y numerosos aparatos electrodomésticos que sí tenían que 

cumplir con e1 Pacto, en cambio los campesinos que no veían au-
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mentar el precio de garantía, se debatían en la más terrible 

desesperación. Los asalariados también sintieron la escasez y-

la carestía de los a~tículos de primera necesidad, no nos refe-

rimos solamente a tortillas, sino a útiles escolares, libros y-

otros artículos que no existen en la canasta básica y que son -

necesarios en la vida diaria de las familias ya que subieron a-

niveles inalcanzables. 

Mientras tanto, la reestructuración continuó avanzan-

do, el Secretario de Programación y Presupuesto, informó que --

para e1 19 de marzo, de las 62 empresas paraestatalcs previstas 

en el P.S.E., 23 habían sido liquidadas, 37 rnás se habían pues-

to en venta y una se encontraba cr1 extinción. Es indispensable 

destacar la ausencia de informaci6n respecto ~ los compradores

de las empresas; se conocía por otra parte que la participación 

mayoritaria en la adquisici6n de ~stas era de c~pital extranje

ro. 143 

La crisis a nivel mundial, ha tenido como principales 

expresiones, desempleo e inflación. EsLc Último se ha conver-

tido en la mayor preocupación sobre todo en países dependientes 

donde la inflación, incentiva en formo peligrosa la estabilidad 

social que existe de manera permanente. 

En América J,atina, existen experiencias sobre planes

económicos,144 para enfrentar en forma de choque al proceso in-

f1acionario; dichos planes se dan de acuerdo a los instrumentos 
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de política-económica más susceptibles de contro1arse por el -

Estado. 

En Mixico, el Pacto de Solidaridad Económica adoptó -

como medidas principales contra 1a inflación, la reducción del

dificit fiscal y la contención a salarios, precios y tasas de -

interés bancarias. 

Debemos tener claro sin embargo, que con estos ins

trumentos sólo se han atacado los factores propagadores de la -

inflaci6n y no las causas estructurales que la provoc~n. 

Los factores fundamentales de la inflaci6n en una 

economía dependiente, asL~n determinados por un sistema produc

tivo dosarticulJdo y la rt1crto pcnctraci6n del copita! mono?o

lista extranjero, capaz de manipular los precios. 

Aparte de estos elemc11tos se encuentra el problemn de 

la especulación que realizan las Casas de Bolsa, con el manejo

arbitrario que est~n en posibilidades de hacer en las tasas dc

interés de algunos de los valores que manejan, como es el caso

de los CETES. De poco sirve que la tasa de interés nominal --

ofrecida por el sistema bancario, se haya reducido en los mejo

res momentos del Pacto, si por otro lado se mantienen en aumen

to los intereses a los valores citados. 

''Es, pues, la poiítica monetaria y financiera del --

presente sexenio y la que se ejerce en estos meses, la respon-

sabilidad del círculo vicioso deuda interna (a través de CETES-
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principa1mente) - tasas de interés (devengadas por las casas de 

bolsa), que están creando un nudo difícil de vencer para abatir 

inflaci6n.'' 145 

El gran dilema para México, es la impostergable nece

sidad que tiene de hacer crecer la economía en proporciones 

adecuadas al aumento de población, para lo cual requiere de fi

nanciamiento que se ha proporcionado por, los impuestos que re

sultan al endeudamiento interno y e;cterno. 146 Al primer recurso 

se oponen los intereses más poderosos y el segundo, como hemos-

visto anteriormente, constituye una alternativa que conduce a -

círculos viciosos y a verdaderos callejones sin salida, prueba

dc ello es la situación que guarda una y otra deuda actualmente 

y que son la causa fundamental del permanente desequilibrio en 

la cuenta del F.stado. 

La triste historia sierapre tiene el mismo final, son-

los trabajadores y los desempleados los que soportan el peso de 

la distribuci6n injusta de la riqueza y el poder. 
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3.2.4.1.3.·- 6 DE JULIO DE 1988. 

El 6 de julio el pueblo de México, ~ostró el repudio

que tiene hacia sus explotadores, al emitir una votaci6n mayo-

ritaria contra el sistema priísta, que sólo consiguió imponerse 

mediante todo tipo de recursos antidcmocr6ticos. 

M~xico es un importante es1ab6n de la cadena mundial

capitulista, por ello la continuidad de su régimen hurgués no -

es importante sólo para las clases dominantes del país, sino -

tumbién para la burguesía internacional, por esa razón diversos 

gobiernos extranjeros brindaron su apoyo inmediato al candidato 

priísta, que fue proclamado ganador en los ~omicios del 6 de 

jul.io. Empero, el pueblo de México demostró que mantiene su 

conciencia y capacid~d de orgünización. 

La votaci6n en contra del PRI no fue homogénea hacia

una tendencia ideológica y política; fue diversa, porque diver

sas son las fuerzas que luchan en la arena política, pero es un 

l1ccho que el PRI no consigui6 la hegemonía. 

Los trabaiadores no tienen hoy liderazgos que encar-

nen en caudillos de la talla de Villn o Zapata, pero hay orga-

nizaciones con capacidad para conducir1os en las luchas. Exis

te un clima propicio para el cambio y en ello interviene tam- -

bién la influencia que llega desde el exterior; las revo1ucio-

nes nicaragüense y salvadoreña son altamente significativas pa-
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ra e1 desarrollo de la lucha de clases en México. 

A las diversas direcciones del proletariado mexicano, 

les corresponde la congruencia en la orientación del movimiento 

porque el 6 de julio, fue apenas el principio de una serie de -

luchas que juntos tendremos que enfrentar. 
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e o N .. e L u s I ·o N E s. 

Esta Última parte la he desarrollado en la forma si--

gúie~te:. 

1°.- Realizo un breve comentario sobre los aspectos -

aquí tratados, en el orden que elaboré la exposición, para -

termi~ar con una síntesis general del tema. 

2°.- Doy continuidad al tema que inicié en la intro-

ducción, sobre las deficiencias académicas que existen en el -

Colegio de Ciencias y Humanidades y en la Facultad de Economía. 

3°.- Recupero la hipótesis con que inicié el trabajo

para corroborar su acierto, tanto en lo referente a la crisis -

económica, como a la cuestión académica. 

1°.- La conquista por una potencia europea con las cg 

racterísticas d~ Espafia, signific6 para México la devastación -

cultural y demográfica. En lo económico las fuerzas producti-

vas, no avanzaron porque no es el objetivo de ningún conquisto~ 

dar, propiciar el desarro110 de las regiones que explota. 

La Colonia heredó al México Independiente, una est.ru.s. 

tura económica y cultural con desigu~ldades que se expresaban -

en poder y riqueza, concentrados en sectores privilegiados de -

terratenientes, militares y clérigos. Los conflictos ideoló--

gicos y políticos asumieran las expresiones radicales que nor--
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malmente se dan en este tipo de forma¿i~nes-sociales. 

El Porfiriato coin~idi6 con el arribo qu~ haclan a la 

etapa imperialista, los Estados Unidos y algunas potencias 

europeas. 

Bl capital extranjero contó con las· mejores condicio

nes, para insertarse en la economía nacional y obtener las máxi 

mas ventajas, sin iropulsar con sus inversiones, un verdadero

desarrollo para México. 

Otro aspecto de esta etapa, consiste en resaltar que

de acuerdo con el materialismo histórico, un individuo no puo-

de determinar procesos sociales por si mismo, pero en el caso -

del porfiriato no se trataba de un hombre, sino de una dictadu

ra que a lo largo de tres d6cadas se constituy6 en u11a institu

ción, capaz de configurar un contexto económico, político e 

ideológico al servicio de la burguesía nacional y extranjera. 

La economía que emergi6 de la Revolución, con un nue

vo Estado, no estaba en condiciones de crear proyectos ambicio

sos; sus posibilidades eran limitadas y su coincidenciu con lu 

crisis capitalista internacional, no le proporcionaba un terre-

1)0 r&rtit para el progreso. Rl intor6s de ln burguesía y el -

Estado, se centró en reconstruir la infraestructura para avan--

zar en un lento crecimiento económico. Así se inició un pa---

trón de comercio exterior basado en la ''sustituci6n de importa

ciones'', que más tarde acompafiado de otras raedidas econ6micas,-
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dio cauce a la politica-econ6mica del 11 desarrollo estabilizador'' 

Los resultados de este patrón de acumulación, se hicis 

ron evidentes desde finales de la década de los 60s. Los regí

menes posteriores, aunque reconocieron los daños de una política 

solapadora de la burguesía, no estuvieron en condiciones de re-

vertirla, porque la clase dominante' cuida celosamente lo que con 

sidera suyo y tiene además, el poder económico para hacer pesar

su influencia cuündo no se le cscuchü. 

El resultado de apoyar incondicionalrnente a la burgue

sía, fue un creciente endeudamiento externo, que más tarde con -

la política petrolera, alcanzó niveles desproporcionados en relil.. 

ción a las demás cuentas nacionales. 

La economía del país, con un deterioro tan profundo 

como el que presentaba en los primeros afias do los üOs., era 

susceptible de tornarse especulativa, porque dinero y poder no

son acordes con una realidad económica. La autonomía del capi

tal financiero, generó una especulación, que hizo peligrar la 

misma lcgitimid;1d del EsLado, quien se vio obligado a dar una 

respuesta contundente con la Nacionalización de la nanea. 

La clase dominwnt:c es la burguesía, consciente de ello 

impone sus condiciones desde posiciones de fuerza, cuando algo 

no le parece, tiene la posibilidad de retirar su capital de la -

inversión y aún sacarlo del país. Estos recursos de los que -

sólo dispone una minoría, colocan al Estado burgués en una sola-
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alternativa, a saber: escuchar y atender sus reclamos. Esa-

fue la posición de M.M.H. al llegar a la presidencia. 

El nuevo régimen enfrentó serias dificultades para 

financiar el crecimiento de la econo~ía. No contaba con 01 

recurso del petróleo, que tan favorable le fue durante 4 afias 

al gobierno anterior; no disponía t~mpoco de financiamiento -

externo, más que para pagar el servicio de la deuda y la posi

bilidad de modificar radicalmente el sistema fiscal resultaba -

más complicado aún. 

La reordenación económica fue el lineamiento ccntral

del régimen, para ello acudió a la política económica más impo

pular hasta entonces conocida. 

La virulencia de la crisis, obligó al gobierno a rec2 

nacer el agotamiento de la anterior estrategia de desarrollo --

capitalista. Su alternativa fue plantear una reestructuraci6n 

económica para emprender una nueva forma de acumulación, basa

da en la industrialización que contemplara necesidades del mer

cado interno, pero solo como puente para dar preferencia a un -

nuevo patrón come~cial de exportación. El ingreso al GATT, 

forma parte de esta estrategia. 

La reconversión industrial es parte de la reestructu

ración económica, uno de sus aspectos consiste en modernizar la 

planta productiva para alcanzar mayor eficiencia y competitivi

dad. 
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Desde el punto de vista c.apitalista, las modificacio

nes que se realizan en este sentido, son congruentes con la di-

námica del comercio internacional. Sin embargo, los cambios -

que e1 proceso modernizador conlleva en las relaciones capital

trabajo, son sustanciales, porque la nueva tecnología exige -

del trabajador otras habilidades y mayor intensidad en el pro-

ceso productivo, de aquí se desprenden modificaciones de carác

ter contractual, que el capitalista canaliza en su favor. 

Por otra parte, la reubicación y reajuste de personal 

amenaza con incrementar el desempleo existente en M6xico. 

Dentro de otro orden de consideraciones, es importan

te destacar que la reconver~i6n de la planta productiva, es 

altamente costosa y por lo tanto inaccesible para el pequeño 

capital y aún para el mediano, cuestión que conducirá al fort~ 

lecimiento del gran capital nacional y extranjero. 

En nste contexto, el Estado ha fomentado un sistema -

financiero paralelo a la banca nacionalizada, pero con ~ayores

pcrspcctivas de desarrollo, por su nulo compromiso social. 

El aspecto más preocupante, desde la posición de la -

clase obrera, ha sido su escasa capacidad de respuesta, 3nte 

despidos, cierre de empresas, caída del salario y demás daños -

que han acarreado reordenación y reestructuración económica. 
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2°.- En la introducci6n de la Tesis, cuando señalé 

los factores que me indujeron al tratamiento de este tema, men

cioné entre otros, la dificultad que observo en el estudiante, -

para Comprender las causas que han determinado el carácter de-

pendiente de la economía mexicana. 

Estoy consciente por otra parte, que problemas de 

esta índole, no son privativos del bachillerato, ya que también 

se presentan en la educación su~erior. Al respecto, cabe ha--

cer mención de los Seoinarios de Di3gnÓ5tico que se llevaron a 

cabo en 1a U.N.A.M., durante el mes de junio de 1908, con moti

vo del próximo Congreso. 

En ia facultad de Economía se expusieron problemas -

como ios siguientes: 

Sogún nota r.ip~Jr~r::id.:i en al pcri6dic0 "r,u Jornada", el 

domingo 12 de junio de 1968, el profesor Alejandro Pérez Pas--

cual estimó que "se puede afirmar que se tien~ un gravísimo -

problema de formaci6n de alumnos y es muy poco lo que so ha he

cho en ese sentido ... de unos afias a la fecha, dictl, se habla

rle un deterioro académico de la Facultad y de la malü prcpara-

ci6n de sus egresados, los cualen sufren dificultades para colo 

carse profesionalmente. Y no sólo eso, existen verdaderos pro 

hlernas para responder a cücstiones elementales para cualquier -

economista." 
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se habl6 también, durante los Seminarios de Diagn6s-

tico, de la desvalorizaci6n del trabajo de los maestros y de u11 

deterioro del nivel académico de la Facultad. Por todo ello,

se plantearon, estudiantes, profesores y autoridad~s, la necesl 

dad urgente de evaluar el Plan de Estudios. 

A mi juicio, el problema no debe ubicarse estrictamen 

te dentro de la propia Facultad. Se deben estudiar los antec~ 

dentes y el contexto familiar y social en que se desenvuelve 

una preparación deficiente. Si bien es cierto, una parte de -

los egresados de la facultad enfrenta dificultades de empleo, -

por otro lado se observa, que algunos que los que hoy dirigen -

los destinos del país, salieron de nquí. 

El dese~pleo es un problema estructural, porque el -

sistema no crea oportunidades en el número que se requiere para 

los egresados de sus escuclus superiores. 

Considero que la problemática en que se encuentra 

inmersa la facultad de Economía, no debe colocarnos 2n la inmo

viiidad, debemos plantearnos alternativus, algunas de las cua-

les a corto plazo, podrían ser: 

1.- Implantar como obligatoria la preparación psico-

pedagógica de los profesores, además del dominio que tengan de 

la materia que imparten. Para ello se requieren por supuesto, 

condiciones laborales y salariales que permitan al personal do

cente vivir dignamente de la remuneración universitaria. 
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2.- Del cumplimiento del punto anterior, resultarían

formas de trabajo acad~mico, superiores a las que hoy existen,

donde supongo estarían presentes, cuestiones como: 

a).- Materiales expresamente formulados, para ca

da disciplina y grado. 

b).- Formas de trabajo en el salón de clase, que 

tiendan a la eliminación de prácticas tradicionales, como las

cxposiciones magisteriales y en su lugar, involucrar más al es

tudiante, para que exponga temas y discuta. 

e).- Problematizar permanentemente la realidad y-

1as teorías que aquí se estudian. 

d) .- Investigar las tareas que el economista reali 

za en la práctica. 

e).- Implantar la Intcrdisciplina, para evitar la

parcialización del cono~imiento. 

Estos y otros clomontos propioc da ln Did5cticn Crí-

tica, mantendrían en permanente cambio a la Facultad, hasta lo-

grar que 1os estudios que aquí se llevan, sean acordes con la -

realidad. 

Existe un problema, muy complicado, pendiente de plan· 

tearse y es el siguiente: ¿ Qué tipo de estudiante queremos?

y ¿Qu~ tipo de Economista queremos?. 
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3°.- Recupero las hipótesis con que inicié este tra--

bajo: 

a).- Seílalé que la crisis actual de México, es -

de tal naturaleza, que parece no tener solución. 

Al final de la investigación, puedo corroborar,

qu~ en efecto, mientras los procesos económicos, dependan de -

decisiones que estón fuera del control del proletariado, no 

tendremos más que las soluciones que convengan al capital. 

b).- La complejidad de los fenómenos econórnicos

en crisis. se torna difícil de entender. 

La solución se encuentra en parte, en la elabor~ 

ción de nuevos materiales y en m&todos de ensefianza. 

El grueso del estudiantado en M~xico, pertenece 

a ia clase trabajadora, se le debe preparar con una consciencia 

de clase, para que más adelante, en posiciones de dirección po

lítica, oriente sus acciones, l1acia una transformación radical

de las estruct111·as ccon6micos y sociales de M6xico, porque la 

disputa por la nación no la resolverán burócratas y cupitalis-

tas, sino los trabajadores y sus hijos, para crear un país 

independiente y pr6sporo para todos. 
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l\.CU!iULllCION (7) 

Acopio de dinero, de mercancías, de capitai, de vaiores, 

de bienes. Cuando se sigue un proceso para reunir o juntar -

estos elementos, entonces se habla de acumulación de dinero,

acumulación de capital, acumu1ación de mercancías, etc. 

l\.CUMUT,l\.CION DE Cl\.Pn'l\.L ( 7) 

Proceso por medio del cual parte del ingreso de una ---

empresa o una persona se invierte en bienes de capital. Este 

proceso implica, por una parte, concentración de capital, y -

por otra, hacer crecer dicho capita1 mediante ia reinversión

de parte de las ganancias o utilidades. Para Marx, la acumu

lación de capital es un proceso fundamental del capitalismo -

que consiste en aplicar una parte creciente de la plusvalía -

del capitalista en la inversión, en lugar de dedicarla al con 

sumo. De esta forma, ACUMULACIOt\ DE CAPITAL :: INVERSION + I~ 

VERSION + INVERSION ... 

l\Rl\.NCE!,ES ( 7) 

Tasa o tarifa oficial que se cobra por derechos de adua

na a los bienes de importación o de exportación. Los arancc--· 

les pueden ser de dos tipos: ad valorem o específicos. Son

ad valorem cuando se cobra un porcentaje sobre el valor de -

los bienes. Son específicos cuando se cobra una cantidad de

acuerdo con el peso o el volumen del bien que se trate. Un -

ejemplo de arancel ad valorcm es cobrar 100 % sobre el valor

de vehículos automotores impürtados. Un ejemplo de arancel -

específico es cobrar treinta pesos por cada tonelada de café

exportado. La implantación de los aranceles tiene dos fina-

lidades: protege la actividad econ6mica internn de la compe

tencia externa (fijando altos aranceles a la importación) y -

aumenta la captación de ingresos para el Estado. 
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Aranceles (6) ... Los aranceles se emplean para obtener un 

ingresó gubernamental o para proteger la industria nacional de 

la competencia de las importaciones. Cuando el propósito es -

obtener un ingreso, se carga un consumo sobre el producto de -

origen nacional ... 

BALANZA DE PAGOS (6) 

Aquella parte de las cuentas de una nación que muestran -

los pagos de los residentes y sus ingresos procedentes de los

extranjeros, debidos a las transacciones internacionales. La 

mayor parte de los pagos y cobros se deben a los bienes y ser

vicios proporcionados por los ciudadanos de un país a los de -

otro; illgunos p~a0~ rcproscntnn tr~n~ferancias (sin correspon

dencia}, tales como las donaciones y próstarnos ... 

La Balanza de Pagos {7) es un documente en que se regis-

tran sistemáticamente las transacciones econ6micas de un país

con el exterior, representadas por compras y ventas de rnercan

cíns, movimientos de copital y transferencias de tecnolagí~. -

LD balanza de pagos incluye: una balanza de mercancias y serv! 

cios (tambi~n llamada en cuenta corriente), guc incorpora la -

importaci6n y exportación de mercancías y s0rvicios; lJna h~tan 

za de capitales; el movimiento de la reserva monetaria del --

país; y un renglón donde se anotan los errores y omisiones. -

Contablemente, la balanza de pagos siempre está un equilibrio

porque el debe es igual al haber; sin embargo, económicamente

hay que precisar si las entradas o salidas de divisas son mayo 

res. Una balanza de pagos será superavitaria cuando la entra

da de divisas sea superior a la salida, y será deficitaria --

cuando la salida de divisas sea mayor que la entrada de las -

mismas. 

BIENES (6) 

E1 nombre BIEN tiene normalmente un carácter abstracto -

que significa utilidad, beneficio, pero el plural {BIENES) de-

nota la cristaiización concreta de esta utilidad; en resumen,-
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las mercancías. 

Bien (7) es cualquier objeto que el hombre estima capaz -

de satisfacerle sus necesidades. El bien puede concurrir a la 

satisfacción directa o indirecta, mediata o inmediata, de las

necesidades humanas. Existen diferentes tipos de bienes según 

el punto de vista que se adopte; destacan los siguientes: bien 

económico, bien no económico, bien de consumo, bien de capital 

bien duradero, bien no duradero, bien sustituto, bien comple-

mcntario, etc. 

DI ENES DE CllPI'f/IL ( 7) 

También llamado bien de producción, es aquel que se uti

liza como utensilio para la producción de otros bienes. Den-

tro de los bienes de capital se incluyen las herramientas, los 

instrumentos y la maquinaria. El bien de capital ya ha sido -

transformado por el trabajo humano, pero no satisface necesi-

des finales de consumo. 
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Cl\PITl\L (7} 

Elementos que hacen posible la producci6n (bienes, ~aqui

naria, edificios, dinero, cte.); es el conjunto de los medios

de producción. El capital es el conjunto de bienes suscepti-

bles de reproducirse desde el punto de vista económico. El es 
pita! es uno de los factores de producción (los otros son la -

tierra, el trabajo y la organización). Los marxistas ·consi'de

rari que el capital es una relación social de producción que -

implica la existencia de capitalistas y asalariados; éstos tiQ 

nen que vender su fuerza de trabajo a los primeros, que los e~ 

plotan y so enriquecen acumulando capital (mediante la inver-

sión de plusvalía). Dese!•:? el punto de vista contable, el capj_ 

tal es la diferencia entre el activo y el pasivo de una empre

sa (CAPITAL= ACTIVO - PASIVO). D~sde el punto de vista admi-

nistr~tivo, el capital es uno de los recursos económicos con -

que cuenta la organización (el otro recurso es el humano). 

CllPI'Pl\LlSMO MONOPOLISTll ( 7} 

Otra forma de concebir la fase del imperialismo, en la -

cual existP.n las caructerísticas generales dol sistema capita

lista, pero la vida económica de los países se encuentra domi

nada por los grandes monopolios, sin importar que existan pe-

que~as y medianas empresas. Los grandes monopolios obtienen -

altas utilidades y dominan el mercado, el capital, las mate--

rias primas, la tecnología y en m~chos casos, el poder políti

co que los favorece. 

Cl\SA DE BOLSA ( 7 ) 

Institución privada que se encuentra ligada a los princi

pales bancos o grupos financieros de un país; opera por una -

concesión del gobierno federal y su finalidad principal es la

auxiliar a la bolsa de valores en la compra y venta de diver-

sos tipos de títulos mercantiles (bonos, valores, acciones). -

Las casas de bolsa actúan en el mercado de capitaies porque 

los títulos que negocian son de iargo plazo. 
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CONTRACCION {7) 

Disminución del volumen de a-ctividades económicas como -

respuesta a los cambios en ciertos factores que alteran la ma~ 

cha de la economía. Así, se habla-de contracci6n de la deman

da, de la oferta, de la inverSión, de las ventas, de la produs 

ción, del empleo, de la inflación, del crecimiento económico,

etc. 

CON'l'ROL DE PRECIOS (7) 

Medida dt~ política económica anti-inflacionaria que con-

siste en que el sector público, a través de sus organismos, -

realice lo siguiente: a) fije los precios de los bienes y ser

vicios; b) estudie y autorice, cuando proceda, el aumento de

precias; e) sancione a productores y comerciantes que no cum

con los precios establecidos. El control de precios es una mg 

dida pasajera que se debe aplicar cuanao la inflación ee un -

país no sea controlable por otros medios; en este caso, la au

torizaci6n en el incremento de los precios se debe dar en for

ma proporcional al aumento de costos. 

CON1'R01, DE Cl\MTIJOS ( 6) 

Método mediante el cual las autoridades monetarias pueden 

influenciar dirccLamente la balan~a de pagos. Los controles -

de cambios ptll~dcn aplicarse ú los cambios extrnnjeros p~-ra J.1-

compra de bienes y servicios o las transferencias de capital;

ª veces, el control de cambios únicali\ente cubre tas transfcre.n 

cias de capital. Si funciona el control de cambios, la moneda 

na es toLalmente convertible; la libertad para cambiarla por -

divisas extranjeras está limitada por los requisitos establee! 

dos por las autoridades y que deben cumplirse a rin de poder -

obtener las divisas para realizar los pagos en el extranjero .. 
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COYUN.TURA ECONOMICA (7) 

Conjunto de elementos y fenómenos econ6micos que caractc

la situación económica (nacional e internacional) en un momen

to determinado. Este estado y las condiciones de la realidad

económica contienen elementos estáticos y elementos dinámicos

que afectan la situación coyuntural: esto es, la coyuntura ec~ 

nómica puede variar por alguna previsión o por algún fenómeno

económico imprevisto. Al analizar la situación económica de -

un momento determinado, es necesario no confundir los elemen-

tos ecónómicos coyunturales con los estructurales. 

CRECIMIENTO ECONOKICO (7) 

Aumento de la proaucci6n de bienes y servicios de una so

ciedad en un periodo preciso, que generalmente es un año. El

crccimiento económico es objetivo y medible a trav~s de diver

sas variables como: a) incremento del producto interno bruto

de un año a otro; b) aumento de la producción por sectores -

económicos: agropecuario, industrial y servicios; e} acrecen 

de la productividad gcncrai de la economía, por sectores y ra

mas económicas. 

CRISIS BCONOMICA ( 7 ) 

Aquella que ~e manifiesta como una parte del ciclo econó

mico capitalista. Cada ciclo empieza y tarminil precisamente -

con la crisis. La crisis económica significa una ruptura del

equilibrio entre la producción y el consumo, por lo que se ie

caracteriza de sobreproducciGn o subconsumo. La crisis se ma

nifiesta cuando muchas pequefias y medianas empresas empiezan a 

quebrar, la producción y la circulación disminuyen drásticame~ 

te, aumentan el desempleo y el subempleo y, en general, hay un 

fuerte desequilibrio comercial, monetario, crediticio y sobre

todo entre oferta y demanda. La crisis económica en el siste

ma capitalista es periódica e inevitable debido a la anarquia

de la producción {cada capitalista decide qué, cómo y cuánto -

producir). 
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DEFICIT ( 7 ) 

Fa1tante para que los ingresos se equilibren con los cgrg 

sos; es una situación en que los gastos son superiores a los -

ingresos. se puede hablar de déficit familiar, déficit presu

puesta!, déficit público o déficit externo. A nivel empresa-

rial se habla de déficit cuando se tienen pérdidas en lugar de 

ganancias. Déficit comercial es cuando los costos de venta -

son superiores a los ingresos de las ventas. Lo contrario del 

déficit es el superávit. El equilibrio existe cuando ingresos 

es igual a egresos. 

DEPENDENCIA ECONOMICA ( 7 ) 

Relación de subordinación o sujeción de una nación formal 

mente independienle respecto a otra u otros paises. La depen

dencia se ~anificsta en todos los planos de la vida econóraico

social, por lo cu~l se le llaraa tarabi6n dependencia estructu-

ral. Las manifestaciones de la dependencia económica sbff: cic

pendencia comercial, depcndc11cia financiera y dopendencia tec

nológica. Tambión se l1abla de dependencia econ6Mica cuando -

cierLas personas cstfin subordinadas a otras debido a que éstas 

les proporcionan los medios económicos para su subsistencia. 

DESARROLLO ECONOMICO ( 7 ) 

Proceso mediante el cual los paises pasan de un e~tado -

atrasado de su ccono1nía a un estado avan~ado de la misma. Este 

nivel alcanzado en el desarrollo representa mejores niveles de 

vida para la población en su conjunto; implica que los niveles 

de vida se van mejorando día con día, lo que representa cam--

bios cuantitativos y cualitativos. Dos expresionas fundamenl!!. 

les del desarrollo económico son: aumento de la producción y -

productividad per cápita en las diferentes ramas económicas, y 
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pueden ser públicos o privados; dichos créditos se pagan en el 

propio país y en moneda nacional. La deuda interna significa

la utilización del ahorro interno del país. 

DEUDA PRIVADA { 7 ) 

conjunto de créditos que se realiza entre particulares; -

puede ser interna o externa. Los créditos privados (deuda pri 
vada) se utilizan para el consumo o para la inversión. Signi

fica la utilización del ahorro p6blico (interno y externo) pa

ra fines de los particulares. 

DEUDA PUBT,ICA ( 7 ) 

cr~ditos en los cuales participa algÓn organismo del sec

tor público, que puede ser una empresa estatal o una oficina -

del gobierna federal. La deuda pÓblica se puede clasificar en 

interna y externa. La deuda pública significa la utilización

del ahorro del pÚhlico, LanLo interno como ex~erno, con los si 
guientes objetivos: a) aumentar el volumen de la demanda efec

tiva; b) impulsar el desarrollo económico por medio de inver-

sioncs productivas; r.) buscar el pleno empleo; d) impulsar el

desarrollo regional y sectorial. 

DEVALUACION ( 7 

Disminución del valor de una moneda respecto n o~ra u o-

tras monedas extranjeras. J.,a devaluación de una moneda signi

fica pérdida de la confianza internacional respecto a dicha m~ 

neda. La devaluación es un fenómeno externo de relación entre 

dos monedas de dos diferentes países. La devalu~ción equivale 

también a la disminución del precio de una moneda en términos

de otra. Por ejemplo: una devaluación del peso mexicano res-

pecto al dólar norteamericano significa que el precio del peso 

disminuye en relación con el dólar o bien, que hay que dar más 

pesos por cada dó1ar. 
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aumento del ingreso real per cápita. Algunas características

del desarrollo económico son: a) desenvolvimiento de las fuer

zas productivas; b) crecimiento del producto nacional con un -

reparto más equitativo de la riqueza entre los habitantes del

país; e) crecimiento del empleo con mayores ingresos reales 

para los trabajadores: d) más y mejores escuelas para mayor -

número de personas. 

DEUDI\ ( 7 ) 

Cantidad de dinero o bienes que se le prestan a una pers2 

na, una empresa o un país. La persona que adquiere el pr6sta

mo se convierte en deudor. La deuda constituye las obligacio

nes que se deben saldar en un plazo determinado. La deuda pu~ 

de ser: externa o interna, privada o pública. 

DEUDI\ EXTERNI\ ( 7 

Créditon externos recibidos por un país, tanto los públi

cos como los privados. La deuda extern~ es tambi&n llamada -

inversión extr¡injcra indirectn o de cartera, y constituye un.i.

de las formas de pcnctraci6n del capital extranjero. En la ng 

gociaci6n de l~ d~uda externa participan organismos pÓblico~.

organismos privados, particulares e instituciones financieras

multinacionales. Una característica importante de la deuda e~ 

terna es que se paga fuera del país y en monedü extranjera. La 

deuda externa significa también 1a utilización del ahorro ex-

terno para objetivos internos. 

DEUDI\ INTERNI\ ( 7 

Total de créditos que se negocian dentro de un país y que 
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DIVISA ( 7 ) 

Cualquier 1noneda extranjera que circule d~11t.ro d0 lln 

país. También se llama divisa al conjunto de Créditos exter-

nos recibidos por un país en forma de: cheques, valores, _títu-

1os, letras de cambio, valores inmobiliarios o monedas extran

jeras. El conjunto de la oferta y la demanda de divisas cons

tituye el mercado de divisas. 
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EJERCITO INDUSTRIAL DE RESERVA ( 7 

Conjunto de obreros desocupados que compiten entre sí por 

obtener un lugar en el mercado de trabajo, ejerciendo, por lo

tanto una presión para que disminuyan los niveles de salario.

El Ejército Industrial de Reserva se compone de los obreros -

despedidos y de los jóvenes que no han podido ser absorbidos -

por el sistema económico; forma de hecho una población relati

vamente excedente. Este término fue utilizado originalmente -

por Carlos Marx con el objeto de explicar las fluctuaciones -

del capital que llevan a las contradicciones del sistema capi

talista. 

EM!SION FIDUCIARIA ( 6 ) 

Aquella emisión de billetes no respaldados por metales 

preciosos y cuyo único respaldo es -la fe-. 

En la mayor parte de países, el banco central posee el mo 

nopolio de la emisión de bil1etes, debido a que debe poseer un 

control total sobre la cantidad de papel moneda para poder de

sempeñar una parte decisiva de la política monetaria. 

Para Zorrilla y Méndcz (7) es la creación de dinero, que

hist6ricamente ha estado en mar1os del Estado corno ~onopolio. -

El Estado la ha realizado acufiando metales preciosos, impri--

miendo papel moneda y delegando en el banco central la función 

de la emisión. Actual1nente el Estado controla esta cmisi6n -

por medio de lc1 política monetaria, la cual puede incrementar·· 

o disminuir la emisión do dinero. Los ba11cos comerciales de -

dep6si to tambi6n tienen la posibilidad de crear dinero por me

dio del libramiento de cheques, lo que les permite manejar ma

yor cantidad de recursos que los existentes en caja. 
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EHI.SION MONETARIA ( 7 ) 

También llamada emisión de dinero; consiste en la crea-

ción de dinero por parte de los bancos. Actualmente, el Esta

do por medio del Banco Central, es el encargado exciusivo Ce -

la acuñación de metales preciosos y de la impresión de papel -

moneda; es decir, tiene el monopolio de la emisión monetaria,

que pueda conceder a un banco en particular. En la actualidad 

existe una nueva forma de emisión de dinero que rcaiizan los -

bancos de depósito: la expedición de cheques. 

EMPHE!iA ~'RANSNACIONAL ( 7 ) 

Grandes consorcios organizados internacionalmente por me

dio de empresas matrices que controlan muchas subsidiarias o -

filiales, que operan bajo el mis~o nombre y con los mismos 

objetivos en diferentes países. Constituyen un tipo de monopQ 

lio que actualmente domina la vida económica de los países al

tamente desarrollados y de los atrasados y dependientes. Alg~ 

nas características de las empresas transnacionales son: a) es 

una forma de penetración del capital extranjero; b) concen--

tran un gran poder económico debido nl alto valor de sus inve~ 

siones; e) operan en las actividades más lucrativas y dinámi-

cas; d} tienen un gran dominio sobrP- la tecnología y los mer-

cados mundiales; e) participan o controlan los principales -

grupos financieros del mundo. 

ENCAJE BJ\NCl\1!10 O ENCl\JI~ LF.GllL ( 7 ) 

También denominado Depósito Bancario Legal; es la can~i-

dad que 1os bancos comerciales deben guardar en el banco cen-

tra1 para que pueden realizar sus actividades. El encaje le-

gal es un instrumento de polític~ monetaria que ap1ica el EstQ 

do con e1 objeto de garantizar ios intereses de los ahorrado-

o depositantes bancarios. 
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ESPECULACION ( 3 y 7 ) 

Adquisición de valores a corto plazo sin que se cuente -

generalmente con información ~decuado sobre los mismos, pero -

que en función nl riesgo inherente pueden producir rendimien-

tos superiores a lo normal~ Aunque po~ consecuencia se ven in 
crementadas las posibilidades d~ pérdida. 

A~tividad económica que consiste en la compra o venta de

bienes y servicios a un precio determinado, con el objeto de -

venderlos o comprnrlos para obtener una ganancia lo más rápid.,!i 

mente po$ible. Keyncs afirmó que puch~ gent~ guarda una dete~ 

minada cantidad de dinero por el motivo especulación, io que -

SQ incrementa en periodos de crisis. 

que se pueda dar la especulación son: 

Algunas condiciones para 

a) que los pre~ios de -

los bienes y servicios sujetos a especulación tengan variacio

nes en el tiempo y en el esp~cio; b) que el mercado no pueda -

aju$tar por si mismo tales variaciones; e) que exista plena -

libcr~ad pUtü dedicarse a cslc ~ipo dQ acLividUCQs, lo cual -

ocurro en el sistema cnpitaiist~. Es importante la especula-

ción porque todo$ los fondos dedicados a ella se distra~n de -

la producci6n propinmente dicha y no contribuye~ en nada a me

jorar el sistema económico. 

ESTRllC'l'URll ECONOMICA ( 7 ) 

Segón Marx. es al conj1Jnto de las rclocion0~ soci~lcs do 

producción de una sociedad históricamente deterr..inad~, in-t-etr.=: 

lacionadas dinámicamente con las ruorzus proCuctivas, lo que -

constituye ia base del desarrollo de la sociedad. Ln astruct~ 

ra econ6mica constituye el fundamento del modo de producci6n,~ 

ya que los hombres primero necesitan producir para satisfacer

sus necesid~dcs~ y una vez satisfecl1as &stas, los hombres des~ 

rrollan la superestructura (filosofía, re1igi6n, ciencia, poli 
ti ca, etc.). 
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ESPECULACION ( 3 y 7 ) 

Adquisición de valores a corto plazo sin que se cuente -

generalmente con información adecuado sobre los mismos, pero -

que en función al riesgo inherente pueden producir rendimien-

tos superiores a lo nor~a1. Aunque por consecuencia se ven in 
crementadas las posibilidades de pérdida. 

Actividad económica que consiste en la compra o venta de

bienes y servicios a un precio determinado, con el objeto de -

venderlos o comprarlos para obtener una ganancia lo más rápit!il 

mente posible. Keyncs afirmó que nucha gente guarda una deteL 

minada cantidad de dinero por el motivo especulación, lo que -

se incrementa en periodos de crisis. Algunas condiciones para 

que se pueda dar la especulación son: a) que los precios de -

los bienes y servicios sujetos a especu1aci6n tengan variacio

nes en el tiempo y en el espacio; b} que el mercado no pueda -

ajustar por sí mismo tal es variaciones; e) que exista plena -

libertad p~ra dedicarse a cslc tipo de actividaCes, lo cual -

ocurre en el sistema capitalista. Es importante la especula-

ción porque todos los fondos dedicados a ella se distraen de -

la producción propiamente dicha y no contribuyen en nada a me

jorar el sistema económico. 

ESTRUCTURA ECONOHI CA ( 7 ) 

Según Marx, es el conjunto de l<J!i relc:J.cionr_·~~ socinles c?r.o 

producción de una suciedad históricamente determinada, ínterr~ 

lacionadas dinámicamente con las fuerzas productivas, lo que -

constituye la base del desarrollo de la sociedad. La estruct~ 

ra ccon6mica constituye el fundamento del modo de producci6n,

ya que los hombres primero necesitan producir para satisfacer

sus necesidades, y una vez satisfechas ¡stas, los hombres des~ 

rrollan la superestructura (filosofía, religión, ciencia, poli 
ti ca, etc.). 
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FINANZAS ( 7 ) 

Palabra de origen francés muy utilizada en América Latí-

na; se usa como sinónimo de hacienda, caudal, dinero y banca. 

Se habla de las finanzas para referirse al mundo de los nego-

cios, de,~ banca y, en general, de cualquier aspecto económi

co. 

FLOTACION ( 7 

Instrumento de política monetaria que aplican las autori

dades monetarias de un país, consistente en no fijar una pari

dad de la moneda con otra u otras extranjeras. Como el tipo -

de cambia no se fija rígidamente, se deja que "flote", o sea, 

cambia constantemente en función de la oferta y la demanda de

divisas. La difere11cia de la flotaci6n con la devaluación es

que en ésta se fija rígidamente el tipo de cambio, en tanto -

que en la flotacjón, el tipo de cambio se va ajustando (puedc

subir o bajar) de acuerdo con la oferta y con la demanda mone

taria. 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL F. M. I. ( 5 

Es una institución incorporada al sistema de las Naciones 

Unidas, creada en 194~ a raiz de la Conferencia de Bretton --

Woods y cuyo objetivo principal os regular el sistema maneta-

ria internacional del mundo capitalista. 

E1 P. M. !. es una agencia especializada de tas Naciones

Unidas que desempeña tres clases de funciones interrelaciona-

das: a) establece las normas del sistema monetario internacig 

nal; b) dar asistencia financiera u los países miembros en c~ 

sos de balanza comercial deficitaria; y e) Ser órgano de con 

sulta de los gobiernos de los países miembros. 

Desgraciadamente como el Fondo es una institución result~ 

do de ia 2~ Guerra Mundial, las políticas generales que sigue

son las que dictan los países triunfadores de la guerra, prin-
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cipalmcnte EE.UU. La historia del sistema monetario mundial-

después de Eretton Woods ha girado en torno de las monedas --

fuertes entre las que ha destacado el dólar norteamericano que 

se ha impuesto a nivel mundial. Si el F.M.I. se dedicara a -

cumplir sus dos primeras funciones, seria una institución que

beneficiaría al sistema monetario y financiero mundial, desgr~ 

ciadamente la historia ha demostrado que cada vez más el Fondo 

se inmiscuye en asuntos que son de competencia interna del --

país; es decir, en muchos casos no ha respetado la soberanía -

de países a los cuales presta asistencia financiera. Por todo 

10 anterior, no es recomendable que nuestro país firme acuer-

dos con el Fondo, pero la situaci6n financiera, especialmente

nuestra elevada deuda externa nos ha llevado a la firma de va

rios acuerdos con la institución, en 1976, fines de 198?., etc. 

Las condiciones impuestas por el Fondo lesionan drásticamente

el desarrollo económico del país y lo obliga a aceptar la fir

ma de "Cartas de Intención" a trav6s de las cuales se comprorn~ 

te a: congelación de salarios, que se traducirán en ''topes s~ 

lariales 1
' que significan bajos niveles de vida para muchos me

xicanos. Las Últimas revisiones salariales demuestran dichos

topes. Liberación de precios que significa mayores aumentos.

El control d~ cambios se irá modificando conforme a la situa-

ción del país; es decir irá desapareciendo tal control. s~ -

disminuye el gasto público sobre todo en obras de carácter so

cial: educación, salud, vivienda, etc. 

El gobir1-no n1cxicano así como todos los gobiernos, debe· -

rán mantener peri6dicamenLe inrormado al Fondo, de la marcha -

de la economía. 

FUERZA DE TRABAJO ( l y 4 

Esta constituye el elemento básico y activo de la produc

ci6n, es la capacidad del 11ombre para producir los bienes matg 

riales e intelectuales que requiere. ''El hombre pone en acci6n 

las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos y

las piernas, la cabeza y las manos, para de este modo asimilaE 
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se, bajo una rorma útil para su propia vida, las materias que

la naturaleza 1e brinda, a la par que de este modo actúa 1a Q..ª 

turaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y so-

metiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina 1
'. - --

(Marx, El Capital, tomo I, p. 199). Es decir, la fuerza de -

trabajo es la energía humana empleada en el proceso de traba-

jo. 

La fuerza de trabajo y los medios de producción constitu

yen el conjunto de la fuerzas productivas. 

La Fuerza de Trabajo es el trabajo realizado en grupo, -

en un permanente proceso de transformación de la naturaleza, -

donde el ser humano pone en ejercicio su capacidad física y -

mental. 

FUERZAS PRODUCTIVAS ( 4 y 7 

La combinación dial~ctica de Fuerza de Trabajo y Medios -

de Producción constituyen las Fuerzas Productivas. Estos fac

tores han sido claves en el desarrollo de la l1urnanidad. Los ~le 

dios de Producción se han construido por el ser humano en la -

lucha diaria por su existencia, el individuo vá creando nuevos 

racdios para procurarse alimento y vestido. El conjunto de re

cursos (instru1nentos, herramientas, máquinas, cnerg6ticos, ma

terias primas, etc), que inventa o descubre y que cada día se

apropia en un proceso acumulativo, son los Medios de Procluc--

ción, pero este proceso no podría desarrollarse sin la Fucrza

de Trabajo. 

Expresión mnr::ista que significa la unión dial~ctica de -

los medios de producción (objetos de trabajo y medios de trab~ 

jo) y la fuerza de trabajo. Las fuerzas productivas constitu

yen uno de los elementos principales de la Estructura Económi

ca de la sociedad, ya que en ellas se encuentra el 11ombre mis

mo, que transforma y cambia los medios de producci6n para su -

propio beneficio. 
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FUNCIONES DEL ES1'11DO CllPI1'11LIS1'11 ( 5 

El Estado es la forma de organización pública de un país. 

La administración pública de u'n país corre a cargo del Estado. 

En el sistema capitalista son sinónimos de Estado: Sector Pú

blico y Administración Pública. 

En el capitalismo el Estado ha tenido diversas funciones

ª lo largo de su historia, de acuerdo a ellas se habla de dos

tipos de Estado: 1) El 1'Estado Gendarme•• que funcion6 en la -

fase de Libre Competencia y que declina a partir de 1929. Las 

funciones básicas del Estado Gendarme son tres: a) la Admini~ 

tración Pública; h) la dcfcnsu y e) la seguridad interna y -

externa. 2) El "Est..:iclo l11Lurvcnlor", se orjgin.:i a ¡nirtir ele -

la crisis mundial del capitalismo en 1929. Además de las fun

ciones de "Gendarme••, el Estado ~ntcrvcntor ya incursiona di-

rectamente en la Economía y amplía sus atribuciones: a) Es -

el encargado de la infraestructura; b) del sistema legal del

pais; e) de los conflictos entre asalariados y capitalistas y

de proteger en forma general el desarrollo del capital y cons~ 

cuentemente de los capitalistas. 

Lo anterior demuestra clarnmente que la intcrvcnci6n d~l

Estado en la Economía no ns producto de su voluntad sino que -

hist6ricamente es necesaria su intervención para tratar de de

tener la crisis que atucu cíclicamente ill capitalismo. L~ é~2 

ca del Liberalismo Económico ya se terminó, en la actualidad,

la intervcnci6n del Estado es fundamental para la ~archa econ~ 

mica. 

Destaca también que si la sociedad capitalista es una so

ciedad de clases, necesariamente el Estado es un Estado Clasi~ 

ta que defiende los intereses de la clase dominante, o sea de

los capitalistas. 

Las funciones del Estado ... ''sirven, en 61tima instanci~

para preservar y consolidar la re1aci6n del capital como una -

relaci6n de dominio y explotaci6n sobre la clase trabajadora••, 
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GASTO DE INVERSION ( 7 ) 

Cantidad de ingresos que las organizaciones económicas -

destinan al incremento de su capital: significa la ampliaci6n

de su capacidad productiva. Todos los ingresos que no se des

tinen a los gastos de consumo, se derivan a la inversión. GA2 

TO DE INVERSION = GASTO TOTAL - GASTO DE CONSUMO. 

GASTO PUDLICO ( 7 ) 

Cantidad de ingresos que el Estado destina al cumplimien

to de sus funciones. E1 gasto público se divide en gasto co-

rriente y gasto de inversión, y su monto depende de los ingre

sos totales que obtenga el Estado así como de las funciones -

que realiza; es por ello que lon gastos se deben jerarquizar -

en orden de prioridades. 

GRAVAMEN ( 7 ) 

carga o impuesto sobre actividades económicas, capitales

º propiedades. 
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HIPERINFLACION 7 

Proceso sostenido y generalizado de aumentos extraordina

rios en los precios de mercancía y servicios. Es una inf1a--

ción excesiva e incontro1able que alcanza niveles insospecha-

dos. Debido a que la inflación es un problema estructura1, en 

algunos países se vuelve incontrolable y se propaga extraordi

nariamente, sobre todo en ciertos periodos críticos de la eco

nomía, como fue el caso de Alemania en la postguerra y de alg~ 

nos países de América Latina en la actualidad. 

HUELGA ( 2 y 7 ) 

Littré, en 1877 defini6 la huelga como ''Coalición de obr~ 

ros que deciden no trabajar en tanto que no se les hayan cene~ 

dido ciertas condiciones que reclaman. Hacer huelga, estar en 

huelga; abandonar el Lrahajo, uni~ndosc para obtener un aumen

to de salario''. Pero las huelgas no se hacen exclusivamente -

por cucsliones econ6micas, en tanto que existen raucl1os olros -

motivos en la lucha obrera en general: mejoras en condiciones 

de trabajo, solidaridad con otros sectores sociales, indcpen-

dencia sindical, huelgas generales, etc. Muchas huelgas son -

de suyo, cuestionamicntos al poder político, y por ello no se

realizan exclusivamente e11 países capitalistas. Así tenemos

como ejemplo las huelgas en Polonia. 

Es el derecho que tienen los obreros en la sociedad capi

talista, consistente en la detención del proceso productivo de 

una e1npresa mediante la interrupci6n del trabajo, con el obje

to de obligar a los patrones a que atiendan sus reivindicacio

nes económicas, sociales y políticas. Existen diversos tipos

de huelga entre los que destacan: huelga general, huelga re-

volucionaria, huelga activa. 
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IMPERIALISMO ( 7 y l ) 

Fase actual del capitalismo que siguió a la etapa premon2 

polista o de libre competencia. El imperialismo empieza a de

sarrollarse sobre todo a partir del Último tercio del siglo -

XIX. Lenin fue uno de los estudiosos más importantes del imp~ 

rialismo y lo define as[: •• El imperialismo es el capitalismo

en la fase de desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la domin~ 

ción de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido

una importancia de primer orden la exportación de capital, ha

empezado el reparto del mundo por los trust internacionales y
ha terminado el reparto de todo el territorio del mismo entre

los paises capitalistas m6s importantes''. El fen6meno impe-

rialista implica también una nueva forma de dominación de unos 

países sobre otros, lo que se considera como neocolonialismo;

en esta fase, el capitalismo se sigue desarrollando ampliamen

te aunque es un desarrollo cada vez más desigual, ensanchándo

se la brecha entre países industrializados y países atrasados

y dependientes. 

El imperalismo, de acuerdo a Lenin, es el capitalismo en~ 

su fase de descomposición, en la que el librecambio es susti-

tuido por el monopolio y el capital !inanciero, que reparten -

al mundo entre los países capitalistas más desarrollados, y en 

la que - consecuentemente- la exportación de capitales adquie

re má5 importancia que l~ exportación de mercancías. 

Es decir, el imperialismo es un fenómeno ~acial global -

que se refiere a las pecu1inridadcs que adquiere a escala mun

dial el capitalismo en su Última fase de desarrollo. 

INDUSTRIALIZACION { 7 ) 

Proceso histórico social que consiste en la incorporación 

de t~cnicas y procedimientos industria1es a 1as actividades --
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económicas de un país. La producción de mcrcüncías en el cap~ 

talismo ha pasado por tres fases; a) producción mercantil sim

ple, b) manufactura, y e) maquinización. Actualmente se llama 

países industrializados a los que se encuentran en un proceso

adelantado de la maquinización y automatización; es decir, --

aquellos que han logrado desarrollar amplamente las técnicas -

y los procedimientos industriales. La industrialización supo

ne la producción de bienes de consumo, de bienes intermedios y 

sobre todo, de bienes de capital. 

INFLhCION ( 7, 5 y 3 ) 

Desde el punto de vista de la producción, se presenta co

mo un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y -
servicios debido a un exceso de demanda o a un faltantc de 

oferta, lo que provoca un aumento sostenido y generalizado de-

1os precios. Desde el punto de vist~ de la circulaci6r1, ·1n in 

flaci6n se da como un proceso sostenido y gencrali%ado de un -

aumento de precios, provocado por un exceso de dinero circulan 

te en relación con las necesidades de la producción. Los eco

nomistas subjctivistas consideran que la inílación es un proc~ 

so sostenido de aumento en el nivel ~Jarieral de precios, siom-

prc que istos rebasen el 5 por ciento anual. Los mar~istas -

consideran que la inflación existe como consecuencia de un cx

cc~o de di1\ero circulante en rclaci6n con ias necesidades de -

circulación de mercancías, lo que provoca aumentos de precios . 

... Por nuestra parte pensamos que la inflaci6n es un de

sequilibrio que puede ser explicado según la producción o la -

producción o la circulación. a). De acuerdo a la producción -

la inClución es un desequilibrio entre la arerta total y la -

demanda total de bienes y servicios. Este desequilibrio entre 

oferta y demunda puede ser causado por exceso de demanda o --

falta de oferta. b). En relación con la circulación, la infl~ 
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ci6n se explica por un desequilibrio entre lü producción y el

dinero circulante. Este desequilibrio entre producción y ci~ 

culante puede ser debido a exceso de circulante o a falta de -

producción: es decir, oferta.. Es importante estudiar y anall 

zar cuáles son las causas que provocan la inflación para poder 

atacarla, ya que si se puede cxplicür desde el punto de vista

de la producción y de la circulación, también las soluciones -

se pueden buscar en la producción y la circulación. La causa

principal de la inflación es el propio funcionar.iiento del_sis

tema capitalista; es decir, el capitalismo genera infl~ción -

porque el objetivo principal de los capitalistas es aumentar -

sus ganancias, cuando óstas tion~en a disminuir utiliz~n va--

rios mecanismos para evitarlo. Uno de los mecanismos utiliza

dos para detener la caída de la ganancia es la inflación que -

se manifiesta en u11;1 elovaci6n general de precios. Adcmfis del 

funcionamiento del capitalismo, las causas internas de la in-

riación en nuestro país son: falt.a de producción agrícola, cmJ. 

sión excesiva de dinero, excesivo afán de ganancia do los in-

dustriales y de los comerciantes, la espiral precios-salarios. 

especuiación, acaparamiento y ocultaraicnto de bienes, las ---

altas tasas de interés, la canalización del crédito, la deva-

luación y la inflación. 

Inf'lación {inflotion} incremento en el nivel grJncrill de -

precios. 

INFRAESTIWC1'UllA ( 7 ) 

Conjunto de condiciones materiales que hacen posible la -

producción. Los elementos materiales de la infraestructura -

son los caminos, las carreteras, los pUP.ntes, ias presas, las

instalaciones y, en general, las obras p~blicas; es decir, !o

que est~ abajo de la estructura econ6mica y la posibilita. 

Antes de que se puedan dar las relaciones económico-sociales -

de la estructura económica, es necesario que existan condicio

nes técnico-económicas dadas precisamente por la infraeEtruct~ 
ra. 
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INGRESO ( 7 } 

E1~trada de recursos monetarios de una persona, una enti-

dad, una empresa, un organismo o un país, como consecuencia de 

haber realizado alguna actividad o transacción económica. Los 

principales ingresos son: sueldos, salarios, ganancias, benefi 

cios, intereses, renta. Contablemente los ingresos se anotan

en el activo. 

INSUMO ( 7 } 

Bien intermedio, materia prima que entra en el proceso de 

pr~ducción y permite la elaboración de productos ncabados. El 

insumo es un presatisfactor, no satisface necesidades fina1es

tiene que ser consumido productivamente, es decir, transforma

do en bienes de consumo final. Ejemplos de insumos: la harina 

para hacer pan, el hule para f~bricar llantas, los productos -

químicos para producir medicinas. 

INSTITUCIONhLISMO ( 6 ) 

Forma de análisis económico basado en el estudio de la -

estructura, reglas y comportamiento de las organizaciones, co

mo las empresas, cartcls, sindicatos y el Estado. El cnfoque

institucionalisLa puede contrastarse con el análisis de merca

do, que subraya la oferta-demanda y los ajustes ''automáticos''

en los movimientos de los precios y los beneficios. Por ejem

plo, en el estudio de las relaciones industriales, el institu

cionalista exa~inaría las reglas sindicales, su gobierno y su

estructura. Las disputas metodológicas cerca de la utilidad -

del institucionalismo han continuado, hasta la actualidad, en

particular en E~tados Unidos. Algunos de sus críticos han he

cho que parezca que excluya los aspectos económicos de la acti 
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vidad humana. Los institucionalistas modernos intentan corre

gir a los modernos economistas teóricos, introduciendo un pa-

pei para la estructura y organización política y social en 1a

determinación de los acontecimientos económicos. Como sucede

frecuentemente en las ciencias sociales, y en otras ciencias,

el intento de corregir un error crea otro nuevo error en sen-

tido contrario, y se achaca a algunos institucionalistas la -

existencia dominante en sus enfoques de opiniones simplifica-

dns en exceso. 

IN'l'ERCAMDIO DESIGUAL ( 7 ) 

Actividad económicil consiste en el cambio recíproco de -

bienes y servicios entre pcrso11as o entre naciones, cuya cara5 

terística principal es que alguien saca mayor provecho de 1a -

re1ación, o sea, no es equitativo. El término intercambio --

desigual se ap1ica a la relación recíproca entre paises con d~ 

fercnte grado de desarrollo, de tal suerte que uno Ce ellos se 

beneficia más con el cambio y lo considerará un intercambio -

desigual favorable, mientras que par~ los países atrasados y -

dependientes será un intercambio desigual desfavorable. 

INTERMEDil\!UO ( 7 

Persona que actúa como mediador entre productores y comeL 

ciantes; pone en contacto a oferentes y demandantes. Los in-

termediarios surgen como una necesidad del desarrollo c~pita-

lista, debido a que los centros productores muchas veces uc e~ 

cuentram alejados de los centros de consumo. Sin c~bargo, --

aunque la función de los intermediarios es necesaria e im~or-

tante, en lü actualidnd, en algunos países constituyen una caE 

ga para la economía porque encarecen desproporcionalmente los

bicnes y servicios. 
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INTERVENCION ESThThL ( 7 

Participación del Estado en la economía, la cual se da -

históricamente en el capitalismo de nuestro tiempo, sobre todo 

a partir de la crisis de 1929. Fue Keynes el que propuso que

el Estado intervinieru en la economia con el objeto de evitar

las fluctuaciones cíclicas de la misma. El intervencionismo -

estatal se opone al liberalismo, que dice que el Estado no de

b~ intervenir en la economla. Dü hecho, en la actualidash_.e~

todos los paises se da la participaci6n económica del Estado -

en algún grado. 

INVERSION EXTRhNJERh DIRECTA ( 7 ) 

Aportación o colocación de capitales a largo plazo en al

gún país extranjero, para ia creación de empresas agrícolas, -

industriales y de servicios. Las características más importa~ 

tes de las inversiones extranjeras directas son: a) significa

una ampliación del capital industrial o comercial; b) llega a

países donde existe relativa estabilidad económica y política: 

e) hay tres formas de penetración: en forma independiente ( cm 

presas transnacionalcs ), asociándose con capitales privados -

nacionales y asoci5ndnse con capitales p6hlicos nacionales. Lo 

inversión extranjera directa significa una for~a de co1ocación 

de los países imperialistas. 

INVERSION EXTRhNJERh INDIREC1'h ( 7 ) 

Conjunto de préstamos que un país hace al exterior~ tam-

bifn es llamada inversi6n de cartera. La inversión extranje-

ra indirecta se efectúa a través de préstamos de organismos -

internacionales a gobiernos o a empresas públicas, y de la co

loCación de valores bursátiles oficiales del país receptor del 

crédito en las bolsas de valores del país que otorga el crédi

to. La inversión extranjera indirecta es una forma Ce penetr~ 

ción del imperialismo en otrus economíus. 

--·--; 
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ltl:VNESIANISHO ( 7 ) 

Corriente de pensadores que siguieron el pensamiento de -

John M. Keynes. Algunas caracteristicas de esta corriente pu~ 

den resumirse de la ñiguiente manera: 

• Es una teoría macroeconómica . 

• su teoría es una refutación del liberalismo (laissez 

faire), ya que apoya la intervención del Estado en 1a economía 

para impulsar la inversión . 

. La teoría económica de Keynes lleva directamente a la -

política económica que él mismo recomienda . 

. Su teoría pretende explicar cuáles son los determinan-

tes del volumen de ~mpleo . 

• La teoría keynesiana se enfoca hacia un equilibrio cam

biante. 

El dinero juega un pnpel importante en su teoría, por lo

que también so le llama teoría do la economía monetaria . 

• La inversión juega un papel determinante para lograr -

un cierto nivel de empleo . 

. Su teoría de interés está basada en la preferencia de -

liquidez. 
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LIBRE CAMBIO ( 7 ) 

La política sobre el comercio internacional forma parte -

de la política económica de un país. Las doctrinas básic3~_ -

del Estado frente al comercio exterior se suelen dividir en -

dos: la de no intervención, orientada dentro del liberalismo

económico, que consiste en dejar que el comercio se efectúe -

libremente de acuerdo con las leyes del mercado, llamándose -

también doctrina del libre cambio; y la llamad.a doctrina del

proteccionismo, que se identifica con la corriente del mercan

tilismo, basada en un decidido intervencionismo y proteccioni~ 

del Estado a trilvés de aranceles aduaneros, restricciones de -

la importación y de la exportación. Las ventajas que se des-

prenden del libre cambio o de un mercado internacional 1 i bre, -

consisten en: a) espccia1izüción, que beneficia el übasteci-

micnto en todos los países gracias al comercio libre; b) mej2 

ramiento de la t~cnica como resultado de la especializaci6n y

dc la división del trabajo; e) reducción del tiempo destinado 

al trabajo; esto significa que ül mejorar la técnica en la prQ 

ducción, se reduce la jornada laboral. 

LIBRE COMPETENCII\ ( 7 ) 

La fase de1 capitalismo llamada premonopolista o de libre 

competencia, que abarca del siglo Y.VI al último tercio rlel si-

glo XIX, se basa en la competencia entre capitalistas. En un 
principio, los 1 .... apilillistas tenÍLJn su capital en la csfcr;l del 

comercio; por eso muchos autores lo llamaron capitalismo comeL 

cia1. Este capital comercial rue ampliando sus funciones has

ta abarcar la esfera de la producción propiamente dicha. Las

formas de producción de las mercancías en esta fase fueron la

producción mercantil simple y, sobre todo, la manufactura. A 

fines del siglo XVIII la producción maquinizada cobró gran 

auge. La compeLencia entre capitalistas se basaba en el costo 

de los productos y la calidad de los mismos. En este periodo 

predominan las sociedades anónimas como forma de organización-
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capitalista. El capi~u: se concentra y se acumu1a en pocas -

manos, llegando inclusive hasta la absorción de empresasctUe-~ 

no podían mantenerse en la competencia. En esta forma las --

empresas fueron creciendo, lo mismo que los capitales, hasta -

1legar a formar grandes empresas con gran capital manejadas -

por unos cuantos capitalistas. La libre competencia presupone 

una lucha pacífica y leal entre competidores. Además, debe 

permitir la libre entrada de otras empresas al mercado. 

LIQUIDEZ 3 y 7 } 

Amplitud de un bien para ser conv~rtido rápiclumentc en m2 

neda sin pórdida ilpreciable de valor. Los bienes líquidos son 

por excelencia, los billetes de banco y los depósitos banca--

rios a la vista; L3mbién deben ser considerados. en segundo l~ 

gar, los créditos a corto plazo y las provisiones de rnercan--

cias; por Último, se encuentran los créditos a largo plazo y -

las inversiones en cnpitalcs fijos. Keynes llama ••preferencia 

por la liquidez•• a la tendencia a guardar parte de las rique-

zas en activo monetario. Esta preferencia de liquidez se Ce-

bía, según Kcyncs, a tres motivos: el de transacción, el de -

precaución y el de especulación. En el caso Ce la liquidez -

por motivos de transacciór1, intorosa contar con ella parn rea

lizar transacciones económicas diarias. La liquidez por moti

vos de precauci6n se e:~plica debido a la cantidad de dinero -

que guardan las personas püra afrontar posibles situaciones de 

emergencia o inesperadas (accidentes, desempleo, enfermedades, 

etc.) Y la liquidez en el caso de especulación, porque la de

manda de dinero que origina se fundo en las CS?eranzas de ga-

nancia. 

Para Hcyman, es la posici6n de efectivo de una empresa, -

de la cual se deriva su capacidad para hacer f rcntc oportuna:

mente al vencimiento de sus obligaciones a corto plazo. Ois-

ponibilidad de efectivo de una persona que le permite invertir 

en el momento que lo considere conveniente. 



LUCHA DE CLASES ( 4 y 7 ) 

Carlos Marx al estudiar las leyes que rigen el desarrollo 

hist6rico social, afirmó que la ''Historia de la humanidad, es

la historia de la Lucha de Clases••, (con excepci6n de la Comu

nidad Primitiva) y asignó a la Lucha de Clases 11 e1 papel de -

motor de la historia", junto con el "desarrol.lo de las fuer--

zas productivas''. 

Toda sociedad dividida en clases desarrolla en su seno, -

una lucha de clases, que adopta diversas formas o niveles de -

expresión, a saber: 

1.- Nivel Económico.- En el capitalismo, la clase domina!!. 

te en su üfán dr? ucumulilr c.1da dÍü mtis riquezas, pagn hnjos -

salarios; restringe prestaciones y por otro lado eleva los pr~ 

cios de mercancías y servicios. 

La clase obrera normalmente responde á todos estos ata--

ques con su mejor recurso, la huelga, en busca de elevar sus -

salarios, que le permitan mejorar su nivel general de vida. 

2.- Nivel Ideológico.- La clase dominante apoyada por el

Estado utiliza diversos medios para conseguir que la sociedad

en su conjunto, llegue a tener una determinada concepción de -

la vida económica y social. 

Las ideas que se inculcan a los trabajadores tienen fines 

de dominaci6r1 y es con~ra C6as ideas, contra las cuales las -

clases explotadas tienen que rebelarse, para llegar a adquirir 

una conciencia que sea propia d~ su clase y que refleje la re~ 

lidad de una so~iedad que está dominada y oprimida por una mi

ria. 

Es así como surgen y se dcsnrrollan ideas filos6ficas; ªK 

tísticas, morales y ccon6micas, que se cnfrenta11 a las ideas -

establecidas por la clase dominante. 

3.- Nivel Político.- Este nivel se encuentra estrechamen

vinculado a los dos anteriores. Tiene que ver con la organiz~ 

ci6n de los trabajadores y de todos los explotados, en torno a 

ideas y principios que apunten hacia la lucha por el poder. 

La organización de que hablarnos cristaliza en Sindicatos; 

uniones de colonos; organizaciones campesinas, etc. hasta lle 
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gar a la forma más completa de organización, que es el Partido 

Político, que refleja y representa los intereses de una clase. 

Los partidos políticos no sólo se constituyen para defen
der los intereses de los explotados, también existen otros que 

crea la clase dominante para mantenerse en el poder. 

La clase social es el verdadero sujeto de la historia. 

La organización económica produce las distintas clases socia-

les cuyo enfrentamiento, encubierto unas veces y abierto otras 

explica todo el proceso de la historia. 

Carlos Marx explica las clases sociales como dos polos -

opuestos: explotadores y explotudos. La teoría de la lucha -

de clases, que acusa una indudable genealogía darwinista, se -

consagra en el ideario de Marx desde el Manifiesto comunista,

al afirmar que ''la historia de todas las sociedades que han -

existido hasta el presente no es más que la historia de la lu

cha de clases''. El dcsarrol1.o económico, social y cultural de 

la humanidad se explica por la lucl1a de clases. La lucha de -

otrora entre la nobleza y la burguesía terminó en la Revolu--

ci6n Frances~. con el triunfo dol burgu6s. La lucha de hoy es 

entre la burguesía enriquecida y opresora y los trabajadores -

asa1ariados. Esta lucl1a terminará, seg6n las predicciones maL 

xistas, con el triunro del proletariado, la abolición de las -

clases sociales, el surgimiento de una sociedad sin clases. 

La 1ucha de clases cnlrc l« clases obrera y la clasP. burguesa

sc desarrolla en dos niveles, de acuerdo con Marx: el njyel -

de producción, en el cual el obrero maniobra en contra de la -

empresa y de su organización patronal; y el njvel de reparto -

de ia renta nacional, en el que, mientras la burguesía ocupa -

una situación favorable porque administra los instrumentos del 

poder, el obrero se constituye en grupos de presión económica

(sindicatos) y política (partidos) anunciando la dictadura del 

pro1etariado. 
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MACROECONOMIA 7 ) 

La macroeconomía se ocupa de los indicadores globales de

economía: por ejemplo, de la producción total, el empleo total 

y el nivel general de precios. La macroeconomía es el estudio 

económico de una región, de un país e incluso del mundo. Su-

giere a la vez los medios y arbitrios para obtener un alto ni

vel de empleo¡ formula ideas sobre la política monetaria y fi~ 
cal como un medio para mantener estable la economía nacional e 

internacional. Trata de descubrir las características genera

les de la economia para establecer leyes económicas. La macr2 

economía es impurtante porque permite conocer los lineamien--

tos generales del desarrollo económico de un país para poder -

influir en él. Sitúa y ubica en la realidad socioeconómica en 

la que se actúa; es decir, cuando se habla de ingreso nacio--

nal, producto nacionnl, inflación, devaluación, crisis económi 

ca, se refiere a Cen6mcnoR macrocconómicos. 

MANUFACTURA ( 7 

Etimológicamente manufactura quiere decir hecho con la -

mano. La producción manufacturera es el paso intermedio entre 

la producción mercantil simple y la producción mecanizada. CQ 

mo sistema de trabajo, rue irnplantado en la primeru etapa dcl

capitalismo (siglos XV1 y XVll). 

MASA MONE'l'ARIA ( 7 ) 

Conjunto de dinero que se encuentra en poder del público. 

Se encuentra formada por dinero metálico, papel dinero o papél 

moneda y dinero bancario. Tambi6n se incluye el cuasi-dinero

como los depósitos a plazo y las cuentas bancarias. No se in

cluye el oro y la plata ULQsorados. La cantidad de masa mone

taria que se maneje en un momento determinado depende de las -

autoridades monetarias del país. 
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MEDIOS DE PAGO ( 7 

Recursos o partidas que, además de la moneda afectiva, pg 

sibi1itan el pago de diferentes transacciones económicas. Los 

medios de pago son disponibilidades líquidas que representan -

alguna forma de movilización de efectivo. 

MEDIOS DE PRODUCCION ( 1 y 7 ) 

El proceso de trabajo abarca tres aspectos: 1) la activi 

dad encaminada a un fin; 2) el objeto sobre el que recae el -

trabajo: 3) los medios que utiliza el hombre. EBt.Os Nedios -

de producci6n son a su vez producto de un proceso de trabajo,

han sido creados por el hombre. Los medios de ?reducción son

partes de la naturaleza que el hombre ha transformado, adapta

do, domesticado, con el objeto de usarlas para producir los -

bienes nece~arios para su eY.istencia social. Son las condicio 

ne~ objetivas de trabajo. Estos ~edios o condiciones pueden -

ser los instrumentos de traba~o, la tierra, edificios, máqui-

nas, ganado, tnaterias primas, capitnl, cte. 

El desarrollo de la relación del hombro con las condicio

nes objetivas de su trabajo es en realidad la parte medular de 

la \listoria de los modos de producci6n. Desde la ópoca dc-la

comunidad primitiva hasta la ctüpa capit.alista dcsarrollnda, -

c1 hombre va de un polo en donde ''la relaci6n del trabajador -

cort las condiciones objetivas de su trabajo es de propiedad: -

esta constituye la unidad natural del trabajo con sus requisi

tos previos materiales••, hasta un momento en que el proceso --

11que opone a las masas de trabajadores libres con las contlicio 

nes objetivas del trabajo, les contrapone también a estas con

diciones corno capita1•1
• 

Elementos que directa o indirectamente ayudan a realizar-

1a producc16n. Los medios de trabajo {mnquinas, líneas de ca~ 

ducci6n de energía el~ctrica, etc) y los objetos de trabajo -

(aquello sobre lo cual recae el trabajo del hombre) constitu-

yen, en su conjunto, los medios de producción. 
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MERCl\DO ( 7 ) 

Originalmente mercado significaba el lugar al que acudían 

periódicamente compradores y vendedores para efectuar el inte.!: 

cambio de productos y servicios. En sentido económico se en-

tiende por mercado el conjunto de demandas y ofertas respecto

ª las mercancías. También se puede definir al mercado como la 

relación que se establece entre oferentes r demandantes de me,!. 

canelas. En las ideas anteriores se observan diferentes ele-

mentes que concurren en la formación del mercado, co~o bienes

y servicios (mercancías): oferta de bienes y servicios, deman 

da de bienes y servicios, precio dr. las hi~n~~ y HCrvicios. 

El concepto de mercado admite diversas clasificaciones: depen 

diendo del ñrea geográfica, de ocucrdo con lo que se ofrece, -

en cuanto al tiempo de formación del precio, de acuerdo con la 

competencia. 1) Dependiendo del área geográfica, pueden ser:

locales, regionüles, nacionnlcs y mundlal. 2) De acuerdo con

lo que se ofrece, los mercados pueden ser: de mcrcancíns y de 

servicios. 3) En cuanto al tierapo de formación del precio, -

los mercados son: de oferta instantánea, de corto ?lazo _J:_ de

l argo pla~o. 4) De acuerdo con la competcncin, pueden sor de

dos tipos: compctcncin perfecto y compctcncin imp~rfccta. 

MEHCl\DO DE Cl\PlTl\LES ( 7 ) 

Conjunto de la oferta y lo demanda de capitales que se -

mueven a trnvén del sistemu financiero de un país. El ~crcudo 

de capitales constituye el movimiento de ésos a largo plazo,

mayor de un año. En los mercados de capital, la función econQ 

mica es semejante a la función de los mercados de bienes, es -

decir, auxilian a determinar lo que debe producirse en la eco

nomía. 
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MERCANCIA ( 7 ) 

Objeto que se produce con la finalidad de venderse. Si -

una persona produce algo y ella ~isma lo cons11me, no se consi

dera mercancía sino bien económico; cuando alguien produce al

gún objeto y lo vende, entonces sí se habla de mercancía. Es 

el bien económico formado por todas aquellas unidades que los

consumidores consideran perfectamente sustituibles entre s{. 

MERCANTILISMO { 7 

En los Últimos siglos de la Edad Media, la evolución de -

los hechos crearon condiciones para que surgiera una nueva cloE 
trina, m~s ccon6micD y menos morQl: el mercantilismo. La idea 

del mercantilismo se presentó corno ur1 sistema independiente de 

la moral religiosa, es decir, laico. Trató los asuntos econó

micos desde el punto de vista económico y político. El mercan 

tilismo quedó constituido por el crisohedonismo, la reglament~ 

ción, la balanza comercial, la organización industrial y comeL 

cial, el coloni~lismo y el celo internacional. El mercantili~ 

mo en cierta form~ descuid6 la observuci6n de los l1echos econ~ 

micos. Su contribución a la ciencia económica permitió la --

creación de un sistema orgánico óe política económica, más --

práctico que teórico, en un intento de ordenar la vida econÓC"li 

cu de esa etapa histórica. J..os r;scritoros r.icrcunt.ilistas m5s

reprcr.enli1tivo:::: fur.ro11: Antonio Sr:rn1, fl.nt~oinc t·!ont.chrr!tií!n y 

•rt1omas Mun. Las ideas comunes de loH mercantilistas son: 

a) la actitud favorable para vender; b) el ''horror•• a 1os bis 

ncs; c) el deseo de acumular dinero; y d) la oposición a la-

usura. 

MICROECONOMIA ( 7 ) 

Estudio de la unidad económica, de la unidad productiva -

propiamente dicha, y del comportamiento del consumidor indivi

dual. Muchos autores 1laman a la microeconomía economía de -

la empresa. La microeconomía tiene una estrecha relación en-

economía, administración y contaduría. Algunos de los aspee--
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tos que estudia la microeconomía son: a) la conducta cte1 con

sumidor, que nos lleva a la teoría de la demanda; b) la teo-

ría de la producci6n y los costos: la teoria de los precios y 

de la producción; e} el mercado, sus características y tipos. 

La microeconomía es uno de los dos métodos de análisis econ6-

mico; el otro es la macroeconomía. La microeconomía tiene -

dos usos: predice los resultados de las situaciones de merca

do cuando el comportamiento es ordenado y normal; informa, 

cuando el comportamiento no es ordenildo, la clase de comporta

miento necesario para restaurar la cstabilidnd y el orden del

mercado. 

MINIFUNDIO ( 7 } 

Forma de tenencia de la tiorra. En México tiena las ca-

racterísticas siguientes: a} pequeña parcela (menos de 5 hec

tárea) que no alcanza a satisfacer mínimamente las neccs1~a--

des de Jos productores (oslil raz6n obliga a muchos c~mp0sinos 

a trabajar en otro lado: b) la producci6n es de autoconsumo -

y no se lleva al mercado; e) casi no hay capital en el mini-

fundio; d) las técnicas aplicadas son muy primitivas; c) los 

productores se convicrte11 en semiproletarios (venden su fuerza 

ele trubCJjo en otrCJs pnrcelils}: r) l•J:=; ticrro0 ~~r:nr:rilltnr:nte 

son de temporal: g) se cu! ti van productos Ce autoconsumo1 

h) la producción y la productividad son muy bajas. 

MODELO ECONOMICO ( 7 ) 

Un modelo, en t~rminos generales, debe ser la imagen fiel 

de aquello que pretende representar. Para la economía un mod~ 

lo se puede definir como la represontaci6n simplificada, pcro

completa, de la realidad económica de una sociedad durante un

determinado periodo. Para Cohen y Cyert, modelo ••es un juego

de supuestos de ios que se deduce lógicamente una conclusión o 

un conjunto de conclusiones''· Se acostumbra, al definir los -

modelos económicos, darles un tinte matemático o econométrico. 
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Se debe distinguir entre e11os que el modelo Datemático son -

elaboraciones teóricas construidas sobre la base de la consis

tencia y de la racionalidad, que posteriormente se contrastan

con la realidad; en tanto que los modelos econométricos parten 

de la misma realidad, haciendo uso de los datos estadísticos -

recogidos por la obsP.rvación, e incluso por la experimentación 

Los modelos económicos tienen limitaciones, ya que es frecuen

te caer en el error de emplearlos donde no es posible h~cerlo. 

MODERNIZACION { 7 ) 

El concepto de ~odernización está interrelacionado con di 
versas disciplinas (socio1ogia, economía, política, cultura, -

et:c.) Para la sociedad y 1 cultura, la modcrni;:ación es un -

proceso de cambio ocurrido en las creencias religiosas, en la

ecluc.:ición, en las comunicaciones, en lfls relaciones sociares;

er1trc otras. En el 5mbito de la políticLl, ln modernización se 

dn en la ley, en la integración nacional, en el proceso admi-

nistrativo, en la ideolog{~, en la participación politica, 

etc. La modernización, en el campo de la econoraía, está pre-

scnte en la tecno1ogía, en las empresas, en las actividades -

productivas, en la industria, en la productividad. Particuln~ 

mente lon economistas ven la mo~ernización en t~rminos de la -
aplicación, por parto del hombr[!, de l~s tecnola~ías d0 con--

trol de los recursos naturales o fin de aumentar considerable-

müntc c.1 cn~r.i.mic•nLo cJ,~ 1.-1 produc•;ió11 por cuda h•lhi t.nnte. PLl

ra el socialismo, la modernización es el proceso de renovación 

y perfcccionamientu de las instnlaciones en uso mediante ln 

sustitución, por otras nuevas, de piezns y grupos de piezas -

anticuadas. 

MODO DE PRODUCC!ON 4 y 7 

El modo de producción es la forma o la manera en que una

sociedad produce sus satisfactores en un momento dado, de 

acuerdo al grado de desarrollo que hayan alcanzado sus fuerzas 

productivas y sus relilcionss sociales clc producción. 
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Formas en que los hombres se han organizado para produ-

cir, distribuir y consumir los bienes que satisfacen sus ne-

cesidades. El modo de producción es la interrelación dialéc

tica entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales

de producci6n que se dan en determinadas épocas hist6ricas. -

Los modos de producci6n se describen dentro de la historia -

económica, que es la parte de la economía encargada de estu-

diar ia forma en que los hombres satisfacen sus necesidades. 

Así mismo, la historia ~con6rnica estudia los diversos modos -

do pr-oducción qtw ha11 ~r.ii.;tirJo qurJ son: r:omunicllld primitivt1 

esclavismo, modo de producción asiático, feudalismo, capita-

lismo y soci.alismo. 

MONED/\ ( 7 ) 

Todo objeto que sirve de equivalente general como medio

de cambio; es decir, la moneda es la unidad de medida, e~ el

marco o patrón de los valores. Desde tiempo inraemorial, el -

hombre ha buscado los medios de intercambio para los artícu--

1os que ha producido, a cambio de aquellos que ha necesitudo

o ha deseado. Así mismo, el hombre ha tratado de encontrar -

la forma o el sistema pura medir o valorar el fruto de su t.!.!! 

bajo. La forma primitiva de cambio fue el trueque o pcrmuta

de objetos, pero las dificultades de la permuta, que provoca

ban el tener que buscar el productor al consumidor, trajeron

consigo la desigualdad en el valor de las cosas quo habían -

de cambiarse. l~os problemas y dificultades quo ocasionaba el 

trueque, dieron lugar a que se inventara la moneda como medi_ 

da común de valores. 



MONETARISMO ( 7 ) 

Doctrina o corriente de pensamiento económico también 

llamada escuel~ de Chicago o monetarista, cuy~ creaci6n se 
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debe a Milton Friedman. Este economista se ha convertido en-

el defensor de la teoría cuantitativa del dinero y es el más

importante expositor de la neo-ortodoxia. El tomó los conceE 

tos fundamentales de la doctrina de J. Keynes para hacer una

crítica de ellos y tratar de superarlos. Las ideas de Keynes 

fueron consideradas por Friedman como la ortodoxia de la eco

nomía actual. Para la corriente monetarista, el dinero es_._~ 

do. Los monctaristas plantean que algunas expansiones y de-

presiones económicas son causadas par aceleraciones o desace

leraciones monetarias. Para el monetarismo, el crecimiento -

de la tassa de crecimiento monetario es de primordial impor-

tancia para determinar el comportamiento del PNB; sin embargo 

aclara Friedman, si bien la política monetaria tiene podero-

sos efectos en el PNR, no debería utilíznrsc activamente por

temor a que desestabilice la economía. Friedman y sus segui

dores han cambiado la macroeconomía. 

MONOPOLIO ( 7 ) 

Forma de mercado en la que existe una sola empresa como

único vendedor. L~ palabra monopolio cst5 formada por los 

vocablos griegos: monos, que significaúnico, y polein, que -

significa vendedor. El rnonopo1io es aquella situación en que 

se tiene un solo vendedor de un producto que no tiene susti-

t uto, y que ejerce un dominio total sobre el precio. En rigor 

los monopolios puros son muy raros; pero existen grandes cor

poraciones que concer1tran un gran poder y que de hecho actóan 

bajo la forma de competencia imperfecta, es decir, monopolís

tica. 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES ( 7 ) 

Circulación que realizan los capitales de un país que -

pasan de sectores y ramas productivas con bajas tasas de ga-

nancia a otros con mayores tasas. El movimiento de capitales 

se da como consecuencia de ia competencia entre los capita--

listas y por el deseo de obtener mayores ganancias, y va de -

la esfera productiva a la comercial y viceversa, dependiendo

dc las condiciones de cada una. 
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Nl\CIONl\LIZl\CI0'1 ( 7 ) 

De acuerdo con el Diccionario Larousse de la lengua es-

paftola, nacionalización es ''la acción y efecto de nacionali-

zar ( dar carácter nacional). Transferencia a la colectivi-

dad de la propiedad de ciertos medios de producción pcrtene-

cientes a particulares, ya para servir mejor el interés pÚbll 

co, ya para asegurar mejor la independencia del Estado ol)'ará 
castig~r la (alta de civismo de sus propietarios''. la nacio

nalización es una forma de estatificación: es decir, que la -

propiedad de los medios de producción en manos de partícula-

res se transfiere a poder del Estado. Generalmente se nacio

nalizan empresas o ramas productivas que tienen problemas ecg 

nómicos graves, con el fin de ayudarlas a resolverlos. El E§. 

tado moderniza dichas empresas, les vuelve más rentables Y -
las regresa a1 sector privado para que sigan funcionando Como 

antes, pero sin problemas económicos. Un caso reciente de n~ 

cionnlizaci6n ha sido lD banca mexicar1a, la cual no 5e crcc-

tuó porque estuviera en bancarrota o tuviera problemas econó

micos, sino porque, a juicio de las autoridades estatales, la 

banca no venía cumplic11do con las funciones que tenla encamen 

dadas. 

NEOCDLONil\LISMO ( 7 ) 

Nueva forma de penetración extranjera que se ha dado so~ 

bre todo a partir de este siglo con el desarrollo del imperi~ 

lismo. El neocolonialismo se refiere a ln penetración econó

mica, cultural, politica e incluso militar, de parte de naci2 

nes imperialistas en países formalmente independientes. Es,

cn suma, la forma encubierta de colonialismo puesta en prácti 

ca por las potencias más fuertes y desarrolladas del mundo. 

-· .. ··-; 
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NIVEL DE VIDA ( 7 ) 

Grado de capacidad económica que tiene un individuo o un 

grupo social para satisfacer sus necesidades vitales. Hablar 

de nivel de vida es revisar diversos sentidos que puede tener 

que van desde poseer una casa hasta referí rse al estilo de-Vi-. 

da. Para la economía, el nivel de vida se refiere a la canti 

dad de bienes y servicios que consume una persona con deter-

minado ingreso o renta. 
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OLIGOPOLIO ( 7 ) 

Situación en donde se tienen pocos vendedores de un pro

ducto que puede ser idéntico o diferente en alguna forma, pe

ro donde cada cual tiene gran inrlucncia sobre el precio. 

Entre las más importantes características del oligopolio pue
den citarse: a) unos cuantos productores dominan el mercado,

por lo que sus decisiones influyen en la producción y el pre

cio; b) puede haber o no diferenciación de productos; e) los

productores no actúan en forma independiente, ya que siernpre

toman en cuenta las decisiones de sus competidores; d) exis-

ten productos sustitutos semejantes a la mercancía que produ

ce el oligopolio. El oligopolio es un ejemplo de mercado de

competencia imperfecta. 
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PATRON DE ACUMULACION ( O ) 

Patrón de acumulación significa una forma específica de

acumulación capitalista. Las fuerzas productivas y las reia-~ 

cioncs de producción se orientan a la reproducción del capi-

tal Y a la distribución de la plusvalía en una política pred~ 

terminada, en ia mayor parte de sus aspectos. 

PARIDAD ( 7 

Relación entre los valores de las unidades monetarias de 

aoS países diferentes 6 Ahora bien la función de la paridad -

monetaria o valor rle cambio externo de la moneda se presenta

con el objeto de inducir ajustes, tanto en los desequilibrios 

de la balanza de pagos como en la actividad económica de un -

país, con el objeto de facilitar la recuperación del equili-

brio. La paridad puede ser modificada por el alza o por la -

baja de la moneda. Se hará una reva1uación cuando se trate -

de desequilibrio por superávit; o se hafa una devaluación 

cuando el equilibrio cstó causado por el d~ficit. 

PETROBONO ( 3 ) 

(PETP.OOOND) Certificado tle participación emitido por Na

cional Financiera, a mediano plazo, con una tosa mínima de -

rendimiento garnntizado y respaldado por una cantidad deter--

1ninada de barriles de pctr6leo que permiten a su tenedor la -

posibilidad de obtener una ganancia de capitnl. 

PETRODOLARES ( 7 ) 

Dólares norteamericanos provenientes de ia compra-venta 

de petróleo. T.os petrodólares surgieron porque la cotiza.c..iól).l 

y venta de petróleo se realiza con la moneda norteamericana,

de tal manera que ios países exportadores de petróleo pronto

acumularon dólares, que utilizaron en sus países o que depo-

sitaron en bancos internacionales, así como en empresas Y ne-



195 

gocios extranjeros. Los países de laºOPEP, a partir de 1~~3,! 

son los que más pnl".rodÓl<1rcs mnnnjnn. 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ( PND ) ( 11 

El Plañ Nacional de Desarrollo 1984-1988 estableció los

lineamientos generales de la política cultural del régimen -

del presidente Miguel de la Madrid, que plantea como uno de -

los principales probl8mas, elevar el nivel y la calidad de la 

educación. 

PLAN ECONOMICO ( 7 ) 

Documento escrito que representa un intento por dirigir

el desarrollo econ6mico de la sociedad. El plan económico es 

la base de la planificación económica, no solamente en su --

elaboración, sino, sobre todo, en su ejecución. El plan es -

macroecon6mico porque comprende el total de las fuerzas pro-

ductivas del país que se van desagregando en planP-s regiona-

les y sectoriales, as'í como en programas y proyectos. El Es

tado es el encargado de elaborar el plan económico para tocla

lCJ nación. 

PLUSVALIA ( 7 y 9 ) 

Dentro de la teoria marxista, la plusvalía es el valor -

creado por el obrero en el tiempo de trabajo excodente, del -

cual se apropia el capitalista por ser el dueño de los medios 

de producción. La plusvalía representa la forma de explo~~-

ción de los trabajadores asalariados. El capitalista, para - ' 

realizar la producci6n hace una inversi6n inicial en la com-

pra de medios de producción (capital constante) y en la com-

pra de fuerza de trabajo (capital variable). En otras pala--
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bras, e1 capitalista convierte su dinero en capital cuando 

invierte para producir. suponiendo que el contrato obliga al 

trabajador a laborar durante ocho horas diarias, lo cual con~ 

tituye su jornada de trabajo, en las primeras cuatro horas de 

trabajo él ya produce el equivalente de su salario diario, -

pero tiene que seguir trabajando otras cuatro horas según lo

estipu1a el contrato; el capitalista se apropia del valor 

producido en esas cuatro horas de trabajo excedente y eso es-

10 que constituye la plusvnlía. 

Plusvalía: la forma monetaria que asume ~l plusproducto

social en una sociedad productora de mercancías. En una so-

ciedad capitalista, la plusvalía la producen los trabajadores 

asalariados y se la apropian los capitalistas: en otras pala

bras, es la diferencia entre el nuevo valor producido por el

trabajo en el proceso de producción y el costo de producción

de las fuerzas de trabajo (o el valor de la fuerza de traba-

jo). En 61tirno análisis, representa el trabajo 110 pagado que 

se apropia la ciase capitalista. 

PODLACION ECONOMTCAMF.N1'E AC'l'TVA ( 7 ) 

Llamada tambi6n población potencialmente productiva. Es 

la pob1ación que trabaja. La población económicamente activa 

es la parte de la población en edad de trabajar (de los 15 a

Jos 65 aRos) que tienen una ocupaci6n remunerada en el momen

to del censo. La población económicamente activa también se

conocc con las siglas P E A. 



PODER ADQUISITIVO ( 7 ) 

capacidad que tiene la unidad monetaria nominal para ob

tener bienes y servicios a cambio de la misma. Es, por lo -

tanto, el valor que se atribuye al dinero en las operaciones

de compra-venta. Es la capacidad real que tienen el dinero -

o el salario para adquirir determinada cantidad de bienes y -

servicios. Así, se habla de poder adquisitivo del dinero y -

poder adquisitivo del salario. 

POLITICA CAMDIARIA ( 7 ) 

Conjunto de instrumentos y medidas que aplica el Estado

con el fin de regular las transacciones monetarias de un país 

con el exterior, especialmente en lo relativo al tipo de cam

bio y sus fluctuacioneS. La política cambiaría se refiere al 

flujo de capital que se tiene con otros países y a la forma -

en que se adapta a la situación de cada país. Los países que 

están amenazados por un saldo neg~tivo en la balanza de pagos 

internacion~l, RC ven rcstrinqidon ~n ol flujo do ~apital y -

obligados a devaluar su moneda, a aceptar cuotas de importa-

ción y tarifas aduaneras, así como a estar supeditados a1 --

control de cambios. 

POLITICA ECONOMIC~ ( 7 ) 

Conjunto de acciones que realiza el estado en la activi

dad económica con el objeto de obtener ciertos objetivos_que-:

conduzcan al desarrollo sociaeconórnico del país. La política 

económica es la que se encarga de regular los hechos y fcn6-

menos económicos de un país. La política económica está es-

trechamente vinculada con el proceso político, y son los hom

bres de Estado los que la conducen para alcanzar los objeti--
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no. Asimismo, puede considerarse a la política económica co

mo "aquella parte de la ciencia económica que estudia las fo.!, 

mas y efectos de la intervención del Estado en la vida econó

mica con objeto de conseguir determinados f ines 11 (Claudia Na

polioni, Diccionario de economía política). 

POLITICA FISCAL ( 7 ) 

Conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado -

con el objeto de recaudar los ingresos necesarios para rea--

lizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de

la polÍticn económica general. Los principüles ingresos re-

caudados por la política fiscal son: impuestos, derechos, -

productos, aprovechamientos y el endeudamiento p~blico inter

no y externo. De acuerdo con esta manera de entender la po--

1Ítica fiscal, se nota que su enfoque se ~ueve en torno a las 

finanzas públicas; por lo tanto, la políticu fiscal es una -

parte de la política económica de un país. La política fis-

cal como la acci6n del Estudo c11 el campo de las finanzas p6-
blicas, busc~ el cql1ililJrio entre lo recaudado por impucstos

y otros conceptos, y los gastos gubernamentales y los reali-

zados con dichos ingresos (impuestos). 

POLn'ICA MONE'rARIA ( 7 ) 

La polític~ monetaria de un país es la encargada de for

mular ios objetivos, señalando los instrumentos adecuados, -

para el control que ejerce el Estado sobre la moneda y cl_=r~_ 

dita. El objetivo primordial de la política monetaria es ve

lar por la estabilidud econ6mica de un país. Si bien es cicE 

to que la política monetaria cuenta con medidas correctivas,

más importante es que las medidas que utilice sean de carác-

ter preventivo, medidas que tiendan a lograr y mantener una -

situación económica de pleno empleo a un nivel de precios es

tables. Por tanto, el pleno empleo y el nivel razonable de -
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precios se suman al objetivo básico de la política monetaria

para mantener una adecuada política económica. 

PRESUPUESTO ( 7 

Constitución de un programa de acción económica para un

tiempo determinado. Desde el punto de vista econ6mico, pre-

supuesto es el programa de trabajo que el Estado se propone -

realizar en un perioclo determinado, qeneralmcnte un a~o, que

puede o no coincidir con el año cronológico. se puede hablar 

de un presupuesto de cgrosos. Cuando los ingresos son supe-

rioros n los gnRtos, ~s un prnsupucsto superavitnrio, y cuan

do los egresos son mayores a los ingresos, es un presupuesto

deficitario. 

PRODUCCION ( 7 ) 

Proceso por medio del cual se crean los bienes econórni-

cos. Es la actividad principal de cualquier sistema económi

co que esti org~nizado precisamente para producir, distribuir 

y consumir los bienes necesarios para la satisfacción de las

necesidades humanas. 

PROnuc~·o J N1'EHNO IJIW'l'O ( PJn ( 7 ) 

Suma 1nonetaria de los bienes y servicios de demanda fi-

nal producidos internamAntc en un pa{s; es decir, hay que --

adicionar lo que se produce dentro del territorio nacional. -

El producto i11terno bruto es igual al PNB menos los pagos o -

remuneraciones netas al exterior. Cuando se generan ingresos 

dentro del territorio nacional y salen al extranjero, se res

tan del PNB; si se generan ingresos fuera del territorio y -

penetran al país, entonces se suman al PNB. Se llaman remu

neraciones netas porque hay entrada y salida de divisas y só

lo se toma en cuenta el saldo, sea favorable o desfavorable. 
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PRODUCTO Nl\CIONl\T. nnu·ro ( PND ) ( 7 ) 

suma monetaria de todos los hicncs y servicios de deman

da final producidos por una sociedad en un periodo determina

do, que generalmente es un afio. Existen tres métodos para el 
cálculo del PNll que son: el método de la producción, el méto
do del ingreso y el método del gasto. 

PRODUCTO Nl\CIONl\L NETO ( PNN ) ( 7 

El producto nacional neto es igual al PNB menos las asig 

naciones par;:i. 01 dcsgnsto clcl cupital fijo {depreciaciones).

El PNN mide c1 rcndimlcnLo t-nal o neto de ln actividad econó

mica de un pais. El PNN nos permite conocer el crecimiento -

do 1a producción porque elimina las depreciaciones para repo

ner el c~pital fijo que ~ .. a existe. F.l PNN es una de las prin 

cipales categorías del ingreso nacional que estudia la conta

bilidad nacional. 

P. I. R. E. ( 10 ) 

Programa I11mecii~to de Rcordcnaci6n Econ6rnica (PIRE), prQ 

grnmn expuesto por MMll i;n ~u t.omn de posesión ~l 1 '' clr! scp--

ticrnbre de 1982. Las linc~s estratégicas del PIRE son: 1) -

Disminución del crecimiento del gasto p6b1ico. 2) Protecci6n 

al empleo. 3) Continu~ci6n de las ohras en proceso. 4) Re

forzamiento de las normas que aseguren disciplina adecuada, -

programaci6n, cficioncia y cscru¡Julosa honradez en lH cjecu-

ci6n del gasto pÓIJlico autorizado. 5) Protecci6n y cst{~ulo

a los programas de producción, importación y distribución de

a1imentos básicos para la alimentación del pueblo. 6) Aumen

to de los ingrcsoR p6blicos. 7) C~n~lizncí6n del cr6dito n -

las prioridades del desarrollo nacional. A) Reinvindicación

del mercado cambiario bajo la autoridad y soberanía monetaria 

del Estado. 9) Reestructuración de la Administración Pública 
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Federal. Actuar bajo el principio de rectoría del Estado y -

dentro del régimen de economía mixta que consagra la Consti-

tución General de la República. 

PROTECCIONISMO ( 7 ) 

Serie de medidas adoptadas para prote-ger las actividades 

económicas de un país contra la competencia del extranjero. 

PROSPECCION 

Exploración del subsuelo para descubrir la presencia de

minerales. 

El término se usa también para el estudio de las salidas 

o colocación de productos de un mercado y búsqueda de clien-

tes. {Pequeño Larousse Ilustrado) 
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RAMAS DE Ll\ ECONOMill ( 7 ) 

El extraordinario desarrollo de la actividad económica -

ha hecho necesaria la especialización de la ciencia económica 

en ramas, según el área económica. Las principales ramas de

la economía desde este punto de vista seríani a) economía --

agrícola; b) economía industrial; e) economía nacional; d) -

economía internacional; e) economía laboral; f) economía so-

cial. 

Rl\Ml\S PRODUCTIVl\S ( 7 

Las ramas productivos son las actividades económicas que 

constituyen el producto interno bruto (PIB) de cualquier país. 

En M&xico, se encuentran integradas en los tres sectores eco

nómicos: agropecuario, industrial y servicios. son 73 las -

ramas productivas. 

RECESION ( 7 y 3 ) 

Fase del ciclo económico capitalista que se caracteríza

por un retroceso relativo de la actividad económica en a-eñe-
ra1. Los síratomas de la reeccsi6n anunci~n el comienzo de un 

descenso en el ritmo de crecimiento. Se puedo hnblnr, con -

seguridad, de recesión cuando se advierte una distcnción cla

ra en ias fuerzas que dan lugar al desarrollo, y tambión cuan 

do la inversión, la ocupación y el gasto en bienes de consu

mo muestran tendencias a estancarse e incluso a disminuir. 

Estas tendencias hacia la disminución de la producción, la -

inversión, el consumo y el empleo se manifestarán ampliamente 

en la siguiente fase del ciclo económico, que es la depresión. 

Recesión (Reccssion) Disminución durante dos trimestres

en el nivel de actividad económica de un país determinada con 

base en el producto nacional bruto. 
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RECUPERACION ( 7 ) 

Fase del ciclo económico que se caracteriza por una rca

n imación de todas las actividades económicas: aumentan el em
pleo, la producción, la inversión, las ventas, etc. En la -

época de la recuperación, la~ variables macroeconómicas tie-

nen un movimiento ascendente que se refleja en la actividad -

económica en general, tendiéndose al pleno empleo. 

REGULACION ECONOHICA ( 7 

Conjunto de acciones que toma el Estado en materia econQ 

mica a través de los instrumentos, medidas y objetivos de 13-

polÍtica económica, con el fin de ordenar, controlar, dirigir 

e influir sobre las actividades económicas del país. La reg~ 

lación económica surgió como una necesidad y una respuesta a

las problemas económicos, especialmente los derivados de las

fluctuaciones económicos que provocan crisis, inflación, de-

sernpleo, etcétera. 

REPRDDUCCION ( 7 ) 

La sociedad no puede dejar de producir; por eso, al pro

ceso de reproducción de bienes materiales tiene que ser con-

tinuo, es decir, debe repetir cada vez las mismas fases. 

Este proceso de producción de bienes materiales que se repite 

constantemente y de manera ininterrumpida, se denomina repro

ducción. La reproducción siempre se realiza a una escala ma

yor que el anterior ciclo, debido a las necesidades crecien-

tes de una población en constante aumento. Para que la reprQ 

ducción se pueda dar en forma ampliada es necesario destinar

una parte del ingreso nacional a la acumulación. 
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SALARIO ( 7 ) 

Precio del trabajo, retribución del trabajo prestado por 

el trabajador. E1 salario es una categoría de la eccinomía -

capitalista que presupone ciertas condiciones: la existencia

de propietarios de medios de producción y la de personas que

na poseen medios de producción, sino la fuerza de trabajo. 

En el sistema capitalista se define el salario como el va1or

de cambio de la fuerza de trabajo expresado en dinero. Re--

cuérdese que se pago la fuerza de trabaja, no el trabajo. 

SEC'rDR ECONOMICO ( 7 y 5 ) 

Producción de un país integrada por el volumen producido 

en todas las actividades económicas que se realizan en él. 

La produción global se ha dividido en tres sectores económi-

cos, que a su vez están integrados por varias ramas producti

vns. 

Para el estudio del funcionumiento de la economía me~i-

cana, se le ha dividido en tres sectores integrados por dife

rentes actividades econ6micas. Enta división de las activi-

dades económicas por sectores s~ realiza con el objeto de fa

cilit<ir la integración de? la producción nacionül. Los trcfi -

sectores económicos que funcionan en la economía nacional son: 

Sector ~gropecuario, sector Industrial, Sector de Servicios.

Para su funciorlnmicnto, los tres sectores económicos tienen -

amplias relaciones entre sí, de tal manera que el funciona--

miento del sistema econ6mico no se puede comprender, sin en-

tender la dinámica intersectorial. El sector t.1gropccuario -

se encuentra intcgrndo por cuatro ramas o actividades econórn.i_ 

cas: agricultura, gnnndcriü silvicultura (Explotnción de los

bosques), caza y pesca. El sector industrial se divide en -

industria extrar.tiva y de transíorrnación, con sus respectivas 

ramas económicas: industria extractiva ( minería y petro1eo); 

industria de transformación (industria automovil is ti ca, in---
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dustria alimenticia, industria petroquimica, industria side-

rurgica, etc.). E1 sector de servicios incluye todas aque--

llas actividades económicas no productivas aunque sí necesa-

rias. Las principales ramas del sector servicios son: comer

cio, educación, banca, transportes, turismo. Algunos autores 

clasifican a la economía en tres sectores también, pero de la 

siguiente forma: sector primario ( agricultura, ganadería, -

silvicultura, caza y pesca, mineria, petroleo); sector secun

dario ·(industria quimica, industria alimenticia, industria -

farmaceutica, industria de la construcción, industri u metal i

ca, etc.); sector terciario (comercio, banca, educación, --

transporte, turismo, etc.). Esta clasificaci6n incluye a 1a

industria extractiva en el sector primario, en el sector se-

cundario s610 se dejan a las ramas de la industria de trans-

formación, y el sector terciario es igual al sector servicios. 

SIS'rllMJ\ D/\NCJ\RIO ( 7 ) 

El sistema bancario de un país es el conjunto de insti-

tuciones y organizaciones públicas y privadas que se dedican

al ejercicio de la banca y a todas las funciones que le son -

inherentes; es decir, el sistema bancario es el conjunto de -

b~ncos y org~r1i~ilcioncs auxili~rc:~. 

SOLV!lNCI/\ ( 7 ) 

Para la economía y las finanzas, la solvencia es la ac-

ción y efecto de arreglar una cuenta pagando las deudas, es

decir, cuando se es capaz de pagar_ lo que se.debe püra que-

dar libre de deudas. 
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SUBDESARROLLO ( 7 y 5 ) 

Etimol6gicamente subdesarrollo quiere decir ''abajo del -

desarrollo", es decir, que se da la connotaci6n de que el suh 

desarrollo es una etapa para llegar al desarrollo. Pero eti

mológicamente el concepto de subdesarrollo no ayuda mucho. 

Se han buscado otras categorías afines para precisar el subd~ 

sarrollo, sin embargo, el problema en lugar de resolverse se

ha complicado. El término subdesarrollo se utiliza para paí

ses o regiones, pero para aplicarlo de la manera más aproxim~ 

da se recomienda recurrir a ciertos indicadores económicos -

que permiten acercarse a la realidad, Esos indicadores pue-

den ser: grado de desarrollo del potencial productivo; sufí-

ciencia de recursos de capital; equilibrio estructural de los 

factores y recursos productivos; marginalidad económica. En

resumen, el subdesarrollo de un país se caracteriza por e-1-·d~ 

scquilibrio entre el potencial productivo y las necesidades -

de consumo general de una población, en razón de la sustan--

cial insuficiencia del primero y de su deformadú crecimiento. 

Si, la economía mexicana es subdesarrollada. Aunque el

término zubdesarrollo 110 nos ayudil mucho a entender la reali

dad econ6mica nacional está muy extendido y difundido, muchos 

economistas, profesionistus y periodistas lo utilizan fror.uc~ 

tcmente. El término suhcle~arrollo fue acuñado on Estados Uni 

dos en la década de los cuarentas; etimológicamente significa 

abajo del desarrolJo. Los autores norteamnricnnos nos quie-

ren hacer creer que estamos abajo del desarrollo, pero que -

después de cierto tiempo seremos altamente desarrollados como 

ellos; sin embargo, la reulidad de cada país es diferente y -

no existen países que hayan seguido el mismo proceso de desa

rrollo, por lo que no seremos igual que Estados Unidos. La -

reaiidad econ6mica de cada país es diferente, aunque se desen 

vueivan bajo el mismo sistema econ6mico, en este caso el capi 

talismo. Algunas otras formas de llamar a los países subdes!!_ 

rro1iados son: periféricos, satélites, en vías de desarrollo

del tercer mundo, etc, que tampoco nos ayudan a entender com-
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pletamente la realidad mexicana en particular y latinoameric~ 

na en general. En los Últimos años, los estudiosos de los -

países subdesarrollados prefieren llamarlos: PAISES CAPITAL!§ 

TAS DEPENDIENTES Y ATRASADOS, porque se desenvuelven bajo el

sistema capitalista y las características que más destacan -

son el atraso y la dependencia. Seguiremos utilizando el té~ 

mino subdesarrollo para referirnos a nuestros países, aunque

ya sabemos que estarnos hablando de países capitalistas depen

dientes y atrasados. 

SUBEHPLEO ( 7 ) 

Fenómeno conocido también como subocupu.ción; se reffei-e
a aquellas personas que estando ocupadas, o más bien serniocu

padas, no desarrollan sus potencialidades de fuerza de traba

jo de acuerdo con lo que están capacitadas. 

SUBSIUIO ( 7 y 5 ) 

Cantidad de dinero o estímulos que el gobierno proporciQ 

na a las empresas o industrias a fin de proteger a la pobla-

ci6n de bajos ingresos. L~ r~~6n principal do proporcionar -

dinero o estímulos a las empresas o industrias, es para que -

1os productos o servicios que ofrecen no dafien la economía -

del consumidor de escaso poder adquisitivo. El subsidio tam

bién lo proporcion3 el gobierno para evitar el aumento en e1-

precio de una mercancía de consumo masivo. 

Los subsidios son prestaciones efectuadas por un organi~ 

mo público con el objeto de complementar los ingresos de una

empresa, una familia o un individuo. Los subsidios son tam-

bién conocidos como transferencias, asignaciones o subvencio

nes. Por ejemplo: subsidios a la tortilla, el pan, a la vejez, 

etc. El otorgamiento de subsidios a las empresas privadas es 

una de las formas en que el Estado contribuye decisivamente -
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al proceso de acumulación de cnpital, con el objeto de que -

las ganancias de los empresarios no disminuyan .... Pensamos

que los subsidios se deben de reorientar con la idea de que-

llegue a quien realmente los necesita: es decir las capas más 

desposeídas de la sociedad, que no se quede en manos de inte~ 

mediarios o personas que se enriquecen a costa de ellos. A -

las empresas se les deben otorgar subsidios s610 cuando coro-

prueban que realmente contribuyen de manera importante a ele

var la productividad y el empleo: es decir, cuando se vuelvan 

más eficientes, lo que les permitirá disminuir costos y aumen 

tar su competitividad. En pocas palabras los subsidios no se 

deben dar ya en formn indiscriminndn sino con un critario dc

scl.ectividad. 

SUPERAVIT ( 7) 

Excedente de ingresos sobre los gastos; es una situaci6n 

en que los ingresos son superiores ~ los egresos. Se puede -

hablar de superávit fumiliar, superávit presupucstal, super-

Avit p6blico y super5vit externo. Los empresarios 11ablan de

superávit cu~ndo obtienen ganancias en lugar de pérdidas. 

Superávit comercial es aquel en que los ingresos por ventas -

son superiores a los costos de venta. Lo contrario de super

ávit es el déficit, y el equilibrio se da cuando ingresos es

igua1 a egresos. 

SUSTITUCION DE IMPORTACIONES ( 7 

Fenómeno que se da cuando un país debe producir, internA 

mente, los bienes que antes tenía que importar a otro u otros 

países que los producían. 
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TASA DE INTERES ( 7 y 9 ) 

Relación que existe entre el capital de préstamo y la -

cantidad de ingreso excedente que le proporciona a su propie

tario. Es una proporción que se expresa en· tér~inos de por-

centaje, 

El interés es en primera instancia la porción de plusva-

1 Ía que los capitalistas productivos pagan a los propietarios 

del capital-dinero, a fin de ampliar el carnpo de sus activid~ 

des productivos más ullá de los límites del capital que -e·l.-los 

mismos poseen. Por lo tanto, la tasa de interés, normalmente 

y a la larga, es r:ttis baja que la tasa media de ganancia. En-

111rn r.or.icclnd c:-,;pi 1..-ili:{l.n, t:Uillquinr :-iuma clo dinero pucdr! oh-

tener la tasa media de interés al ser depositada en el siste

ma bancario, el cual centraliza los ahorros disponibles y los 

transforma en c3pital-dinero. 

TIPO DE CAMBIO ( 7 ) 

Cotización de una moneda en términos de otra moneda. La 

cotización o tipo de cambio se determina por la relación en-

tro oferta y demanda de divisas. En algunos casos los tipos

de cambio, como cualquier precio, son administrados por la -

autoridad monetaria del país respectivo. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA ( 7 ) 

Intercambio (compra-venta) de tecnología que se realiza

entre países. La transferencia de tecnología está formada -

por la exportación y la importación de tecnología , que abar

ca: a) uso de marcas: b) suministro de conocimientos técnicos: 

e) asistencia técnica; y d) licenciamiento de patP-ntes. 
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TRAllSNACIONALIZACION DE LA ECONOHIA ( 5 ) 

En ei texto se maneja como transnacionalización de la -

economia al hecho de que existen un número de empresas extran. 
jeras, en grado tan alto que llegan a definir el rumbo de se~ 

tores básicos de la producción nacional. 

La invcrsibn extranjera directa se realiza básicamente a 

través de empresas filiales de grandes ~utices que se encuen

tran en. los países altamente desnrrolludos. 'Punto l<ls fTli!!, 

les como las matrices son conocidas como empresas transnacio

nales. Las empresas transnacionales son un tipo de monopolio 

que actualmente dominan la vida ccon6mica de los países alta

mente dcsDrrol.l<.\don y de lOf;: nt.rnsn<los y dependientes. su i!!!. 

portancia radica en el gran poder económico que concentran. -

Es la forma de penetración del capital extranjero. Las emprg 

sas transnaciona1cs son grandes consorcios organizados inter

nacionalmente por medio de empresas matrices que controlan a

muchas subsidiarias o filiales que aperan hajo el mismo norn-

bre y con las mismos objetivos. La importancia de las empre

sas transnacionalcs radien: "El gran dominio que tienen se -

deriva del crecido valor de sus inversiones, de la importan-

cía de ias empresas qua controlan o en las que tienen una --

parti cipaci6n considnrablc, del tipo de actividades en las -

operan - quA, Pn 9nnor~l ~on lns m~s din5mico~ y lucr~tiv~s -

y de los cuantiosos recursos qua manejan sus matrices y las -

estrechas 1ign:=; que tienen con los más importantes grupos fi

nancieros de sus países de origen, así como del control mun-

dial que ejercen sobre la tccrlología y los mercados". Ejem-

plosde empi:esas transnacional.es son: Coca Cola, General No--

tors, General Foods, Esso, Nest16, Volkswagen, Ciba Geigy, -

Pepsico, Hertz, Earsten, Holiday Inn, etc. Las empresas ---

transnacionales que funcionan en México son filiales, por la

que sus actividades están condicionadas a los lineamientos -

que marquen las matrices. Las actividades de las empresas -

transnacionaies en nuestro país están en función de los inte-
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ses de la empresa matriz y no de lns necesidades internas. 

La forma de penetración de las ompresas transnacionales en 

nuestro país se realiza a través de la inversión extranjera -

directa mediante tres mecanismos: en forma autónoma cstable-

ciendo empresas filiales, asociándose al capital privado na-

cional y asociándose al capital público. T..n importancia de -

lns omprcs.:ts tn1nsn11ciona1cs qucd;:i eviclonci.:Jda por lo siguio~
te: Para 1981, había registradas 5982 empresas con capital-

extranjero. El 70% del dó~icit comercial del país es ocasio

nado por las empresas transnacionales. En 1981 la salida do

divisas por concepto de utilidades e intereses de empresas -

transnacionalos fue do 2 1SG millones de dólares, superior en 

en 55% a la salida en 1980 en el periodo enero-marzo de 1982-

habían salido por e1 mismo concepto 25~ millones de d6lares.

Las empresas transnacionalcs mantienen control mayoritario de 

las siguientes actividades: productos de hule, tabaco, indus

tria automotriz y auxiliar, productos químicos industriales,

farmacia y cosméticos, alimentos balanceados y maquinaria --
cl~ctrica. Algunas empresas transnacionales tienen el con--

trol del. 100~·~ del cnpital: N'estlé, Cerbcr, Carnation, Camp--

IJell, Ford, Dupont, Uniroyal, Pepsicola, Volkswagen, Crysler, 

General Popo, IBM, Colgnt~ Palmolivo,ntc. nos ejemplos do -

empresas transnacionules que operun en México son: ~estl& y -

Pepsico. Las actividades de Nestló son la producci6n de ''le

che en polvo marca Nido, ~lila y Otllck; leche condensada la -

lecl1era; leche para lactantes marca Nnn, quesos, manteqt1llla, 

yogurt y crema marcas Club y Chamburcy; cafés solubles marcas 

Nescafé, Decaf, Diamante -Dolca-, alimentos congelados marca

Findus; helados marca Bambino; sopas en polvo y jugos rn~rca -

Maggy; pur6 de papa Nuselin. Pepsico produce los refrescos -

Pepsicola y Mirinda, además d~ productos de harinaa de maíz y 

trigo marcas Saabritas, Sabritones, fritos, etc. 

·-··'! 
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