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Hay s6lo una diferencie entre un mal econo
mista y uno bueno 1 m. mal economieta 111! li
mita a 1011 efectos Visibles; el buen eoono
miPta tolllll en cuenta ambos,' el efecto 11ue 
ae puede ver y a11uellos efectos 11ue tienen 
11ue ser previstos •• ~ 

m. mul economista persigue un pequefto 
bien pre~ente 11ue ser4 11eguido tior un -
gran mal, mbnt?'ae el buen economista pe~ 
sigue un gran bien, ba;!o el rie.go de un 
~equefto mal pre~ente. 

PBKDl!BIO BASfiA'r. 



Desde la revoluci6n marginalieta de finales del 
siglo XIX, la teoría econ6mice. se he. convertido 
Ce.da Ve!: más en un conjunto más elegante de re
laciones axiomáticas sobre le. e.signe.ci6n de re
cursos bajo condiciones de un mercado competit,! 
vo: La precisi6n con que loe supuestos son eet! 
blecidoe, la sutileza oon que lP. 16gica es e.sí 
llevada e. cabo, y el rigor con que una prueba
ee finalmente aducida, todo pe.rece e.poyar la P!e 
tensión de hacer de le. economía la geometría e)! 
clidiana, por no decir la física, de las cien
cias sociales, 

Al mismo tiempo, le. teoría econ6mica se ha 
vuelto ce.de. vez menos 1'.til para cualquier per
sona deseosa de entender loe fenómenos del mun
do real, tales como el crecimiento econ6mico,lae 
fluctuaciones cíclicas, la inf'le.ci6n, la pobre
za, el desempleo, el subdesarrollo y hasta el
~xi to empresarial, Loe funcionarios pliblicos ,
loe hc.mbree de negocios privados, loe estudian
tes, y loe ciudadanos comunes; todos estos per
sonajes encuentran la teoría econ6mica divorci! 
da de la realidad que necesiten co11rrrender • Be 

precisamente este contraste entre su •elegancia 
y su relevancia• lo que subraya la crisis actual 
en la economía. 
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I H ~ R O D U O O I O N. 

m. presente trabajo ea producto de mi g¡.'811 amor a l!lixioo 
Y de lo ;mucho que lo han afecto.do, en el pasado reciente 7 en 
el momento actual, la aplicaci6n de políticas econ6micas to-
talmente ajenae a la· realidad del mismo, Son algunas renoxi!l. 
Des sobre ~l devenir reciente de la economía nacional, Ro pr~ 
tellde ser un trabajo original, sino una oontribuci6n 'más a lo 
mucho que se hn éscrito sobre el tema, .Al escribir el miemo,
he tratado de asumir una actitud ecUctica para dar tma ver
oi6n real de loe acontecimientos acaecidos en el país bajo el 
signo de una política econ6mica en la que ha predominado el
neoliberaJ.iamo preconizado por Jlilton .Priedllan.y sus •ClbJ.oago 
11oia", Esa actitud ecUctica responde al h·eoho de que ~a 
teoría econ6mica - COIDO"lO afinna la· ilustre economista ingl~ 
ea Joan Robinson - noa da contestaciones hechas. Porque si s~ 
guimos ·ciegamente una teoría eoon6mica, lista a.cabará por ex-
traViamcs, Bis deoir, que el·buen uso de·'UllB tearía econ6mica 
requiere de su preVio desgloaamientor hay que 11epa1'8l' en ella 
1011 el~entos de propaganda de 1011 científico11 que ·Contenga y, 
a continuaoi6n, mediante la oomprobsci6n en la práctica, ver 
en. quli medida son oonvincentes loe elementos científicos, De! 
4.e e11a perape'ativa·; ·el prop6rd to de estudiar economía no es,
oomo se pretende muchas veces, aprender una serie· de respues
tas hechas sino, cómo dice Robineon, "eVitar ser defraudados
por los oconomietaa" (Robinson, Joan, • !lb.sayos 4" aionom!a~ 
Poskeynesiana "• MliXico, l!ll.it, P,O,W,), 

Así, ante el caráoter multitactorial de la inflaci6n de la 
economía nabional era necesario abordar el tema deede el pun
to de Vista de las distintas escuelas del pensamiento econ6fll!. 
co, Lo anterior lo comprueba el hecho de que al final de cuea 
'tao se tuvo que recurrir a la combinaci6n de.medidos ortodo-
xas '1 rio ortodoxos para frenar la inf'laci6n, es decir, a la-
oombinaci6n de medidas de tipo financiero, de tipo estruotu--

•n;t '1 de ·tipo social, Las primeras, recomendadas por la l!Bou!. 
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la ll!onetaria de Chicagor las segundas y lao terceras, por la
Bacuela de la C!PAL basada e inspirada en las ideas de !!ichal -
l'.alecki, Helll7 .t.ujac y Carlos trar:x, 

XL objetivo general del presente trabajo pretende anelizar-
1.a pol!tioa de eatabiliza.ci6n on s! y 11110 efectoe en loe BBla
rioe, el empleo y el sector externo, entre otros aspectos , A 
lo largo del trabajo sale a resaltar- la noci6n de que la in

flaci6n es en el fondo t111 problema a travh del aual se expre
u la lucha ele olaees y, que Houw!ariuente; es retardada o 
activada por factores de tipo financiero y de tipo estructu
ral, As!, el objetivo partioular del preaente trabajo coneie
te en mostrar el carácter social de la inflaci6n, y adicional
mente, mostrar que ortodoxia y heterodoxia no son excluyentes 
entre e! para implementar un programa de estabiliznci6n más o 
menos lixi toao, 

De esa manera, la evoluci6n de la eoonom!n mexicana cono
ci6 dos períodos bien definidos en el manejo de la polftion 
antiintlacionaria, ntrante el período 1983-1987, la política 
de eetabiliEaci6n ae centr6 casi exclusivamente en el manejo
de la demanda agregada para tratar de contener la inflaoi6n 
sin prestar atenci6n a loo efectos beneficoe que pudieron te
ner, doede un primer momento, la concertaci6n entre loe prin
cipales agentes que participan en la actividad econ6mioa, Asi
mismo, contradicciones importantee en la implamentaci6n de la 
política econ6mica de liste período aceleraren, en vez de fre
nar, el proceso inflacionario que coloc6 al pa!s a fines de 
1987 al borde de la hiperinflaci6n • .t.a!, la política de subva
luaci6n del tipo de cambio adoptada ( con el prcp6sito de ale~ 
tar la di vereificaci6n de las exportaciones ), ol enorme pago 
de intereses de la deuda pdblioa interna (resultado de la cre
ciente colooaci6n de deuda interna del gobierno fede1'9.l a tra
v6s de la emisi6n y colocaci6n de valores gubernamentales de 
liquidez absoluta ofreciendo elevadas tasas de interlis), la
cpnsiderable transferencia de recursos al exterior por el pa-
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go do intereses do la deuda pdblioa externa, la caída de la d! 
mandB efectiva (que oblig6 a las empresas a·trasladar a los -
oon511111idores el incremento de sus costos de producoi6n para -
re~tableoer de esa manera su partioipaci6n relativa en el in-
·greeo nacionnl) y las inesperadas· alzas en loe precios y tari
fas del eector pdblioo, ent-re otros factores, impidieron el -
control de la in1'laoi6n • .lsi, el período 1963-1987 ee caracte
riz6 por una profunda ••t1111flaoi6n, con los efectos colaters-
lee que implio6 la misma, a que condujo la misma política de-
estabilización adoptada. 

A diferencia de dicho período, durante el lapso comprendido 
entre 1988 y 1992 la economía mexicana reouper6 el crecimiento 
en un marco de estabilidad de precios reaul.tado de la oombina
ci6n de medidas ortodoxas y heterodoxas de eetabilizaci6n, del 
menor pago de intereBes de la deuda pdblioa interna y exte~

y de la d:lsminuoi6n del ritmo de deslizamiento del peso frente 
a1 dólar. Desde esa perspectiva, loe resultados en materia de 
inflaci6n de la politioa econ6mica del período 19U8-1992 dejan 
en claro el carácter social de la inflación, una vez que con 
cortaron los principales agentes· eoon6micos ee detuv6 el proc! 
ea int1.aoionnrio~ 

mi contrapartida, la eobrevaluaci6n del tipo de cambio, la 
implementaci6n de una política comercial agrícola equivocada y 

la persistencia de problemas estructurales. en loe sectores in
dustrial y agrícola revirtieron el saldo favorable que obtuv6-
el sector externo durante el período 1983-1987. Por 6ete Y-
otros problemas la políti'ca de estabilizaci6n no logr6 el 6xi
to pleno durante el período 1988-1992, 

Algo comdn a los dos períodos fueron tanto el incremento
del desempleo como la caída continua y persistente de los sal~ 
rios reales, 

Así, el presente trabajo comprende cuatro capítulos que dan 
cuanta del mismo, ~ el primero, se aborden el enfoque ortodo
xo y el enfoque heterodoxo de la inflaci6n. ?le describen las-
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opiniones de ambos enfoques acerca de las oauaae de la infla 
oi6n 1 las medidaa recomendadas por cada uno de ellos para eÍ 
control de la mi.ama, lb eate contexto, merece ee!'lalarae que no 
se trata de abrir un debate o controntaci6n te6rica entre mene 
tariamo 1 eetruotural.ismo acerca de las cauoae de la infiaci6; 
1 de loa remed.ios para la millllB, lláa bien, se abordan ambos 9!!. 
foques con el fin de dif erenoiar cada 1n10 de loa doa periodos 
a lo largo de la aplicaci6n de la política estabilir.adora, :91 
base a lo anterior, se eetableoo que ~Ul'8nte el periodo de 
1983 a 1987 se aplic6 una política de estabiliEBci6n de corte 
ortodoxo 1 quo durante el periodo 1988-1992 ee profundi!6 di
cha política introduciendo medidas de oorte heterodoxo. 

!!lb el capitulo dos, abordamoe los antecedentes de la criah 
de la economía mexicana que lleg6 a t!U climax en el ·urano -
de 1962 que hiz6 neOHario implementar un programa de estabil!, 
zaci6n en eerio a partir de 1963, con Miguel De la lladrid Hur
tado como presidente, 

!!lb el capitulo treo, ee trata la política de estabilizaci6n 
durante el primer periodo 1, en ~l cuatro, la politice de eat!!. 
bilizaoi6n durante el período 1988-1992• Cada 1n10 de estos ca
pítulos trata la política de estabilizaci6n tomando en cuenta 
el sector extenio para tratar de conooer loa resultados globa
les de la mil!llll8. en cada uno de loa doa periodos~ &a!, loa cap! 
tuloe tres 1 cuatro tienen sus propiae conclusiones, Al final 
se presentan las conclusiones generales del presente trabajo; 

Por dl.timo, quiero aeantar que el presente trabajo ea fund! 
mentalmente el reeul tado de 1111!1 claeea de feoria loon6mioa con 
l!IDilio Cabal1ero, de Pinanzae Pdblicas 1 Teoria 1 Política lfo
netaria con Jlanuel Pav6n, de Sector Rlcte:mo 1 llbonom!a Inteni!!. 
oional con Alejandro Paz 1 Guillermo Padilla, de alg1n1oa our
aoe de Economía Política con Salvador Castellanos 1 de 11Btruc
tura B::on6mioa de •~xtoo con Jllaria lfagdalena Galindo, llinsuno 
de ellos ea reaponeable de loe errores oometidoe en el preeen
te trabajo; los errores son de mi entere. responaabilidad, 
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PRiaJIRA PARTB1 
aunur.o l. • A R e o T JI o R r a o • 

• No e& como llamar a aquellos de entre nosotros que adol! 
ten U!ll!. poeici6n ecl6otica no llOnetarieta, Se 1011 podr!a lla
mar "neoke;rnoeianos", oreo 70, pero tambi~ "neocl411icoa"~ La 
dnte11ie de loe "1.tilllOo Yeinticinoo Bftos contiene ciertamente 
llilolloe elementos que no son de la " 1'eorla General • (1'.eynee, 
~936); M yez deberlllllOo c.;J.Úioar'u esa 11!ntesis de hiokeia
na, pue'ato quo 11e deriYB no a6lo de 11\l artículo 11obre lao Clll'

Yils IS 7 Llf, sino, lo que ea 114s importante de su eneayo cllis!. 
·oo sobre el dinero (!Ucka, 1935) ,· Una ool!IB que no debería lla
marse a·to11·no lllOnetariataa ea •!i11caliataa", KI. debate no ell 

·:¡,imhrico, l!ientraa loa neoke;rneaianoo creen que "81Dba11•, la 
polftica monetaria y la !i11cal., afectan el ingreso nominal.,los 

·lllOnetariataa creen que e6lo la polftioa aonetaria intl117e en 
el llli111110, Por lo menos, 70 "Pienso" que be ea el menea~e dh
tintivo 7 cnracter!atico que 1011 aonetaristas han estado comu
nicando el arundo de loa economistas 7 al pdblico en genersl, 
Priedman conviene en que este aaerto da " el sabor correcto de 
nuestraa conclusiones " ·~1 

JAl!BS '!OBilf, 

" La tesis tan corriente de que la infiaci6n 0610 11e debe
al desorden financiero 7 a la incontenencia monetaria de 1011 
.palees latinoamericanoo ea inaceptable paro no11otro11, No po¡: 
que neguemos ese.a notorias deaviacionea, sino porque en la re! 
·lidad latinoamericana existen !actores eatru.otural.ea 111111 pode
rosos que llevan a la infiaci6n 7 contra loa cual.ea rewl.ta im 
potente la política monetaria •; 2 -

llAUL PRBBI SCl4 

1 Tobin, James, " BI. llarco 1'e6rico de PriedlllBD "• ens • Kl 
Xarco •onatario de llil ton· Priedman: Un Debate con 11u11 arfti
coa "• X6Jdco, 9!it, PremiA (4a.edici6n), 1967, p6g. io7; 

2Prebillch; Rii.dl., • m. Paleo Jll.lema entre DellBrrollo 93on6m!_ 
co 7 Jtitabilidad llonetaria •, ens Hacia una Dlnámica del llen

rrollo Latinoamericano, 116xico, :autorial P.O.!'. (la,edici6n), 
1963, p6g. 127. 



CUPU'tJLO l.· • A R e o T lt o R I e o • 

ljlj MVl!RSOS lf!POQ!JES llB LA !STABILIZACION, 

Los planes de estabilizaci6n tienen como objetivo contro -
lar· y reducir nivolea considerables de infJ.aci6n y desequili -
bn.o externo~ A trav6s de la hiatoria·econ6mioa destacan en

. loe· afloe veinte loe intentos alemánee, auatr:l.a.ooa y polacos P.!!. 
ra eometer hiperinfl.aciones 11Uperioren a lllil'por ciento al meo: 
111!, el problema de la infl.aci6n ae ha planteado desde •iempre 
oomo uno de loe lllBlee· más caraoter!stico de las economiee cap! 
telietas,' habiendo tomado BU estudio importancia dentro do le 
teor!e econ6mica debido a que nue efectos pueden ser fatales~ 
para un pa!s, Le infl.aci6n desalienta el ahorro, eonoentra el 
•ingreso, alienta la inversi6n· eapecuJ.ative, provoca escasez de 
bienes y servicios y, por 6:1.timo, erosiona el poder adquisiti
vo de quienes perciben ingresos fijos.Al respecto, sel'lale Sa-
muelsons " Loa deudores. persiguen B SUB acreedores pe.re pagar
les. lee dewiee en dinero sin valor¡ los"·et!'peculadorea se apro
vechen, '1 las e.mas de" casa, temiendo que los precios sigan su
biendo, se apresuran a gastar loa sueldos de aue maridos, oon 
lo que no hacen sino contribuir a un aumento todavia más rápiw 
do de loa precios "•l 

lh la d6oada de los oohenta, la ma;yor!e de loa paises leti
noamerioanoa experimentaron eoeleradoa procesos inflecionarioe 
aoompe!ladoa de continuos '1 crecientes dhficit externos y de
una diaminuci6n de le producci6n, Be decir, de un. momento n
otro la mayor!B de los paises de le regi6n ae Vieron sumergi
dos en une 11evera sl1111pfl.aci6n ( caide sdbita de la producci6n
y ascenso vertiginoso de loa precios) que oblig6 a muchos go
biernos latinoamericanos a instrumentar programas de estabili-

- - - - - -- - - - -- - -- - --- -
lSamuelson, Paul, " Curso de Bconomia Moderna "• Biitorial 

Aguilar, Madrid, 1971, pég~ 312. - - ~ -- - --- -- - - - - - - - -
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~ci6n reepaldBdoe y aeietidoo por el Pondo lfonetario Interna
cional, De eeta manera, en pa!eea como M6xico y Bolivia ee pu
nieron en práctica medidas de corte ortodoxo, que hasta el mo
mento han tenido 6xito a nivel Ucn.ico pero que no han mejora
do suotancialmente el nivel de Vida de grandes oapae de la po
blación,· l'or o'f;ra parte, en paises como Argentina, Brasil y Pe 
rd ae aplicaron políticas heterodoxas de eetabilizaoi6n __: 
que fraoaearon debido a la ausencia de ajustee-fiscalee y mon~ 

tarioe y a que no contaron con un respaldo efectivo del PMI,al 
no haber seguido a pie juntillas los lineamientos impuestos ~ 
por dicho organismo internacional, 

Deeds esta perspeotiva, el debate·aceroa de qu6 medidas re
inu.tan más eficaces para controlar el fenómeno inflaoionario y 

restablecer el equilibrio externo ee centra entre la ortodoxia 
neoliberal y· el eatrttcturalismo.latinorunericeno, 

Eh loe puntos oiguientee se aborden, por separado, las med!, 
dae recomendadas por amboe enfoques de la estabilizaoi6n para 
lograr el restablecimiento del equilibrio macroeconómioo, Asi
mismo, describimoo sus opiniones acerca de las causas de la 1!!, 
flaci6n y del desequilibrio externo. 

l,l,lj liL llllPOQ!JR ORTODOXO. 

Desde principios de la d6cada de los cuarenta, las políti
cas monetaristas se han aplicado de manera sistemática en los 
paises en vías de desarrollo cuyos d6ficit los hicieron acudir 
al financiamiento del Pondo Monetario Internacional, ello deb!, 
do a que la orientación de las políticas de eetabili~ci6n re!!_ 
paldadae por dicho organismo internacional son de índole mone
tarieta, Eh la década de loe setentas, Cb.ile oe convirti6 en 
el principal campo de pruebas de loa •lhicago lle:r11". 

Para la Becuela l!onetaria de Chicago, con l!ilton Priedman 
a la cabeza, tanto la· inflación como el desequilibrio externo 
aon causados por incrementos en la tasa de crecimiento de la 
oferta monetaria nominal, ea decir, que dichos problemas eon
eaencialmente f endmenos monetarios, lllls específicamente, para 

8 



loa monetariate.e el origen de la tnnaci6n se loaalia en loe 
d6ficit preeupuestalee del sector p~blico, el cual para finan
ciarlos recurre con frecuencia a la emi11i6n de dinero nuevo 
que eet!mula la demande. y echo. andar e.e:! el alza de precios, es 
decir, que en eu opini6n le. cantidad de dinero con quo ee fi 
nancie dicho d~ficit es el que origine. la innaci6n y, poste
riormente, el desequilibrio externo: A.sí, pe.re. el neoo1'•ico-
4e lbicagor " Le.e vsriaoioneo de los precios y del ingreso no

. minal pueden ecr producida.e ya sea. por variaciones de loe 119.l-

doa rea.les que el pdblico desea tener en su poder, o bien, por 
Te.rie.ciones de los saldos nomine.lee existentes a que puede te
ner acceso(,,,) la teoría ouantitetive.(,,,) examina loe fe.oto-

reo que determinen la cal1tide.d de dinero que la colectividad 
desea tener; al nivel empírico, .consiste en la generaliza -
ci6n de que las variaciones de loe saldos rea.loe desee.dos (en-
la demanda de dinero) tienden a efectuarse lenta y gradualmente, 
o a ser resultado de acontecimientos provocados por modificaci2 
nea de la oferta; mientra.e que, por el contrario, pueden produ
cirse, y frecuentemente ocurren, variaciones considerables del 
volumen de aaldoe nominales, independientemente de cualquier

variaci6n de la demanda, "8 conclui6n H que, oaai in'Rl'iable

•ente, laa Te.riaoionea cuantioaa1 de loa precios o del ingreao 
aollinal ion relUltado ele 'ftriacionea de la oferta nominal de 

dinero 11 ,.
2 Con ello queda de relieve que para loe monetaristas 

todo incremento en la cantidad de dinero ae manifiesta en un 
incremento del ingreso nominal y del nivel general·de precios, 
ya que suponen que la economía opera al pleno empleo de la 
fuerza de trabajo y de que la ·nlocidad-ingreao del dinero es 
lo suficientemente estable; ea decir, que la demanda de dinero 
ee ineláetice. respecto e. las variables que la determinan~ 

- -- - .- - - - - - -- -- - - - - - -- -
2Priedman, Tl'ilton, " Un lllarco ~e6rico para el Análisis llon.!!. 

tario "• ene n lll. lfarco Monetario de Mil ton Priedman, Un Deba
' te con sus Críticos •, Mbico, Bl.it, Premiá (4a.edici6n), 1987, 

p~. 15; 
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De esta 1111111era, al nponer que la economía opera al pleno 
empleo de le tueri:a de trabajo y de que le velooided-ingre
ao del dinero ea eateble, loo monoterietae no juetifioen una 
perticipaci6n activa del Eatedo en le economía en el largo -
plazo pera reactivarle, pues si lo hace sólo provocará una 111! 
Yor inflación sin aumentar el empleo o el pr11duoto ye que ade 
m4e eu11onon que existe una teoa natural de desempleo que ea_: 
inherente e le economía de mercado, Be decir, se oponen abie! 
tamente e lae políticas de expanei6n de la demanda agregada-
pera reactivar le economía y con ello ee sitdsn en franca op~ 
aici6n con láe tesis do los keyneaienoe y de loe neokeyneeia
noe, Sin embargo, aceptan que en el corto plazo - y en ello-
eetM. de acuerdo con los neokeyneaianoe - el gobierno puede
reducir el desempleo pero a costa de une ID!cy'or infleci6n, em
pero, en ul largo plazo, e6lo provocará une mayor inflación-
sin disminuir el desempleo debido e la exi~tenoia de 1J:p1ota
tifta adaptativas por parte de loo diversos B€e11tes eoon6mi-
cos. 

Pera los nuevoo mecroecon6mistae cl4eicoe bajo el enfoque
de upoctathas ·racional.e•, con Robert Luces, Sargent y John 
Jllu.tb a le cabeza de otro grupo de le Escuele de Chicago, ni-
siquiera en el corto plazo puede el gobienio reducir el deeem 
pleo eino que sólo provocar4 una ~or inflación, es decir ,
que estos representantes de la Eecuela Moneterista son a'lin -
más radicales que loe monetarietee comandados por Milton Pri~ 
dman, el campeón do la apología neo1iberal, cOn ello, eetos
economietae ben hecho re~rooeder e la ciencia eoon6mioe heoía 
sus miemos origeneo, con lo cual la economía de ho;r ea crono-
16gicemente poekeyneeiana pero intelectualmente prekeyneeiana, 

1 un nivel más general, loe moneterietae postulen - en CO!!. 

· .trapoeici6n con loa keynesieno's y loe neokeyneeienos - que el 

dinero es "neutral• en el 9entido de que s6lo es un "Yelo• -
que no modifica en nada el nivel de le producci6n, el del em
pleo o el de loe precios relativos, variables que s6lo depen
'den de fen6menoe reales sobre loe que el dinero mismo no tie-
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ne ninguna influencia. Hay una dic•tom!a completa entre loa ele 

mentos·reales 1 los elementoe monetarios. Los equilibrios"l'.a-: 

les" no hacen intorv'enir a la variable monetaria, se supone que 

los precios relativos de los dietintoo bienes 1 serv'icios depeB 

den s6lo de factores real.ea¡ !In cambio, los precios absolutos-

(es decir, el nivel ·gene1"al de precios) dependen de la cantidad 

de dinero en ciroulaci6n, por tanto, establecen la existencia-

de una releoi6n directa 1 universal entre oferta monetaria nom!, 
nel e innaci6n 1 desequilibrio externo.· 

Desde esa perspectiva, les "modidas de política econ6mica pa

ra frenar la inneci6n 1 restablecer el equilibrio extemo recg_ 

mendadas por los monetaristaa ee orienten e atacar un desequil!_ 

brio causado por las políticas keyneeianae de expanui6n de la-

demanda agregada, De esa manera, ante la incapacidad del an!li-

• flie ke;yrlesiano, pese e su relativo 6xito frente e situaciones-

de depresi6n, pera explicar adecuadamente los fen6menos infla-

cionarios y, por tanto, para sentar lee bases de una política-

que los·extinga 'en una economía con ocupac16n más .o menos plena, 

ha de~ado el camino libre al 110Detari111111 como altemativa para

frennr la infl.lici6n 1 el desequilibrio extemo" 

·1.11:1, en opini6n de los mon'~tarietae el absurdo keyneeiano

h poner a 1111 llo•bre a aa'f'lll' un pozo 1 que Tanga o.tra atrf.1 pa
ra que lo tape, por el simple hecho de llarlea elnpleo, es el

cauaante del d6ficit fiscal que posterto'rmente desencadena la 

innaci6n al aer··financiado con 'emisi6n monetaria. 

Ahora bien, para explicar el desequiÚbrio en balanr.a de P!!. 
goa, e1to e1, el desequilibrio externo, 101 11anetarista1 parten 

le loa miamos eupueatoe pero al'laden doa mAs1·1). tipo te oaabio. 

'iru •• 1 2). lH ,recio• .. lH. \ienH ., ~OÜTH ...... ,ioe• ·
,Un hteniina4oe por 111 ,reoiH F ••• te inhrb iahl'll&oie
..iea;· Aal, ba~o estos supuestos si la oferte monetaria do11bt!, 

ca oreoe a una tasa aaror que la infl.aci6n internaoional. ae da

n!. une IBlida de reservas internacionales; 1!11!1 decir, que en el 

caso de una economía abierta todo ex~eso de oferta monetaria 1e 

11 



u.nitHtarl. no 1610 en tm inoremento del niYel general de pre -
oio11 1ino q1ie tambi6n en tme aalida de reaerYaa internacional.es. 
lb eete contexto, loa 110netari1ta11 argumentan que todo exceso -
de oterta monetaria dom6atica sen1 canal.i11ada, por los diver -
eos Bgentes eoou6micos, a la compra de bienes, activos y servi
cios intenl8cionele11. Sin embargo, para lo anterior el pdblico
demandari diviBB11 por el equivalente del exceso de oferte mone
taria dom6stica, y para mantener el tipo de cambio tijo el ban
co central venderá diviBBs, con lo cual recoge dicho exceso de 
otarta monetaria oorrigi~doae autoll&tio .. en'• el desequilibrio 
externo, Como 118 ve, 1011 monetaristas acuden a la 'b&l.11111& de r! 
11r.a11 para explicar el desequilibrio en balanza de pagos y con 
ello dejan en claro que Aste es un fen6meno estriotuente mone
tario. De lo anterior, surge tma primera recomendaci6n de polí
tica econ6mica para corregir no s6lo el desequilibrio externo~ 
eino que tembUn el interno y consiste en quer si la uaa ele i_e 
n.ao16n externa eat& dada '1 la uea ele crecimiento c1t la pro4UQ. 

oi6n H eetable '1 c1ehrminada, entonces la oferta monetaria do
m61tica debe crecer a una taaa igual a la IUIB de la taaa de 1~ 
n.ac16n exteftlB '1 la producoi6n interna, eTitando con ello todo 
411eqUilibrio externo y toda intlac16n o c1etlaoi6n~ 

Adicionalmente, recomiendan lo siguientes 1), políticas fis
cales y monetarias restrictivas, 2), apertura comercial, 3),el!, 
minaci6n de los controles de precios y de la fijaci6n del tipo
de cambio, y 4), aconsejan la pri'l'atisaci6n do empresas de con
trol estatal con el objetivo de disminuir y eliminar el d6ficit 
presupuestal, ya que seg6n ellos es el causante de la emisi6n~ 
monetaria que conduce a la inflaci6n. Para los monetaristas, el 
manejo eticiente de la C-4a agr:epASa ea imprescindible para
logaar la estabilizaci6n de la econom!a, Prop1J81UU1 por 1m eist!!. 
ma eoon6mico de lai111e11-taire '1 lais11e11-paseer, esto es, libra
da la participaci6n del xatado~ 

Hay sin embargo, una imprecisión en el modelo monetarieta -
acerca de c6mo se debe modelar la tasa de crecimiento de la 

'oferta monetaria en relaci6n con la tasa de crecimiento del pr2 
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dueto para que aumenten al mismo ritmo, pues existe incertidum

bre para determinar con precisi6n cual será el crecimiento exa~ 
to de la producci6n. La musa monetaria se modela más bien en -
funci6n del gasto que. hay que realizar para efectuar las tran-
saccionee e implementar la producci6n, por tanto, queda total~ 
mente filara del control de la banca central. Desde esta perspo~ 
tiva, el modelo monetarieta adolece de imprecisiones te6ricae~ 
importantes, a nivel práctico logra la eetabilizaci6ni de la -
~oonom!a pero implica receei6n y altos costos en t6rminoe do d! 
eempleo, No obstante, Priednum reconoce lo anterior cuando dice 
que • no aonooe el ·~emplo ele runom pa!e, que haJO. olillino.do~ 

=a inflac16n i11portmto, sin haber atranaado por un per!oclo--
4• trm11ici6n ele lento crecimiento 7 desempleo:•, 

Cabe anotar por m timo, que mi entras para la teor!n keyneai!!. 
na las fluctuaciones econ6micae a corto plazo ee deben a exce
sos o deficiencias del nivel de denan4a ef•otiva, para loe mon! 
tnrietaa dichas fluctuaciones ea deben a excesos o deficiencias 

de la oanticle.d ele dinero. 

l.1.!'2j 11\'.. BllPOgUB HB'rB&O:OO:XO, 

Pera el Mtltuotural.1111110 Latinoamericano, surgido en la d6ca
dn de loa sesenta como una cor1'iente do oposici6n a las tesi.s 
de la Recuela Monetariata, la in!laci6n en los países latinoam! 
ricanoe " ea el reBUltaclo de deeequilibrioe de carácter real 

que ae mnifieetan en forma lle a1111ento11 del Dinl general de 

precios •. 3 

Para tratar de explicar ese earAohr real del proceso infla
cionario en loe paises latinoamericanoo, los eetruoturalistas 
se eirven de loe enfoques de tichal Kalecki Y de Henry Aujac, 

- - --- - - -- - - -·- - - - - - - - - - --
3ifo:rola T«zquez, luan, • ll :Desarrollo Bcon6mico y la Jnfla

ci6n en Jl~xico y Otros Paieee Latinoamericanos "• ens Investig! 
ci6n Bcon6mica (llateriales No; 2), Mgxico, ·l'acultad de El:onomia, 

UNAJl1 p!l.g; 67. 
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Bl primero de dichos enfoques pone el acento en la importancia 
de 1• rigideir: de la oferta '1 del grado de 1110nopolio e.."1 el siete 
mn eoon6mico; el enfoque de Aujac exBlllina el oomportamiB11to d; 
lss diTorene alasos sooialea y 11U oapncidad de regateo, lo cual 
pone do manifiesto, segdn Noyola, " que la inflaci6n no es sino 
un aspecto particu1ar del fen6meno mucho más general de la lu-
oha de clnaen 11;4 

ai.11 embargo, para Noyola, el padre de esta Escuela, no basta 
con eeI"1irse de estos enfoques para tratar de explicar las cau
sas de los fen6menos inflacionarios en Am6ricn Latina, sino que 
es necesario introducir en el análisis una serie de elementos-
que sean cavaaea de dar origen a deseouilibrios en el sistema-
econ6mico, pues las causas de la inflaci6n en cada uno de los-
paises latinoamericanos son distintas a~ cuEUldo algunas de ~ 
ellas sean comunes entre si, De esta manera, para Noyola, exis
ten elementos de carácter estructural {distribuci6n de la pobl~ 
ci6n por ocupacionee y diferencias de productividad entre los
diveraoa sectores de la economía), elementos de carácter dinám!. 
oo (diferencias del ritmo de crecimiento entre la economía y su 
conjun·to y algunos sectores específicos: las exportaciones, la 
producci6n agricola,eto,) y elementos de carácter institucional 
(organizaci6n productiva del sector privado, grado de organiza

·ci6n aindicol, organizaci6n y fUnoionamiento del Elltado, etc .) 
que determinan la magnitud de la inflaci6n en cada uno de loa
pa!se~ latinoamericanos pero con rasgos comunes entre todos - -

ellos. 

Pare resumir los anteriores elementos en un modelo simple -
los agrupan en dos categorías fundamentales! las praaionee in-
tl.aoionariaa bil.sioas '1 los mecaniBlllOa de proP8«8cidn; Las pre-
siones inflacionarias básica11 provienen, generalmente, de dos
eectores econ6micoa• el comercio exterior y la agricultura; los 

4Royola Vázquez, Juan, Op, cit., pág. 66, 
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mecanismos de propa&aci6n los aarupan en tres categoríaat el mll. . 
caniemo fiaca!, el mecanismo del crAdito y el mecanismo de rea
juste de precios e ingresoa. A.Dí, la magnitud de la inflación-

en cada pais latinoamericano depende, primordialmente, de las 
prHicmes :lllflaoionariu Waioa11 y, sec'1Ildariamente, de los ae
OWllllOB de 'Pl"O!lll«a016n; 

Ahora bien, ante ese carácter estructural. de la innsoi6n -
los te6ricos latinoamericsnos se muestran e~c5pticos acerca de 
la eficacia de la política monetaria para contenerla, sostienen 
que si la logra contener ee reduciendo la actividad econ6mica,
aumentando .la desocupaci6n o fre.nendo el desarrollo.y ello les 

inspira honda preocupaci6n1 " 'l.'odos concordamos en que hay que 
hace1• un esfuerzo supremo· para :r~eMr la infl.aci6n '1 conseguir
la estabilidad sobre baseo firmes, pero nos inspira honda preo

oupaci6n conseguirlo a expensas del desceneo del ingreso global, 
de su estancamiento o del debil.itamiento de 1111 ritmo de deBSrr!!. 

11.o "• Para ellos, es necesario realizar " continuas transfol'lll:!! 
ciones en la fonna de producir, en la estructura econ6mice J !º 
cial y en los m6du1os distributivos del ingreso "• 5 X.levar a º!!. 
bo transformaciones estructurales en los sectores egr!cola y e! 

terno para luchar a fondo contra las preaionee intl.aoionariaa • 

~ el. sector agrícola, para logra1• que el ritmo de oreoimiento
de la producci6n agropecuaria iguale al ritmo de crecimiento de 

la demanda una vez que la tasa de crecimiento de la economia en 
eu conjunto se expande; en el sector externo, para que las ex-
portaciones ae diversifiquen e is.priman un 11111or dinamismo el
creoimiento de la economía intema, Je que regularmente el dee! 
rrollo econ6mico de un paie perif6rioo e11t6. ligado 11117 estrecha 

mente al curso de sus exportaciones. La divereificao16n de las 
exportaciones pueden permitir, al mismo tiempo, financiar fáci! 

--------------~---------5Prebisch, l!a~, " El. Paleo Dilema entre DeaarroUo .,onoJD!. 
co 1 llatabilidad Xonetaria "• en1 Hacia una Dinámica del ])esa
rrollo Latinoamericano, Blit, P.C.B. (la,edioi6n), 1963, p4gs. 

127 '1 128~ 
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mente el mayor volumen de importaciones y con ello corregir el 
desequilibrio 6Xtetno evitando la devaluaci6n del tipo de cam-
bio que, en tlttima instancia, cuando se produce, encarece loa
bienes c¡ue requiero la ccnt:Uiuac16n del proceso de induetriali
uoi6n. 

Adicionalmente, recomiendan las siguientes medidas de polít~ 
ca econ6mica para mitigar las presiones inflacionariasi a). po
lítica f'isoal progresiva, b). controles de precios, o). reajus
tes de salarios, y d). abastecimientos, Además, en los paísee-
que instrumentaron políticas heterodoxas do estabilizaci6n (los 
casos de Argentina, Brasil y Pel"ll.) se congelaron las variables
nominalee más importantes ~precios, salarios y tipo de cambin)
y se llevaron a cabo reformas monetarias, 

Por 61.timo, para Noyola, es • c¡ue ai la alteniativa a la in

flaoi6n ea el estanoamiento econ~mico o la desooupaoi6n, ea pr~ 
t'trible optar por la primera, es decir, por la infiaci6n "I Y
que lo máa grave de la misma " no es el aumento de precios en á 
mismo, sino sus consecuencias en la diatribuoi6n del ingreso y 
las distorsicmos que trae aparejada entre la estructura produc
tiva y la estructura de la demanda "• b 

Cabe hacer notar, que los máximos representantes de esta Es
cuele son: el mexicano, Juan Noyola Vázquez; el argentino, Radl 
l?rebisch y el chileno, Osvaldo Sunkel. Kl. argentino RaÓl Pre -
biech fue quien elabor6 la Teoría del Deterioro de loe Tlirminos 
de rnteroambio para tratar de explicar el origen del desequili
brio extenio de loa paíeee latinoamericanos, poniendo así de r~ 
lieve el cardcter estructural y real del mismo, 

En concluai6n, para la Escuela de le. Dependencia tanto la

infl.aci6n como el desequilibrio extcnio son causados por faoto
ree estructurales y no monetarios, ee decir, por elementos de-

6Noyola Vázquez, Juan, Op, cit., pág. 78. 
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aar4cter reaJ. que requieren de ln pnrticipeci6n aettft del ·Jbti!, 
do en la econom1a para poder inducir tranef'onnaoionee eetniotu
rulee en loe sectores en los cuales ee originan dichoe proble-
mae, 

Desde esto perspectivo, no cobe duda que la IBouela •tNc~ 
raJ.iata ave.nz6 de manera importante en el estudio de la reali~ 
dad latinoBlllericana, pero ein originar una verdadera revoluoi6n 
cient!fi.ca dentro del pensamiento econ6mico al haber 11ubeatima
do loe aspectoe monetarios y financieros típicoe de los pahee
de la región, Al haber subestimado dicho11 aspectos, no logr6 -
elaborar un discurso te6rico a la al tu1'I\ del subdesarrollo 1 del 
cambio social. de AJn6rica Latina y, por tanto, imponerse como P! 
radigma dominante en nueetroe pa!ees, además de que no cuenta-

con el apoyo del capital financiero internacional para erigirse 
como tal, Sin embargo, aport6 elementos importantes para podel:'
avanzar de manera m4e cabal en el estudio de la realidad de - -

nuestros paise11 y poder superar, al correr del tiempo, loe mod! 
loe económicos elaboradoe en loe grendes centros induetrinles -
del mundo cuya realidad ee muy diferente a la de los paises en 
desarrollo de Aln6rica Latina y de otras partee del i'ercer 'Mundo, 

Por dltimo, es importante seflalar que al. servirse de loe
análieis de Henry J.ujao loe estructuralietas recomienden impli
ci tamente la conceriaoi6n como medida eficaz para frenar la in
naci6n, 
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CAPI'l'IJLO ?, • A R O O H I S T O R I O O. 

• ... la si tu.aci6n de recesi6n y desempleo que caracterizaba a 
la economía mexicana a mediados de 1971 pusieron en entredicho
la p6l!tioa propuesta a la naci6n por el presidente Echeverr!a
el lo, de diciembre de 1970. l!l'I un embi011te de estancamiento -
econ6mico, al que ee le venia a e.l'ladir la represi6n, dif!cilm~ 

nte se podrían dar las condiciones necesarias para el desarro -
llo político y social que el pais exigía. Era necesario, para
evitar oue profundizaran las condiciones adversas, un cambio •• , 
l!l'I 1972 el gobiemo ee deoidi6 a sacar a la economía de la reo~ 
si6n a base de e:i:pandir el gasto pdblioo para, por la v!a dol -
incremento de la demanda, reactivar la producci6n mediante el
uso de la capacidad instalada ociosa y generar así una mayor -
oferte de empleo 11 •

1 

O.t.RLO S T liLLO • 

11 ••• las politices do demanda efectivo tienen un •techo" bas
tante bajo en los paises capitalistas atrasados debido al bajo 
nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que se expresa -
en un equipo do capital ineufioiente como pare emplear a toda -
la población potencialmente activa. Ademds, existen aectores,c~ 
mo el agrícola, donde - por razones sobre todo instituoionales
la oferta no puede responder en el corto plazo a los est!mulos 
de una demanda acrecentada., l!l'I este tipo de economías, entonces, 
no es noeible elevar el producto y el empleo con base en una -
eimple manipulaoi6n de la demandas los aumentos bruscos de ~s -
ta pueden generar presiones inflacionarias •. 2 

JULIO LOPEZ. 

1Tello, Carlos, " La fol!tica Econ6mioa en Ji!fixico 1970-1976 11
, 

11!6xioo, Bl.it. Siglo XII (3a.edioi6n), 1979 1 págs. 51 Y 58. 

2t6pez, Julio, • La Economía del Capitalismo Contemporáneo. 
Teoría de la Demanda Bf'ectivs " , 11!6xico, Econom!a de los Oohe!l 
ta, l'aou1tad de Econom!a, UNA)!, 1987, pdg. 16. 
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OAPlTOLO 2 ••• a o o IF. I s fo a I o o • 

2.1¡ Ali~B'Jl!DBNfBs DB U Ol!ISIS 

Al iniciarse la dEoada de loe setentas, la economía mexicana 
había atravesado por un período considerable de crecimiento sos 
tenido del producto, con estabilidad de precios y un moderado-: 
desequilibrio externo. A partir de 19571 y hasta 1970 1 la ta
sa media. anual de crecimiento de los precios ascendi6 al 4,0-
por ciento, frente al 10,4~ del período 1940-1956, 7 

A e!o'ta evoluci6n estable de loe precios, contribuy6 el mode
rado déficit del eeotor pdblico que se mantuvo siempre dentro
de los límites seflaladoe por la capacidad de financiamiento re
a1 no inflacionario de la economía, eo decir, que en tales con
diciones no se recurri6 de manera importante a emisiones prima
rias de dinero para financiarlo. 

Kl gasto del sector pdblico, financiado con recursos inter-
nos Y externo, se hacía con criterios de selectividad y eficie~ 
cia, canalizándolo a loe sectores más din!micos y productivos-
de la actividad econ6mica, 

No obstante, el elevado crecimiento econ6mico experimentado
por el país bajo la 6poca del "deelL1'1'0l.lo estabilizador" ( 6.7~ 
promedio anual )6 result6 insuficiente para absorber el incre-
mento de la fuerza de trabajo, con lo c-aal se agudiz6 el probl~ 
ma del desempleo y subempleo. Además, de que dicho crecimiento
se caracteriz6 por una agudizaci6n en la distribuci6n inequita
tiva del ingreso, por tanto, ello presionaba a favor de una po
lítica econ6mica más agresiva por parte del gobierno, se plan
teaba un cambio importante de la política de desarrollo seguida 
hasta ese entonces, 

7" Medio Siglo de Estadísticas B'con6micas Seleccionadas "•en 
Cincuenta Altos de Banca Oentral, México, P,O.E. - Banxico, 1976. 

6op: cit. 

19 



B!'a claro, .. que la soluci6n a loe problemas aludidos coneie -
tía en ampliar la dellllllda &gr-cada de la economía vía expansi6n 
del gasto pdblico y " replantar la eotructura de· protecci6n in
dustrial a fin de remover las ineficiencias que acusaba la pro
ducci6n nacional. •, 9 a fin de hacerla más competitiva frente al 
exterior, 

De eea inanera, a partir de 1972 ee empez6 a expandir de man~ 
ra importante el gasto pdblico rebasando la capacidad de fi-
nanciamiento no inflacionario de la economía. Se abandonaba el 
esquema do crecimiento con estabilidad y ee entraba a un nuevo 
ciclo de 1nflac16n-devaluac16n que culmin6 finalmente en la oe
Vera crisis financiera del verano de 1962, 

ltlaeguida, abordamos el comportamiento econ6mico durante los 
gobiernos de Rcheverr!a y L6pez Portillo caracterizados por ha
ber aplicado políticas expansivas del gasto pdblico que agudiZ!!_ 
ron el desequilibrio interno y externo de la economía mexicana. 

La Política Egon6mica deJ pesarrollo Compartido, 1970 - 1976, 

Rl. lo. de diciembre de 1970 Luis Echeverría asumi6 la Presi
dencia de la Repdblica enmedio de una situaci6n carncterizada
por el incremento de loe precios internos, el dfifioit de la cu
enta corriente de la balanza de pagos y un deterioro de las fi

nanuis pdblicae debido a el voluminoso gasto del 6.ltimo afio de
la administraci6n de D!az Ordaz. A dichos problemas se aunaban
el incremento del desempleo y eubempleo, por tanto, a fines de 
1970 los responsables de la política econ6mica estaban ante el 
dilema de seguir sosteniendo el ri tmc de crecimiento experimen
tado hasta eee memento, pero a costa de un mayor desequilibrio
interno y externo, o desacelerar la economía para aliviar di -
chos problemas, pero a costa de un incremento mayor del desem--

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9Solis, Leopoldo, " Reflexiones Sobre el Panorama General de 

la »::onom!a Mexicana 11 , en1 m. Sistema l!con6mico Mexicano, Bl.i

torial Premi4, M6xico, 1962, pág, 339, 

20 



pleo Y eubempleo. RI. gobierno opt6 por la segunda alternativa,
es decir, por una reducci6n de la demanda agregada vía políti

cas fiscales y monetarias restrictivas para lo¡prar la eetabili
zaci6n de la econom!o., gracias a ello ae detuvo el incremento
del nivel general de precios y ae reVirt16 la tendencia ascen
dente del d6ficit en cuenta corriente de la balanza de pagos al 
haber pasado de 945,9 millones de d6laree en 1970 a 726,4 en-
en 1971, No obstante estos logree, el desempleo aument6 y la--
producoi6n manufacturera - el motor principal del orecimiento-
eoon6mico - s6lo creci6 un 2.1~ respecto al afio anterior, Ante
eeto, el gobierno decidi6 modif'j.car la orientaci6n de la polit.!:. 
oa econ6mica para acelerar el crecimiento y generar un mayor v2 
lumen de empleos1 " Deopu~s del primer Bf!oe de gobierno, la ad-
ministraci6n adopta el argumento de que se necesitaban 
b&sicos en el patr6n de desarrollo y quo la 1nnaci6n 
prouorcionar en alguna medida este desarrollo n,10 

cambios 
podría-

Algunos colaboradores del presidente Boheverr:!a reconocian
esa necesidad y aconsejaban la puesta en marcha de una polit!. 
ca econ6mica de corte keynesiano, .es decir, de gastos pdblicoe 
acel!'radoe con el objetivo de elevar la tasa de ocupaci6n de la 
mano de obra y el gasto pdblico en bienestar social1 destacando 
entre ellos Horocio Pl.oros de la Pelia, Secretario de Patrimonio 
Nacional bajo Bcheverr:!a y uno de los cerebros de las nuevas Pl!. 
líticas eccn6micas quien aconsejaba en su libro " !reor:!a '1 Prtl.J!. 
tica del Desarrollo " lo eiguiento1 

" BI. arma de loe empresarios, nativos y extranjeros, es el 
problema de"la confianza" y el manejo de la inverei6n privada 
como arma política, 

Ante este reto del sector privado, al gobierno se le plantea 
la necesidad de un cambio radical de la política econ6mica; en 
vez de auxiliar del desarrollo tiene que convertirse en su pro-

10solis, Leopoldo, Op, cit., pág; 340, 
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motor, Y de f'actor de equilibrio de la inversi6n total en de
terminante de la misma, 

... Ln polític:n para el desarrollo, desde el punto de vista -
de la demanda efectiva, significa una política de gastos publi
ooe acelerados con redistribuci6n de ingreso,,, 

Loe gastos deficitarios del gobienio, si son de suficiente 
magnitud, pueden incrementar la demanda efectiva y la capacidad 
productiva intenia,,;n;ll 

De een manera, se pasaba durante el sexenio echeverrista a 
una orientaci6n de la política económica que so caraoteriz6 por 
una mayor participaoi6n del Bstado en la economía, BI. Estado P! 
saba de auxiliar del desarrollo a promotor del mismo meide.nte 

· ·la creo.ci6n de orcaniamos y empresas de participaoi6n estatal, 

Así, para. 1972 dentro de una estrategia redistributiva y de 
promoci6n económica el gasto ptl.blico se liber6 de manera impor
tnnte y se ampliaron loe recursos financieros destinados al cr! 
dito agrícola e hi'flotecario, ya que ae buscaba, de manera prio
ritaria, alen·tar le.e actividades relacionadas con el oampo a 
fin de hacer posible la autosuficiencia alimentaria 7 revertir
ol rezago experimentado por ~se sector durante el período de 
Diaz Ordaz, 

La tasa de crecimiento del gasto ptl.blico federal pesaba del 
6,3" en 1971 &l 16,l" en 1972 amplillndo considerablemente la
brecha entro ingresos y gastos, resultándo el monto· total del 
&asto e;lorcido en ese al'lo 20~6" 11&7or al' autorizado por el Con
greso; graoiaa· a esa fUerte inyeoci6n de dinero a la economía, 
el PIB do ese ·Bfló !'u.e 1111perior al 7" siendo loe f'actoroe m4o 
din4micoa de la reactivaci6n la construcción de .vivienda, las 
exportaciones, el turismo '1 el consumo privado, BI. volumen de 
la producci6n induetrie:r aument6 de ID!lnera significativa; pero 
en cambio, las actividades agropecuariae re¡dstrarcn un creci-

11PJ.oree de la Pefla, Horacio, " ~eoría 1 Pr11ctica del Desa -
rrollo "• México, !tli t, PCB, 1976, 'Págs~ 154, 157, 156 1 159,' 
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miento insignificante a cause del rezago relativo en 111 aten
ci6n durante el período mencionado, de la poca inversi6n pdbli
ca ejecutada durante 1971 y de las condiciones climáticas adve~ 
sas que 11e dieron en ese afio. 

Para 1973, el gaeto público sigui6 expandi5ndose considera -
blemente ante la falta de inverai6n privada resultando el monto 
del mismo mayor en 17.4~ al autorizado por el Congreso, siendo 
financiado en buena medida con crecientes pr&stamos del oxte-
rior e internos. La tasa de crecimiento del PIB para ese lli'lo B! 
canz6 el 7.6~ pero a costa de recrudecimiento de la inflaci6n , 
del d6fioit en cuenta corriente de la balanza de pagos y de un 
deterioro creciente de lee finanzas públicas debido a la ausen
cia do una reforma tributaria a fondo y de ajuntes neoesarioe 
en loe precios y tarifas de loe bienes 1 ee:rvicios que el eec-
tor público proporciona, 

Al expandir~e de manera importante el gasto en 1972, el d! 
ficit del sector pdblico se ampli6 al paaar de 7 1140.2 mill~ 

nes de pesos en 1971, a 12,770,3 en 1972 y a 21,796,6 en 1973-
el cual fue financiado en gren medida con una expansi6n dol cr! 
dito del Banco de lll&xico al. gobierno, 

l!h este contexto, la reducción de las tasas de inter&s apli
cada por las autoridades monetarias en 19711 gracias en parte
al hecho de que el Banco do 1116xico hubiese finalir:ado ese lli'lo 
con reservas excedentes, y al elevarse de manera importante la 
inflaci6n dieron lugar a que loe rendimientos reales de los de
p6ei toe del pdblico en el aistema bancario ee volvieran negati
vos y se desincentivara coneeouentemento el ahorro institucio
nal, estrechando aei el espacio neoeaario para el financiamien
to no inflacionario del d&ficit público. Consecuentemente, ol
financie.miento del d&ficit provoc6 un incremento de la oferta 
monetaria cuya tasa anualiEada de cambio pas6 del 7.6~ en 1971, 
a 15.4~ en 1972 y a 24.9~ en 1973. Kl. indice de precios del
producto interno bruto pasaba del 4.5~ en 19711 a 5.6~ en 1972 

1a12.4~en1973. 
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Al mi111110 tiempo, la acelerada expansi6n del d&ficit del seo-
. ter pdblioo, debido al incremento notable del gasto, pre11ion6 

tambUn por el lado del orMi to externo para eu financiamiento; 
•~!, la deuda externa de dicho sector pasaba de 4,545,8 millo
nes de d6lerea en 1971, e 5,064,6 en 1972 ;r·e 7 1070.4 en 1973. 

Por '01.'l'!l parte, ei déficit en cuenta corriente de la balanza 
de pagos recobro nuevamente eu tendencia ascendente en 1972 oo
mo reeul tado del aumento de las importaciones de materias pri
mos Y bienes intermedios para complementar la oferta intemn so 
portBndo así el ritmo acelerado del oreoimiento y evi t'ando pre: 
11ionee inflacionarias adicionales; el d&fici t en cuenta oorrien 

·te pas6 de 726,4 millones de d6lnres en 1971, a 761,5 en i972 
Y a 1,175.4 en 1973. Asimismo, la paridad fija del peso estaba 
actuando a contrapelo de la política de finanzas pd~licas exp9.!:!_ 
~ivns del gobierno aue re~uería, pera soportar el ritmo del cr~ 
cio1iento, de mayores importaciones pero tambUn de mayores ex
portaciones para financiar sanamente a las primeras ;r lograr
as~ mejorea resultados en la cuenta corriente1 sin embargo, la 
fijaci6n del tipo de cambio dio lusar a una sobrevaluaci6n del 
peso frente al d6lar que alent6 lea importaciones y deaalent6-
laa exportaciones cua.~do era necesario lo contrario para ali-
Viar en algo el desequilibrio externo, ltl este contexto, la
oportunidad propicia para devaluar se le preaent6 al gobier
no mexicano el 15 de agosto de 1971 cuando el gobierno de los
Bstados Unidos dispuso la notaci6n del d6lar, pero dicha opor
tunidad de11graciadamente no fue aprovechada, De haberse aprove
chado, la política de finanzas expBnaivas iniciada en 1972 hu
biese logrado un crecimiento menos desequilibrado en el ilmbito 
extorno y dado un mayor grado de libertad a la nueTB estrategia 
de crecimiento que se planteaba a partir de ese Bf!o, 

Por tanto, el creciente d6fioit en cu.mta corriente de la
belanza de pegos, junto con fugas d

0

e cspital provocadas por una 
erosi6n en los diferenciales de tasas de inter~e respecto a les 
que prevalecían en el extranjero, la especulaci6n contra el pe-
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so Y la deooonfianza por parte de loo Bhormdores indujeron tam 
bUn al sector p'l1blico y al privado a endeudarse crecientement; 
con el exterior; así, hacia fineles de 1973 la si tuaci6n se to!: 
naba dí:ficil y hacia peligrar la paridad :!'ija del peao. 

mte esos problemas, para 1974 se introdujeron algunae medi
das moderada11 tendientes a contener la inflación y evitar as!· 
la devaluaci6n del tipo de cambio; en este oentido, ee proi'undi 

zaron las po1íticas monetarias contraccioniotao puestao en prá,2_ 
tica a partir del segundo semestre de 1973 y que oran al~ntadas 
por las autoridades del Banco de X&xico, Por su parte, el go
bierno trataba de hacerle frente a la innaci6n a tl"flvfie de
darle mayores i111puleo11, vía gasto pt\blico, a las actividadae
econ6micas más productivas pero se moderaba en general la ten
dencia del crecimiento del gasto pdblico. 

Gracias n eaao medidas, 11e logr6 reducir en 4;·5 por ciento
el d6fici t del sector pdblico ( el cual pasaba do 21 1796,6 mi-
llenes de pesos en 1973 a 20 1807.4 en 1974 ) que pe:nniti6 a 
las autoridades monetarias reducir la tasa de crecimiento de-

la oferta monetaria de 24.9" en 1973 a 20.e" en 1974. No obs -
tante, la innaci6n en vez de disminuir aument6 debido en parte 
a la recesi6n inflacionaria que caracterizaba en esos momentos
ª las economfas con las que M6xico llevaba a cabo sus transac -
cienes comerciales, la cual se tradujo en procioo crecientes de 

nuestras importaciones; por otro lado, las insuficiencias en le 
oferta agropecuaria ( el crecimiento de la actividad agropecua
ria en 1973 f'ue de 2. 2" y en 1974 de 2,8" ) presionaban al alza 
loa precios internos de manera tal que la inflaoi6n erosionaba
el salario real de los trabajadores y los co11to11 para los pro
ductores agrícolas tendían al alza, de esa manera el índice de 
precios del producto interno bruto pse6 del 12.4" en 1973 a 24~ 

en 1974. 
Al mismo tiempo, se agudiz6 considerablemente el d6ficit en 

cuenta corriente de la balanza de pagos ( el cual pas6 de 
l,175.4 millones de dólares en 1973 a 2,558,l en 1974 ) debido 
n la diaminuci6n del 5,4"1 en relaci6n al valor alcanzado en 
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1973 Y a precios de 1970, 4el valor de las exportaciones de 
bienes Y servicios a causa de la recesi6n mundial, mientras-
que el precio de nuestras importaciones era creciente. Asimismo, 
para ese efio ee hicieron necesarias cada vez mayores importaci~ 
nea a cauoa de la insuficiencia creciente de la prcducci6n na-
cioaal. ya que las pol!ticae·monetariae y crediticias restricti
vas del Banco de Milxico no permitieron Bl gobierno darle el ali 
en1;o l!Uf'icionto a le.e actividades m4a productivas, acentuándo y 

contribuyendo con ello a la agudizaci6n del d6ficit externo. 

No estando dispuesta la administraci6n de Elcheverría a ins-
trumentar un programa de. estabilizaci6n, ya que ello significa
ba claudicar en sus objetivos de elevar la tasa de ocupaci6n
de la lllllno de obra y el gasto pdblico en bienestar social, pro
cedi6 a contraer un monto considerable de deuda en 1975 con el 
objetivo de eeguir inyectándole dinero a la economía y evitar 
la devel-aaci6n del peso. Ae!, la deuda externa del sector publi 
co pasaba de 9,975.0 millones de d6laree en 1974 a 14,449.0 en 
1975. 

De esa manera, el d6ficit del sector pdblico procedi6 a com
plicarse al haber pasado de 20,807.4 millones de pesos en 1974 
a 32,660, 5 en 1975. Sin embargo, la tasa de crecimiento de la 
producc16n fue de a6lo 4.1~ respecto al afio anterior.debido,por 
un lado, a la persistencia de la receei6n inflacionaria intel'll! 
cional y, por otro, al mantenimiento de una pol!tica monetaria
rcetrictiva practicada por las autoridades monetarias que ac'tu! 
ba a contrapelo de la política de premoción alentada por el go

bierno. 

Por su parte, el dilficit en cuenta corriente de la balan
za de pagos pasaba de 2,558.l millones de d6lares 1111 1974 a-

3,693.0 en 1975; 

D.lrente 1976, loe ingresos por exportaciones experimentaron 
un escaso dinamismo debido a la persistencia de la recesión ill 
temacional que aminor6 las posibilidades de salvar la aitua
ci6n ocasionando creciente incertidwnbre sobre la estabilidad-
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cambiaria y, en consecuencia, preeentd.ndose una salida creoie~ 
to de cepitelea. Le int'lacidn ee reanim6 nuevamente pese e le 
dieminuci6n del gesto pdblico, que incidi6 en un :freno del ere 
cimiento, Y le deuda pdblice extenie alcanzaba loe 19,600,2 ~ 
llenes de d6laroa 1 " en ea te contexto de freno del crecimient;, 
eoentueci6n de la int'leci6n, crecimiento de la balanza de pa
gos y de le deuda que por primera vez en 22 el'(oa une devalue
ci6n fue decidida en agosto de 1976 con el deseo de corregir 
el desequilibrio exterior. 1116xico abandonaba el tipo de cambio 
fijo y adoptaba el sistema de tloteci6n controlada ",12 Gra
cias a le develuaci6n y e le reducci6n del gesto, se logr6 re
vertir le tendencia ascendente del dHici t en cuente corriente 
de la balanza de pegos el cual pee6 de 3,692,9 millones d~ d6-
lares en 1975 e 3,068,6 en 1976. No obstante, seguía siendo 
elevado dif'icul tando con ello el margen de acci6n de la polit!. 
ce eccn6mica del r'gimen posterior. Se presentaba ea! en 1976 
la primera gran crisis de la economía mexicana preludio de la 
de 1982, 

Bra claro, que lea medidas necesarias para apoyar le pol!t!. 
oa de finanzas expansivas del gobienio eran le implementaci6n 
de una refor!!lll. tributaria a fondo y de la elevaci6n de los pre
cios y tarifas de loe bienes y servicios que el sector pdblico
rrcporciona con el objetivo de financiar el gasto con recureoe 
no int'lacionarioa. Asimismo, era evidente la necesidad de deva
luar el peso cuando se le preeent6 la oportunidad de hacerlo 
el gobienio mexicMo pare darle un mayor grado de libertad a 
la nueva estrategia de crecimiento que ae planteaba e partir 

de 1972. 

m. no haber introducido esas medidas, origin6 que el gobier
no recurrierá al cr6dito externo para financiar eu déficit y 

12Guillmt Romo, H6ctor, " Orígenes de la Crisis en M~xico-
1940 - 1982 " , lllbioo, lliiciones Rre (3a, reimpresidn), 1988,

págs, 51 y 53. 
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e~ de la cuenta corriente 4e la balanza de pagos ademáB de la
emi•i6n monetaria para financiar el primero que preeion6 el aj. 
Tel general de precios erosionando el salario real de los tra
bajadora•, haniendo abortar aoí la política expansiva de la !!,d 
min111traci6n Bcheverr!a que buscaba un mejoramiento del biene!!, 
'llar llOCial.; 

Por dltimo, la actitud cautelosa de la inioiatim priTBda 
·para inTertir 'T las condiciones adveraaa que ae diercin tm le. 
economía lllUl1diBl. de•pu6• del choque petrolero de 1973 egre.va
ron la aituac16n, haciando claudicar·ai r6gimen en au objetivo 
de elevar la ta1111 de ocupaci6n de la mano de obra y, adicional.
mente, agudizando el d6ficit extemo •• l!'a importante sel'lalar,que 
durante la administraoi6n echeverrista el Banco Central empren
dió le mayor parte del tiempo \D1B política monetaria y de cr6d! 
to restrictiva, contraria a la política de finanzas pdblioae B! 
pansivae del gobiemo que condujeron finalmente a la economía-
mexicana a una eitueci6n de freno y arranque con graves conee-
cucnciae econ6micas y sociales. 

La Política Eeon6mica del Rfgimen L6peZportillista,1977-19B2. 

Despu6e de la devalunci6n de 1976, el gobienio mexicano ae 
Vio obligado a firmar un acuerdo de estabilización con el PMI 
por un per!cdo de tres allos que perseguía lca·eiguientae obj!!, 
tivoer reducción del d6ficit del sector pdblico, limitaci6n
del endeudamiento externo, limi taci6n del crecimiento de e!!! 
pleca en el sector pdblico, apertura de la economía hacia el 
exterior, elevación de loe precios y tarifa11 del sector pd.bli
co y repre1i6n de los aumentos •BlarialeB todos ellos con la 
intención de contener la infiaci6n y lograr el ajuste del d6-
fici t externo, el cual, además de lá devaluaci6n, debía 1er - -
acompa!!ado de una política de reducoi6n de la demanda global,de 
una apertura total del comercio exterior y del libre moVimiento 
de los precice 1egdn las leyes del mercado. 

·De esa manera, durante 1977 al gobienio obeerv6 una políti
ca de ~usterided en el gasto pdblico que incidió negatiYB111ente 
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sobre el nivel de empleo '/1 en genernl, de la actividad econ6-
ml.ca; la taaa anua1izada de cambio del PIB pas6 del l. 7f. en -
1976 al 3.3f. en 1977 que seguía siendo bastante baja en rela
oi6n al fuerte incremento de la tuerza de trabajo. 1111 cambio, 
el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos experi-
ment6 una importante mejor!a al haber pasado de 31068.6 mill.!!, 
nea de d6lares en 1976 a 1 1550.3 en 1977~ 

Kl. d6fici t externo empemba a ajustarse pero a costa de se
guir manteniendo a la econom!a en una protunda recesi6n. !fo ob!!, 
tante, por eeos al'!os se descubrieron en el país importantes 1a
oimientoa petroleros que lo colocaron sdbi tamente como el sexto 
productor mundial del hidrocarburo; gracias a esto, loa respo!!, 
l!Bbles de la pol!tica econ6mica optaron por cambiar la orienta
ci6n de la miama, se decidi6 aeguir dinamizando la econom!a ~ 
oiaa a la eicpansi6n de la demanda e:!'ectiva. Para 1978, el gobi
erno aument6 la velocidad de crecimiento del gasto pdblico, or!. 
entado, tanto, a la ampliación de la cobertura de los aervicios 
de bieneatar 1 aeguridad social, como a estimular la demanda -
agregada, propiciando una conaecuente ampliaci6n de la oferta-
interna '/ el empleo. u!, para 1978 se revirtieron laa tenden
cias experimentadas en el afio anterior, la economía creci6 al-
7f. pero el d6:!'icit en cuenta corriente recobraba nuevamente 11\l 

tendencia ascendente al haber pasado de l,550.3 milloneo de 46-
larea en 1977 a 2,462.5 en 1978. 

Gracias a la explotaci6n de nuevos yacimientos petroleros,el 
paía pudo realizar una política econ6mioa dit'erente de la que
fue concebida en el acuerdo de estabilizaci6n con el l'l!I fa que 
tuvo f4oil acceso a importantes recursos financieros en 1011 me~ 
cadoa internacional.ea de capital, que le pe"11.tilron, por un l!!. 
do, seguir in'/ect4ndole dinero a la eoonomia 11 por otro, finan 
ciar con esos recursos el d6:!'icit del sector pdblico '/ el de la 
cuenta corriente de la balanl!:n de pagos. 

De esa manera, durante la duraci6n del acuerdo (1977-1979)
la tasa. de crecimiento medio del PIB fue de 6.lf. reeul.taclo de 
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un crecimiento lento en 1977 ( 3, 3%) y de un crecimiento impor
tante en 1978 (7%) y en 1979 (6%). Sin embargo, los d~sequili
brioe monetarios y financieros se acentuaban al promediar el ín 
dice de precios del producto 22,5% durante el período menciona: 
do; por su parte, el déficit en cuenta corriente de la balanza
de pagos pesaba de 2,462,5 millones de d6lares en 1976 a cua
tro mil 856;4 en 1979, 

:m-i Virtud del acceso al crédito externo y a la explotación -
del petr6leo, los objetivos del acuerdo firmado con el PMI pra.!: 
ticrunente no fueron reepetados1 " entre 1977 y 1979 el d&fici t
público represent6 en promedio 6,4% del PIB, con lo que se sup.2_ 
r6 la cifra límite de 5.5~ fijada en el ncuerdo, Asimismo, el-
límite máximo fijado el crecimiento de la deuda exterior entre-
1976 y 1977 fue superado en 311,9 millones de d6lares, de tal-
suerte que la deuda externa del sector pdblico fue de 22,912:1-
millones de d6laree n,13 

Después de 1977, loe recursos petroleros se volvieron el
principal instrumento para acelerar el crecimiento econ6mico , 
tener fácil acceso a los mercados internacionales de capital-
Y pare trate.r de corregir el desequilibrio externo, Así, las eas 
portaciones de PEl'olEX pasaban de 915,7 millones de d6laree en- . 
1977 a 13,827,5 en 1961, es decir, que de representar el 22,4% 
de las exporta.cionee totales en 1977 pasaron a representar el 
71,3% de las mismas en 1981, De esa manera, el importante auge 
petrolero que se di6 sobre todo en los Últimos affos de la adm! 
nietraci6n de L6pez Portiilo iinprimi6 un fuerte dinnmismo a la 
economía mexicana, al haber pasado la tasa anualizada de cam
bio del PIB del 8% en 1979, a 8.3% en 1980 y a 8.1% en 196l¡ein 
embargo, el desequilibrio externo no desaparece sino que por -
el contrario se agudiza al haber pasado de 4,856,4 millones de 
d6lares en 1979, a 6,596,6 en 1980 y a 16,052.l en 1981. Al mi! 

l3Guillén Romo, Héctor, Op, cit,, pág, 56, 
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mo tiempo, ee experimentó un incremento importante de la inna 
ci6n al haber promediado el índice de precios del producto du: 
rante esos dos afias 28%, frente al 22,5f. de los primeros tres 
cfios de le administración de L6pez Portillo. 

Por su parte, la deuda externa del sector pdblico contrata
da con el objetivo de financiar su cada vez máa creciente déf!_ 
cit y el de la cuenta corriente de la balanza de pagos pasaba 
de 22,912,l millones de d6leres en 1977 a 52,960,6 en 1981 ~ 
con una importante proporci6n de deuda a corto plazo, De la de~ 
da externa p~blica total de 1981 el 20,3% era a corto plazo y -

el 70'!> de la misma se había contratado a tasa variable, De man.!! 
re, qua ol incremento de las tasas de inter~s intornacionales~ 
que se di6 durR11te el periodo 1978-1981 agrav6 fuertemente el
problema de la deuda el incrementarse el monto del pago de int.!! 
resea, 14 

Además, de que el país estaba recurriendo a los mercados i~ 
ternacionales de capital en un momento en el cual la econom!a 
mundial experimentaba un grave deterioro1 al incremento de las 
tasas de inter6o se sumaba la recesión económica internacional 
Y el descenso de los precios de las materias primas que inci
dieron negativamente sobre la cuenta corriente de le balanza 
de pagos al haberse estancado las exportaciones e incrementado 
el deterioro de las relaciones de t6rminos de intercambio, Eh 

ese contexto, ln aituaci6n pare. el país era dificil ~uea loa i~ 
grasos por exportaciones se estR11caron precisamente en el mo
mento en el cual ae necesitaban mayores recursos para finan-
ciar la deuda, Debido a todos esos factores y a las tentacio
nes proteccionistas de los Estados Unidos, para 19Bl el pa!a
empezaba n enfilarse hacia· la insolvencia financiera y a red~ 
cir dramáticamente su crecimiento econ6mico, 

14Fir.r, " Estadísticas Financieras Internacionales "• 1990, 
pág. 170. 
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Al finalizar la administraci6n de L6pez Portillo, el balan
ce era el siguientes el PIB arrojaba un promedio anUal del 6, 2 
por ciento pero acompaflado de un fuerte proceso inflacionario
( 30,8% promedio anual) y, adicionalmente, se hab!a complicado
el déficit del sector pdblico, el déficit de le cuenta corrien
te de la balanza de pagos y ~l creciMiento de la deuda pdblica 
extorna se aproximaba a un nivel considerado como muy peligro
so;· 

Al final de cuentas, el petr6leo fue un arma de doble filo 
para el país pues a la vez que aceler6 fuertemente el creci
miento eccn6mico gener6 un endeudamiento externo peligroso que 
lo llev6 en 1962 a una crisis monetario-financiera jamás expe
rimentada en su historia econ6mica reciente, haciendo evidente 
la necesidad de instrwncntar un pro¡¡rama de estabilización a 
fondo para corregir el desequilibrio macroecon6mico resUltado 
de la fuerte expansi6n del gasto pdblico que se iniciaba a par 
tir de 1972, 

2.1.l, LA SITUACION FXlONOll!ICA FN 1982, 

~ante 1962, se dieron acontecimientos importantes que PI! 
cipitaron el curso de los acontecimientos, La recesi6n mundial 
se intensific6 y los inversionistas y bancos internacionalee
endurecieron las condiciones para el otorgamiento de créditos 
al pa:!s, 15 

El. gobierno agravaba su d~ficit brindando nuevos subsidios 
al creciente ndmero de empresas en dificUltadea, un promedio
mensual de mil millones de d6lares salían del pa!s, los dep6si 
tos bancarios practicamente se volatizaban al mismo tiempo que 
se desaceleraba.la producci6n y la inversi6n en un contexto de 
.incertidumbre en lR economía nacional e internacional, 

l5 " Carta de Intenci6n de Mbico al FMI "• lo, de Septiem
bre de 1982, en1 El. Mercado de Valores No, 47, 22 de Noviembre 
de 1962, nág, 1207, 
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Ibrante el aflo, so dieron dos caídas consecutivas del pre
cio del crudo de exportaci6n ( la primera el 4 de enero y la 
segunda el lo. de marzo de 1982 ) que incidieron negativamente 
sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos y que obliga
ron al gobierno a devaluar el tipo de cambio en dos ocasiones
( la primera a mediados de febrero y la segunda en agosto ) e~ 
ya ineficiencia favoreci6 la agudizaci6n de los problemas mon~ 
tarios y financieros del naía al haber acelerado la 1nflao16n 
Y encarecido el servicio de la deuda extentB. 

La situaci6n se tornaba cada vez mds difícil, en marzo y j~ 

nio de e~e fatídico afio se dieron incrementos importantes en 
las tasas intentBcionales de inter6s que agravaron la aitua -
ci6n y complicaron el manejo de la deuda y su servicio. Todo 
ello, en un contexto en el cual la producci6n se desaceleraba
y los ingresos por exportaciones experimentaban un grave dete
rioro. 

De e~a manera, ante la agudizaci6n de la crisis y la impos! 
bilidad del gobierno mexicano para obtener nuevos megapr6sta -
mos en los mercados internacionales de capital a principios de 
agosto las autoridades decidieron - en un esfuerzo por sanear
las finanzas públicas y eliminar subsidios - elevar algunos 
precios y tarifas de los bienes y servicios que el sector pd
blico nronorciona con el objetivo de alcanzar un incremento 
anual de 130 mil millones de pesos. 16 No obstante, dicha medi
da ónicamente consigu6 agudizar la incertidumbre de la pobla -
ci6n en general y do los capitalistes en particular; la incert! 
dumbre se canaliz6 hacia la compra de crol d6lares e incluso -
bienes de consumo duradero, erosionando de pasada las exiguas
reservas del Banco de M6xico y dinamizando el proceso inflacio
nario, 

Así, a mediados de agosto la insolvencia financiera del país 

16 " Carta de Intenci6n de f(.6xico el Fr.il "• lo. de Septiem
bre dP. 1982, Oll, cit., lJáP:. 1207. 
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era un hecho que lo oblig6 a declarar, ante sus acreedores ex
tranjeros, que no pod:[a financiar au deuda exterior ( es decir, 
pagar los intereses y devolver la deuda que venc:t:a ) tal como
se había comprometido. Kl. pah estaba en bancarrota y con una 
deuda extema agobiante a la cual no le po4:t:a hacer trente de
bido al decaimiento de la actividad econ6mica interna y a la 
ca:t:da de los ingresos por exportecionee. 

ai los d:t:as que sigitieron a la renegociaci6n de la deuda ex
terna, la fU€a de capitales hacia el exterior ee agudiz6 como 
consecuencia de la segunda devaluaci6n que tambi6n result6 in
suficiente para frenar la demanda de diVieae que en aquellos 
d:t:as estaba aiendo afectada por movimientos especulativos de
capital. De esa mnnera, en septiembre de 1982 el gobierno eeta
bleci6 el control generalizado de cambios y nacionalizaba loe 
bancos privados del país para detener la fll€a masiva de capita
les ya que estos eran loe principales responsables de ello. 

Al :final de cuentas, el afio cerr6 con un quiebre maeivo de 
empresas, con una inflaci6n que casi alcanzaba el cien por -
ciento, con un d~ficit ein precedentes del sector pdblico 1 con 
una ca!da importante del ahorro y la inverei6n, con una canti
dad considerable de recursos f\l€ados y con una deuda externa
pdblica y prive.da de alrededor de 78 mil millones de d6laree. 
Asimismo, loe ingresos de divi1111s al silotema financiero pract!, 
cemente se paralizaron y el debilitamiento en la dinámica de 
loe sectores productivos coloc6 a la economía en crecimiento 
negativo, la taea anualizada de cambio del PIB pasaba del B,'l.,: 
en 1981 a -o,6" en 1982, 7 el país enfrentaba el más alto de-
aempleo abierto de los dl timos al'los. 

Todos esos factores, hacian evidente la necesidad de instru
.mentar un programa de estabilizaoi6n a fondo que serla puesto 
en práctica por la administraci6n de l~iguel De la Madrid, mi 
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loe cap!tul.oe siguientes, abo:rdamoa dicho programa y sus efec
tos en el conjunto de la econom!a nacional. 

Los datos estadísticos mencionañus en ol presente capítulo -
fueren tomados de la Serie Hist6rica del Anexo Bstad!etico del 
Cuarto Infonne de Gobienio de OSG, salvo cuando se indique otra 
fuente al pie, 
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_§BGtJMDA P.ARTlll 

OAPU'ULO J, LA l'OLITIOA DI !dW!ILIZlOIO!f JJUJWU'I IL 

PllRIOllll 1983 - 1987 , 

" Con problemas lllllS' graves de oferta intema de bienes de C! 
pi tal. Y de &liment.oe, con la producción industrial orientada a 
mercado intomo, exportando fundamentalmente reouraoa naturales 
(petrdleo) y pr0ductoe agropecuarios, con un patr6n concentrado 
del in&reao naoional ·y con una tendencia al incremento de la P!!. 
breza en t6rminos absolutos para amplios aectores de la pobla -
ci6n, Jl6x:l.co mostraba todos loe signos da un pah aubdeaarroll! 
do, inmerso en una de las crillis más i111portantea de su historia; 

Jnte esta aituaci6n el gobienio de M6xico inicia a partir de 
1983 una nueva política de cpmercio exterior, Se transita ?'lipi
damente de una política proteccionista de importeoiones, a una
política de libernlizaoi6n comercial, que p~raigue el incremen
to y le diversificaci6n de las exportaciones y una lll!IYOl' compe
titividad de la planta productiva ".1 

IELIO OABAI.L BllO • 

" Para loa deudores la criail!I de la deuda se tradujo en una
neoesidad drémática de ajustar au econolld:a, Mientras que hasta 
entonces hab!an podido pedir pr6atamos que lee permitieran pa -
gar todos los intereses y mAe, llhora no podían conseguir otroa
nuevo11, Pero. pagar loe intereses era necesario dar un giro rip!_ 
~o y radical a la cuanta corriente reduciendo las importaciones 
y aumentando las e:rportaciones, lo que significaba reducir sig
DU'1cativamente el nivel de vida •, 2 

RUDIG BR JIORllBUSOH • 

lenllallero UrdiBles, anilio, " il. h'atado de Libre Comercio 
•&xico-Eatados Unidoa-Olmad.4 (Volumen l) •, Informe para la 02_ 
misi6n de Comercio de la Cámara de Dl:putados, J!bico, PacuJ.tad 
de &ionom!a, UN.ul (la,edici6n), 1991, pág. 18 • 

2Donibusch, Rw!iger, • Bconom!a "• M~xico, !liitorial J!cGraw
Hill (2a.edici6n), 1990, pág. 931. 
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S•GUHD.l P.lRT.111 

G llf.llll.lLID.lD.llS. 

Durante los t>rimeros cinco aflos de la administraci6n de Mi -
guel De la Madrid, la economía mexicana experiment6 una profun 
da reoesi6n como rel!Ul tado de la política de utabilil:aci6n: 
que se iniciaba en 1963, La etlononda practicamente no creci6 a 
la 'Par que la innaci6n alcanzaba niYeles alannante11 que obli -
garon al gobierno a oonoertar, a fines de 1967, oon trabajado
res, campesinos y empressrios a tin de contener el alm de los 
precios ante la imposibilidad de las políticas tiscal y monet! 
ria para lograrlo, A partir de &se momento, el nivel general 
de precios empoz6 a experimentar cierta mejoría y la eoonom!a
mexicana recobraba la senda del crecimiento, Bs por ello, que 
hemoe decidido abordar el programa de estabilizaci6n y sus ef~ 
ctos en el conjunto de la economía nacional en dos per!odos:el 
primero, que va de 1963 a 1967 y, el segundo, que va de 1966 a 
1992 y que se caracterizaron por los hechos ya mencionados, 

Cil'U'ULO 3. LA POLITl!lA DB JISUBILIZlCION DJllANTB 

llL PBBIODO 196 3 - 1967 • 

3.li O B J .11 T I V O S , 

KL lo, do diciembre de 1982 Miguel De la Madrid asumi6 la 
Presidencia de la Repdblioa, Kl discurso que pronunci6 en ese 
d!a reneja claramente eu reconocimiento de las verdades que 
caracterizaban a la economía nacional1 

" l!bico se encuentra en una grave crisis, sufrimos una in
tlaci6n que casi alcanza este aflo el cien por ciento; IDl dfifi
cit sin precedentes del sector pdblico la alimenta agudamente 
y se carece de ahorro para financiar su propia inYersi6n (,,,) 
el debilitamiento en la dinámica de los sectores productivos 
nos han colocado en crecimiento cero "• 

" R1. ingreso de divisas al sistema financiero se ha parali
zado (,,,) Tenemos una deuda externa pdblica y privada que al-
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canza una proporoi6n desme!!Urllda, ouyo servicio impone una car 
ga excesiva al presupuesto y a la balanza de pagoa y desplaza 
recursos de la inversi6n productiva y loa gastos sociales(,,,) 
se han demeritado el ahorro interno y la inversi6n (,,,) están 
seriamente amenazadas la planta productiva y el empleo. Con
frontamos as! el Ms alto deaempleo abierto de loe dltimoa 
a fl.oe "• 

• La crisis 118 manifiesta en expresiones de deaconfianm y 

Pesimi111110( ... ) "• 
•Vivimos una situaci6n de emergencia (,,,) la eituaci6n es 

intolerable, No permi tir6 que la patria ae nos deshaga entre 
lea manos(~ •• ) u,17 

Como se vo, en dicho discurso De la Madrid reconoc!a la ma~ 
nitud y severidad de la crisis de la economía nacional que
oblig6 a su gobierno a centrar la estrategia de la política 
econ6mica en dos líneaa fundamentales de acci6nr una de reord~ 
naci6n econ6mica, a corto plazo, y otra de cambio estructural, 
a largo plazo, ya que ae reconocía que la crisis no era sola-

· mente coyuntural sino que tambi6n era el resultado de la per -
ahtencia y enraizamiento de deficiencias en la estructura ec!?_ 
n6mica, Así, la primera línea de acci6n ae orient6 a enfrentar 
la crisis y crear laa condiciones m!nimaa para el funcionamie~ 
to normal de la economía, es decir, 11e orient6 en el sentido -
de lograr la estabilimci6n de'loa precios y el ajuste del d6-
ficit externo; en oambio, la segunda línea de acci6n se orien
t6 en el sentido de iniciar transformaciones de fondo en el -
aparato productivo y distributivo y en loa mecanismos de part!:, 
cipaci6n aooial dentro del ld.BlllO para superar las ineficien -
ciaa y deHquilibrioa fundamentales de la estructura econ6mica, 

Así, loe objetiven a lograr a trav6e de la primera linea de 
aoci6n, ea.decir, de la reordenaci6n econ6mica eran1 

17ne la Madrid Hurtado, l!iguel, " Mensaje de Toma de Pos~ 
11i6n "• lo, de diciembre de 1982, CUadernos de nl.fusi6n y Pro
paganda, PRI, págs, 3 y 4 • 
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l); Abatir la inflaoi6n y la inestabilidad cambiaria, 

2). Proteger el empleo, la planta productiva y el consumo 
básico, y 

3). Recuperar la capacidad de crecimiento sobre bases dife
rentea.·18 

m. primer objetivo ae trataría de lograr a travh de la ad~ 
cuaci6n de la demanda al potencial de la oferta mediante una 
reducci6n d61 d6ficit del sector pdblico, del deoaliento y pe
na1izaci6n al consumo mintuerio por la vía fiscal, mediante el 
aumento de los ingresos vía la reforma fiscal y la adecuaci6n 
de loe precios y tarifas del sector pdblioo, de la reviei6n ae 
lea tasas de inter6a para fomenta~ el ahorro privado y a tl'! 
vh de una reducci6n del gasto directo de administración y ra
cionalizaci6n del gasto de operaci6n del sector paraestatal. 
Ea decir, ae adoptaban medidas de corte ortodoxo ya qua el 
diagn6etico de loe responsables de la política econ6mice con
eiati6 en que el proceso inflacionista fue provocado por un e~ 
ceso de demanda, resultado de fuertes ge.atoa pdbliooa que am
·Pliaron el dUicit y que obligaron a la emi11i6n de dinero nue
vo para financiarlo, por tanto, la política económica se debía 
de orientar a lograr una reducci6n de la demanda global v!a 
dieminuci6n del d6ficit del sector pdblico, Rl. segundo, se tl'! 
tar!a do lograr acomoa!'lando las medidas de eatabilizaci6n de 
la demanda agregada de una política explicita y activa de in
tervenci6n por el lado de la oferta. !l. tercero, a trav6s del 
fortalecimiento del &horro intemo y de la racionalhaci6n en 
la asignaci6n del mismo, de mayores estímulos a la inversión 
privada, de una reorientaci6n y modernizaci6n del aparato pro
ductivo y distributivo para aumentar la oferta de bienes y Be! 
Vicios básicos y lograr una diversificación de las exportacio-

18ne la Jl!adrid Hurtado, Miguel, " Plan Nacional de Desarro
llo 1983-1987 "• Poder B;jecutivo Pederal, ~ág, 111, 
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nea, ea decir, a trav6s de la estrategia de cambio estru.ctural 
a largo plazo. No obstante, mediante la reordenaci6n econ6mica 
a corto plazo oe adoptaban medidas de estabilizaci6n de corte 
ortodoxo que para aplicarlas empezaron a ocupar loa puestos 
clave tecn6crataa de cierto prestigio' de~eneoree de la liber 
tad 7 la eficiencia econ6mica, destacando entre elloe1 Miguel 
l!ancero. en el llaneo de México, Salinas de Gortari en Programa
ción 7 Presupuesto, Henuindo~ Oertanteo en Comercio, Petricci~ 
li en Mafin, Creel De. la Barra en Benobrae, Phillips Olmedo en 
Be.noor:iext 7 Sil va He1•zog en Hacienda. llárvard bo)'a, C!lioago 
bo)'a 1 otros partidarios dsl 4ogma raonetariata enseffedo en Chi 
cago empezaron a ocupar loe puestos clave de la Administración 
l'l1blioe Federal pare llevar adelante la experiencia neoliberal 
en México que eignific6 para el mismo un largo período de tra~ 
eici6n de lento crecimiento 7 desempleo, que sin embargo, era 
la receta amarga e eplicel' deepuh de tantos ef'!oe de aplice
ci6n de polítioaa expansivas del gasto pdblico que rebasaron 
por mucho la capacidad de financiamiento no inflacionario de 
la economía 1 la capacidad productiva inte:r:na dé la misma, 

3.?: RBSOL1'A.DOS l!AOHOICONOmOOJL.._ 

Si bien es cierto que en ellos anteriores el P'MI había ejer
cido cierta influencia sobre la política econ6mica del país, a 
partir do 1983 esa innuencie se amplía al convertirse en el 
director y principal dieeffador de le política antiinflacion! 
ria de la administracidn de Miguel De la Madrid, ltl este coa 
texto, y como 7a lo seflelamoo anteriormente, loe expertos de 
dicho organillmo financiero internacional procedieren a un die& 
n6stioo de la economía mexicana y, evidentemente, encontraron 
que en lllbico ee había producido un proceso tnnacioniste, pr2_ 
vocado por un exoe10 4e dtllllll4e, resultado de .fuertes gestos 
públicos - !inanoiadoe oon or .. oi6n 110netal'ia - y de aumentos 
de salarios que habían conducido e dos devaluaciones del peso 
durante 1982, por tanto, le estrategia de le política económi
ca debía acompeflar las medidas develuatories e trev6s de una 
reducci6n de le demande global vía disminución del gasto pdbli 
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co, de una apertura total del comercio exterior, de la conten
ci6n de salarios, de la priTSti111ci6n de empreaas de control 
estatal y del libre movimiento do los precios segdn las leyes 
del mercado con el fin de lograr el ajuste y la estabilizaci6n 
completa de la econom!a, es decir, con el objetivo de lograr, 
tanto, el ajuste del déficit extenio como la estabilizaci6n
del nivel general de precios. 

De esa manera, siguiendo los lineamientos del PlllI la prime
ra reepuesta del gobienio de Miguel De la ll!adrid a la crisis 
consieti6 en la aplicación del :Programa Illllediato de ••or4ena
o16n aion6m:l.ca (PIRE) que comprendía diez puntos fundamentales 
de acci6n1 

lo. Disminuci6n del crecimiento del gasto pdblico, 

2o. Protecci6n al empleo0 
3o. Continuaci6n de las obras en proceso con un criterio e! 

tricto de selectividad, 

4o, Reforzamiento de las normas que aseguren disciplina ad! 
~uada, programsci6n, eficiencia y escrupuJ.osa honradez en la 
ejecuci6n del gasto piiblico autorizado, 

5o, Protecci6n y estimuJ.os a los programas de producci6n,i! 
portaci6n y distribuoi6n de alimentos básicos para la aliment! 
ci6n del pueblo, 

60, Aumento de los ingresos pdblicos para frenar el creci 
miento del d6fioit, 

7o. Canalización del or6dito a las prioridades d&l desarro
llo nacional, 

80~ Reivindicaoi6n del mercado oambiario bajo la autoridad 
y soberanía monetaria del l!lltsdo, 

9o. Reestructuraci6n de la Adminietraci6n Pdblica Pederal, y 

loo. Actuar bajo el principio de rectoría del a.tado y den-
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tro del r6gimen de economía mixta que consagra la Oonsti tuci6n 
General de la Re¡n\blica.19 

Be decir, a trav6e del PIRE se instrumentaba una política 
fiscal restrictiva como eje fundamental de la política de cst~ 
bilizaci6n. Dicha política perseguía una disminuci6n del gaato 
pdblico y una elevaci6n del ill8?'eso con el objetivo de iniciar 
la reducci6n gradual del dMici t fiscal y con ello l:ograr dis
minuir el ritmo de crecimiento de la tasa de inflaci6n, 

!!h. los puntos siguientes, evaluamos cuales fueron loe resU!, 
tndos macroecon6mico11 de dichas medidas y que factores impidi!. 
ron el logro completo de los objetivos que perseguian les mis
mas." 

3j'?,l, P!tOWCOION, DIPLAOION Y SALARIOS, 

ll.u'ante la mayor parte del tiempo, la administraci6n de Yd~ 
gbel De la Madrid aplic6 un conjunto de acciones a fin de r~u 
cir el gesto y elevar el nivel do ingresos, Por una lado, la -
política de gasto impuls6 accionea para disminuir el gesto di
recto de administraci6n y racionalizaci6n del gesto de opera -
ci6n del sector paraeetatal, vender empresas y organismos ine
ficientes y socialmente innecesarias, reducir la inversi6n y

eliminar subsidios. Por otro lado, con el objetivo de elevar -
los ingresos del sector paraestatal se aumentaron 1111stancial -
mente.los precios de los bienea y servicios que este provee, y 
se adopt6 una política impositiva tendente a le elevaci6n del 
nivel de tributeci6n, 

Así, para 1983 el ob;letivo fundamental de la política ea~ 
n6rnica impulsada por el PIRE con11il!ti6 en lograr un llB?leamien
to importante de las finanzas pdblices, Pera ese afio, se apli-
06 una política de lllleok del gasto pdblioo y se elevaron los 

19ne la lladrid Hurtado, 11!.guel, • Plan Nacional de Desarro
llo 1983-1988 "• Poder Ejecutivo :Pederal, págs, 117, 118 y 

119. 
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precios Y taritaa de loe bienes '1 aervioioa del sector pa~es
tatal que conjuntBJUente incidieron en una diaminuci6n conside
rable del d6ficit financiero del gobienio, el cual pasaba del 
16,9" como prcpcrci6n del PIB en 1962 al 6,6" del mismo en 
1963 y, en particular, el sector pa.raestatal pasaba de un d6f~ 
cit del 2.1" del PIB en 1962 a un 1111perivit del 0,6" del 111111-
mo en 1963 (Ver cuadro 6), Como resultado de ello, la tasa -
anualimda de cambio del índice nacional de precios al conSUID!. 
dor (INPC) pas6 del 96,6" en 1962 al 60,6~ en 1963 (Ver cuadro 
3), Sin embargo, la f'uerte contracci6n de la demanda global,r.!!, 
sultado de la drástica reducci6n del gasto, coloc6 por segundo 
ello consecutivo a la economía en crecimiento negativo al haber 
pasado la tasa anualizada de cambio del PIB del ..0,6" en 1962 
al -4·2" en 1963 y, paralelamente, el desempleo aument6 y los 
~alarios m!nimoa reales perdían, en ese afio y con base 1962 
100, 20';5" de su poder adquisitivo (Ver cuadros l, 2 y 7), Se
lntraba as!, a una etapa recesiva en la historia econ6mica del 
pah que al final de cinco af!oa arroj6 un crecimiento promedio 
cero (Ver cuadro 1), aplazando con ello toda posibilidad de m.!!. 
joramiento econ6mico y social de un eran ndmero de mexicanos -
BUDlergidos en la pobreza y con el snhell.o de alcanzar la tan -
proclamada, por todos los.gobienios posrevolucionarioe, justi
cia so~ial, KI. monetarismo se convertía en la doctrina econ6mi 
ca y social dominante en la conducci6n del pa!s, 

Para 1964, se sigu16 más o menos con la misma estrategia,es 
decir, más o menos porqu6 se adopt6 una política.de gasto e tn 
craso menos dr!stica a la del al'lo anterior, el gaeto se mantu
;o ·en un nivel similar respecto al PIB que en 1963 y loa ajus
tes en loe precios y tarifas del sector pdblico f'ueron menores 
con el objetivo de reducir adn más la innaci6n e incidir más 
rositivamente eu las expectativas de los diveraoe agentes eco
n6micos acerca de un efectivo control de la misma; de esa man~ 
ra, el dlificit financiero pae6 del 6,6% del PIB en 1963 al-
8,5" del mismo en 1964, ooneecuentemente, la tasa de inna-
ci6n pasaba del 60,6" en 1963 al 59,2" en 1964 (Ver cuadros 
3 y 6). Desde esa perspectiva, el PIRB estaba logrando un 6xi-
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to importante pero sin lograr alcanzar las tasas de innaci6n -
programadas y previstas por el gobienio y gracias a una pol!t! 
ca salarial rígida que otorgaba incrementos al salario m!nimo
pero por abajo de la tasa de infiaci6n, acentuando con ello la 
pArdida de poder adquisitivo del mismo;· lh cambio, gracias al 
1181ltenimiento del gaoto piS.blico en un nivel similar al de 1983 
la actividad econ6mioa se reanim6 al haber pasado la tasa de
crecimiento del PIB del -4.2~ en 1983 al 3.6~ en 1984 (Ver CIJ.! 
dro l), aparentemente la economía merlcana recobraba la ee!lda
del crei:i~.tliento y el PIRB se erig!a, pese a todo, como un pro
grama ex:I. todo do la administrsci6n de liiguol De la lt'.adrid, es 
decir, que " con el 1'rograma Jnll~diato de •eordenac16n llcon6mi 
ca (PIRB}, la administración del presidente De la Madrid tuvo 
'.!11 ~xi.to temporal en reducir la innaoi6n heredada del sexenio 
pasado. Mediante la contracci6n de la demanda y tracias a las 
expectativas optimistas do loe agentes econ6micoe respecto a
un efectivo control de la inf1.aci6n, el índice de precios ei
gui6 una tendencia descendente hasta 1984, cuando el alza de
precies nnualizada baj6 hasta 59,2~ •, 20 Despu~s de eee afio, y 

hasta 1987, la tasa de innac16n experimentaría una tendencia
ascendente, 

Cabe seflsla1•, que el mantenimiento del gasto piS.blico do ese 
aao en un nivel similar al de 1983 se apoy6 en una expanei6n 
do ln oferta monetaria que posteriormente impactaría el nivel 
general de precios, la tasa anualizada de cambio de dicha V!!, 

riable pasaba del 41,4~ en 1983 al 62,3~ en 1984 (Ver cuadro 5). 
1!1:1. este contexto, en la medida en que el d6ficit aumentó, deb! 
do al enorme pago de intereses de la deuda piS.blica intenia Y
extenia y n la oaida de la demanda y de loe precioo inteninci2 
nales del crudo de eroortaci6n, el gobienio recurri6 a la emi
ei6n de dinero nuevo para eu financie.miento ante la incapaci-

20 sepdlveda, Leonardo, " lnflacci6n Actual en Mbico 1 Poli 
tica Antiinfiacionnria •, ent ~onomía Informe. No, 160 - 161 , 
lti.ero-Pebrero de 1988, Pacul tad de Economía, UNill, p!tg, 11. 
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dad del sistema bancario para satisfacer adecuadamente sus re
querimientos financieros, abortando con ello los logros alcan
zadoa por el PIRE y reanimando nuevamente el proceso innacio
nario, Así, durante todo el período analizado tendi6 a existir 
una relaci6n más o menos directa entre d~ficit, oferta moneta
ria e inflaci6n (Ver gráfica 1), En la medida en que el gobie! 
n~ recurri6 a la omiei6n monetaria para financiar su d6ficit-
en osa medida tendi6 a elevarse nuevamente el nivel general de 
precios. :&l este contexto, eeflala "'ilton Priedman1 " Los gas-
toe (o loa d6ficit) gubeniamentalee pueden ser inflacionarios
º no. Serán inflacionarioa :f'uera de toda dude. si se financian
creando moneda, o sea imprimiendo billetes o creando dep6aitos 
b"ncarios( •• ,) De por sí, la política fiscal no ea importante
oomo factor inflacionario; lo importen te es c6mo se financian-· 
sus erogaciones n, 21 

De esa manera, el enorme pego de intereses de la deuda prt
blica interna y externa lirrd t6 seriamente los intentos de la 
política de austeridad de la adminietraci6n de Miguel De la !11!! 
drid pare lograr el ajuste y la estabilizaci6n de la economía 
roexicane.., salía a relucl.r lo oneroso que fue recurrir al cr6d!_ 
to externo para financiar las políticas do demanda efectiva de 
las administracioneA de Echeverría y Jos~ L6pez Portillo como 
lo veremos más adelnnte, aunque el pago de intereses de la de~ 
da interna eran mayores que loa de ~ata. 

Para 1965, el gobienio pretendía profUndizar la política de 
austeridad para lograr las metas establecidas en el acu2rdo de 
estabilizaci6n fi1'!llldo con el nn:, en el cual se eetableci6 e~ 
bre todo reducir el d&ficit financiero ~ara lograr la desinfl! 
ci6n de la economía, 'Más específicamente, " el gi'Upo gubonw.
mental se planteó la meta de reducir el dUicit p6.blico basta 
un nivel de 5.1~ del PIB, La estrategia de ingresos se centra-

21PI'iedroan, 1111 ton, n Moneda 'i Desarrollo Econ6mico "• Bl.i

torial Kl. Ateneo (2a,edici6n), Buenos Airea, 1976, pág. 32. 
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ría en el combate a la evasi6n y elusi6n fiacal y en el sanea
miento financiero del eector paraeetatal a trav6e del ajuete
de precios y tarifaa, .\llimismo, oontinuer!s la política de ni

cionalizaci6n del gn~to p'll.blico "• 22 De esa manera, el gaeto
de capital del 11ector p'll.blico Jl6S6 del 6, 7.,i: del PIB en 1984 
Bl 6,1:( del milllllo en 1985 (Ver cuadro 8), No o baten te, la caí
da de la demanda y de loe precios internacionales del crudo de 
exportación que se iniciaban en eee nf'io darían al traste con-
el objotivo del gobi~mo de lograr una dimninuoi6n importsnte
dsl dMici t fiscal, en vez del 5.1% progrnmado este pas6 del-
8,5:C eu 1984 al 9.6:C del PIB e.n 1985, consecuentemente, le tR
"ª da il':f1aci6n ulcanz6 el 63.7'f, (Ver cuadros 3 y 8). ai cam..
bio, la nctiviclad ar~on6mica se deaacelar6, al haber pasado la 
tasa de crccir:ii~nto del. PIB del 3,6% en 1984 al 2,6% eu 1985 -
(Ver cuadro J), como reeul tado de la profUncli zac16n en la con
traoci.6n del gnsto corriente y de capital del gobietno, de la 
caída en los inr,reaos por exportaciones petroleraa y, sobre t2 
do, como resUltado de la enorme p~rdida de poder adquinitivo-
q11e expcrinient.iron en oae afio loa 9alarios m!nirnos reales que, 
junto a lo' otros fnctores, incidieron en una contracción de
la demanda ef cctiva que se tradujo en menores ventas para las 
empresas y, por tanto, en menores gn.'1ancias, el alicient_. fun

damental pura invertir, para las mismas. Al final de cuentas,
los empreanrloa tnmbi6n estaban resintiendo loa efectos de las 
medidas de ajuste antiinveraioniRtas de la administración de
lliguel De la Madrid, 

As!, en el contexto de la política de ajuste el objetivo de 
rw.lucir el déficit fiscal contemplado en el acuerdo de estabi:!j. 
zaci6n firmado 0011 el PMI no se oumpli6 oabalmente, en dicho
acuerdo - finr.ado para un período de tres a!'los - se eetableci6 

22.tvils Martínez, Angel, • Las Finanzas Pd.blicas en el P~ 
ríodo Reciente "• en1 Economía Inforl!la No, 155, Agosto de -
1987, Pacul tad de Economía, UNA)!, pág. 9. 
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disminuir el d6i'ic1t del 16,9" del PIB en 1982 al 8,5" en 
1983 (objetivo que casi se logr6 al alcanzar el 8,6") 1 5.5" en 
1984 Y 3,5,C en 1985. Es decir, que mientras el P!rlI eetableoi6-
para M6xico un d6ficit promedio anual del 5,8% del PIB este re 
sult6 en realidad 3,1" mayor al haber promediado el 8,9" del : 
PIB durante dicho periodo (Ver cuadro 8)~ 1!11 estos reeultadoe
obtenidoe estaba pesando el enorme pago de intereses de la deJ!. 
da pdblica intema '1 externa que pasaron de representar el 8, 2 
por ciento del PIB en 1982 el 11, 5" del mismo en 1985 (Ver C\J!!. 
dro B), As!, el pago de intereses al capital financiero nacio
nal e internacional estaba limitando loe posibles efectos est~ 
bilizadores de la política fiscal y las posibilidades de cree! 
miento y desarrollo ccon6mico del país, agudizándose con ello
la pobreza a travGs de la caída del producto interno bruto por 
habitante, Durante la duraci6n del acuerdo, dicha variable - -
arrojó en promedio la cifra negativa del 1,5" (Ver cuadre 7),
es decir, que se eX1Jeriment6 un decrecimiento real en el nivel 
de vida de los mexicanos a travh del aumento del desempleo y
de la p~rdida de poder adquisitivo de los sueldos y salarios , 
La terapedtica de F'ri edman y sus •Clhioe.go boye" esteba resul -
tando contraproducente en la realidad económica del país, Era
neccsario introducir, profundizando, medidas heterodoxas para 
lograr contener el alza de los precioa y lograr un ajuste más
real del sector externo. 

Durante este período, si restamos a las finanzas póblicas 
el pago de intereses de la deuda pública intErna y externa re
sulta que loo gastos de opereci6n del sector póblico - como 
porcentaje del PIB - se mantuvieron, dando por resultado un e~ 
perávit primario del 3;·2% del PIB en promedio anual, Kl.lo nos 
permit6 apreciar no s6lo el enorme impacto de la deuda y su 
servicios en las finanzas pdblicaa sino que t111Dbi~.n indica -
que la política económica instrumentada era mucho más restrio
tiva • de lo que indicaba el simple dato del d6ficit financie-
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ro del sector pdblico federal como porcentaje del PIB ~. 23Bs de 
cir, ee seguían a pie juntillae las recomendaciones de la Be -

ouela de Chicago en rnateria de eetabilizeción1 reducción del-
gasto Y contención salarial, entre otras, para lograr el sane! 
miento de la economía nacional., 

Para 1986, México entrega una nueva carta de intención el 
NI pare poder obtener el apoyo financiero de dicho crgeniomo 
y, adicionalmente, complementar ese apoyo con una importante 
ayuda de la banca privada intemacional. !In dicho documento, so 
apreciaba la posición del grupo gobernante por proeeguir en la 
ruta del libei•aliamo econ6mico para contener la inflación y 

eju~tar el dHicit externo. Para ese e.!lo, el gobierno ee lllan
teó como meta la reducción del d6ficit financiero de 9.6% del 
PIB a 4.9%. Sin embnrgo, la agudización de la caída de la de
manda y de los precios internacionales del crudo de exporta
ción impactaron negativamente a lasfinanzas lJdblioas haciendo
imposible lograr el 4.9% pravieto, además de que el pago de i!). 
tercsen de la deude pi1blica total se incrementaron notablemen
te al haber pasado del 11.5% del PIB en 1985 al 16,5% en 1986-
(Ver cuadro 8), Consecuentemente, el d6ficit financiero se am
plió el haber alcanzado para eae año el 15,9% del PIB Y la ta
sa de inflación pasaba del 63.7% en 1985 al 105.7% en·l986 
(Ver cuadros 3 y 8); 

Merece señalarse, que en la Carta de Intención de M6xico al 
W.I se plente6 para ese afio un "nuevo" programa económico
orientado al crecimiento y a reformas estructurales, denomina
do PAC el cual intentaba reactiTBr la economía mediante el
otorgamiento de CBPROFIS (Certifioadoe de Promoci6n :riscal} a 
empresas en dificultades y prioritarias para seguir sostenien
do el crecimiento econdmico. Sin embargo, dicha medida contri
buyó a un fuerte incremento de la cantidad de dinero que dina-

23Guill6n Romo, H6ctor, " RI. Sexenio de crecimiento Cero 
1982 - 1988 •, llliciones_ Era (la.edición), M6xico, 1990, pág, 

ªº 
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miz6 la innaci6n a'lhl más; así, la tasa anualizsda do cambio
de la oferta monetaria paSllba del 53,8" en 1985 al 72.1" en --
1986 (Ver cuadro 5) y pare.d6jicamente la economía experimenta
ba un decrecimiento del 3,7" (Ver cuadro 1), 

L987, representaría sin l'IJ8llr a dudas el al'lo del fracaso t2 
tal de la política antiinflacionaria de Miguel De la Madrid
~ueo en ese ai'lo la tasa de innaci6n nloanz6 el 159,2" (Ver c~ 
adro 3), la economía nacional se colocaba en riesgos de hiper
inflaci6n al tiempo en que la actividad económica seguía aumi
da en una pro:f'unda recesi6n, Pare. ose afio, el pago de intereses 
de la deuda alcanz6 el 19,8" del PIB y el déficit finnnoiero
se colocaba en el 16,1" del mismo que se tradujo en un incre-
mento importante de la oferta monetaria nominal, la tasa snua
lizada de cambio de dicha variable pasaba del 72,1" en 1986 al 
129.7" en 1987 (Ver cuadros 5 y 8), Kl. otorgamiento da CBPRO-
P'IS para el fomento de la inversión y el empleo - objetivo que 
perseguía el Pacto de Aliento al Crecimiento - experiment6 un 
crecimiento importante, en pesos corrientes, al haber pasado -
de 80 1 559 millones de pesos en 1986 a 158 1135 en 1987 pero sin 
lograr sacar a la economía de la recesi6n, contribuyendo sólo 
a la expansi6n de la oferta monetaria que impactó seriamente
el nivel general de precios medido por el índice nacional de
pr~cio~ al consumidor. 

Así, como resultado del crecimiento acelerado de los pre
cios de 1985 a 1987 y de la instrumentaci6n de una política S! 
larial rígida para contenerlos, los eslarios mínimos reales e! 
perimentaron un grave deterioro, de diciembre de 1982 a dicie~ 
bre de 1987 estos perdían el 40.44" de su poder adquisitivo -
(Ver cuadro 2) 1 impactando gravemente el consumo y la aliment! 
ci6n de un gran nómero de mexicanos como lo ha seflalado acert~ 
demente Jod Luis 1Jal.va1 

" Los efectos de la drástica caída del consumo de alimentos 
pecuarios (y adn de semillas prot6icas como el frijol) que se 
ha observado entre 1983 y 1987 son realmente aterradores, " La 
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poblaci6n infantil de estratos urbanos de ingresos minimoe -

inform6 en 1987 el nr. H6ctor Sanroman -, pas6 de una deenu-
trici6n moderada a una deenutrici6n severa; el problema es -
mAo agudo en cla11ee rurales y urbe.nas margine.de.e, en donde la 
mortalidad infantil al.oanz6 cifre.e preocupantes "• llh fltl in-
formo de 1966, el Fondo de las Ne.cionoe Unidas pe.re. le. Infan
~ia (la U!fICKP) indioe. que ll!bxi co figura entre los pe.hes de 
"e.lto riesgo• de del!nutric16n y mortalidad int'e.nt11;• Un estu
dio de le. Organize.ci6n Mundial de le. Salud sef!e.le. que entre 
1983 '!! 1966 los ni•1elee nutricione.lea en el pe.íe se han dep11:, 
mido severa.mente y que " en le actualidad están muy por deba
jo de loa que existían haoe una d6cade "• " 'lb mi oolegio- in 
f'onnd en enero do 1988 le profesora Soledad Espinosa - loa n,! 
!too llegll.ll a veces nin comer, están,hambrientoo y en!, pues-
no eprendnn, A veces se vomitan de inanición en plena aula,-

porque no han comido " "• 

'' Rata es una conoocuencie inevi tablo de le caída de los 
oelerioa reales a menos de la mitad del poder adquisitivo que 
tonfon entre 1976 y 1979, cuando se realizaron la mayoría -
de les encuestes nutricioneles analizadas.,,•, 

" Si entre 1977 y 1987 los salarios reales han caído a ro~ 

nos del 50~ del poder de compra que tenían en 1977, los estl".!!: 
goa de le ~ol!tica salarial sobre la alimentaci6n del 60% de 
le pob1Rci6n son evidentes 'if pavorosos •, 24 

Rs decir, que a trav6s de le contención salarial pare eb! 

tir la inflación la política económica estaba llevando el ha! 
bre y, por tanto, a le muerte por inanición e un gran ndmero 
de mexicanos. Al parecer, le estrategia fondomonetarieta tra
taba de lograr a trav6s de esta vía la situación de pleno ero-

24ee1vn, Jod Luis, " Crisis .Agr:{cole y Alimentaria en Mé
xico 1962-1966 •, M6xico, B'liciones Fontemera (le,edici6n),-

l988, págs. 64 y 65, 
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pleo de la economía nacionBl., ltl eete contexto, en la apología 
neoliberal está i.JDpl!cito el hecho de que existen mecanismos -
extraeoon6111icos tales couio las guerras, el hambre 1 las entel'
medades que en oaso de desempleo regresan a la economía a eu
si tuaci6n de pleno empleo en lugar de la rarem hiet6rioa - d! 
cen ellos - que conVirtieron en norma la teor!a General de lte:t:. 
nea Y la mitología de los keynesienos de izquierda, Aa!, al
conllic!erar tambUn la existencia de estos mecanillmos los mone
taristae se oponen a la intervención del listado en la economía 
para aumentar la producción 7 el empleo. Pero esta es una dis
greci6n, al punto al que vo7 es que la politice econ6mica ins
trumentada 110 s6lo estaba llevando a la muerte por hambre a DI! 

xicanos adultos sino, lo que es peor, a un gran námero de ni
ffos sobre los que descnnsa el futuro del pa!s, Aquellos que no 
murieron arrastrarnn el lastre de la pobreza y la desnutrición 
que se traducirnn en bajos niveles de rendimiento Y productiV!, 
dad con graves consecuencias para el conjunto de la economía 
nacional, retardando con ello las posibilidades del pá!s para 
salir de la pobreza y el subdesarrollo. A la luz de ello, ls 
miopia de las medidas de ajuste tradicionales no sólo han re
caído sobre la generación presente de mexicanos sino que tam
bilm incidinm negativamente sobre las generaciones futuras. 
IJ. haberse generalizado la caída de los salarios reales al cgn 
junto de la econom!a nacional se contraj6 la demanda efectiva 
que colóc6 a la econom!a en crecimiento cero con graves conse
cuencias económicas y sociales, 

nirante el sexenio de la austeridad se asioti6 a una carre
ra desigual entre precios 1 salarios al. haber subido loa priln~ 
roe por el elevador y los segundos por las escaleras. De 1963 
a 1987 la innaci6n efectiva promedio fue del 93;7 " frente al 
73.2" del salario lll!nimo nominal. ( Ver cuadro 3 ) , ea decir, 
se asistió a la clásica carrera entre la liebre (precios) 7 la 
tortuga (salarios) con graves consecuencias sobre el nivel de 
vida de millones de mexicanoa, La inf1aci6n efectiva promedio 
reeult6 40.7" mayor a la programada por el gobierno al haber 
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promediado esta 113.tima 53.0" durante el periodo analizado, con 
ello era claro el fracaso de la política de estabilizaci6n que 
se centr6 caei exclusivamente en el manejo de la demanda agre
gada pnra abatir la in!laci6n olvidando las causas estructura
les y de coetoe de la misma. 

~ora bien, en el campo de la ~des1noorpol'&ci6n" que incluye 
la venta, fuai6n y/o liquidaci6n de empret1ae éstatalea no prio 
ritariaa ni estrat6gicas se lograron aVl!.llces illll)ortantes con-: 
el objetivo de disminuir el d6fici t fiscal y, por tanto, la i!l 
flaci6n, De l,155 empresas que poseia el Hetado en 1963 parn-
1987 s6lo quednban en su poder 661, ea decir, que durante di-
cho período ee desincorporaron más del 50~ de dichas empresas
( Ver cuadro 4), Se lograban asi, avances importantes en el pr~ 
ceso privntizador con el objeto de disminuir la importancia -
del ~ta.do en la economía para dejarla al libre arbitrio de la 
oferta y la demanda como dnico camino para remediar la crieis
que experimentaba el capitalismo mexicano, El monetariemo 9C -

imponía definitivamente como la eoluoi6n a los problemeo de la 
economía mexicana a trnvhs del retomo al laiesez-faire 'I tra
tando do controltu• estrictamente la oferta monetaria.. Sin em-
bargo, el enorme pago de intereses de la deuda p~blica total -
incrementaron notablemente el d6fioit y, en consecuencia, el
llanco de ll6xico fue incapaz de ejercer un estricto control t<o
bre la cantidad de dinero en oirculaci6n y, por tanto, eobre-
el nivel general de precios. La estrategia fondomonetarietn e! 
taba olvidando el pago de intereses al capital financiero como 
un :nibro importante del gaeto corriente del gobiemo. Bl la m! 
dida en que el pago de intereses sument6, en. esa medida el pr!!. 
p6sito del gobierno de lograr un presupuesto equilibrado ee em 
pez6 a presentar como cada vez más lejano y, en consecuencia,
lae autoridades monetarias no pudieron ejercer un estricto co!l 
trol sobro la oferta monetaria nominal cuya taea de oreci -
miento media anual fue del 71.9" ( Ver cuadro 5 ) , lln:' cifra -
muy superior e. la del sexenio de la e.bunde:ncia petrolera cuan
do se contindo con la aplicación de políticas expansivas del-
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gasto pdblico que, al haber rebasado las :t\lentes internas y no 
innacionarias de financiamiento, obligaron a la contrstac16n
de deuda externe y a emisiones prirnaries de dinero para su t'i
nanciamiento que bajo el sexenio de la austeridad ae presenta
ron como limitantes serios de la política econ6111ica, 

Porque si bien ea cierto que el mayor pago de intereses uo
rrespond!en a la deuda interna, tambi&n es cierto que el pago 
de intereses de la deuda externa estaban jugando un papel im
portante en los posibles efectos estabilizadores de la políti
ca !iacal. Rl pago de intereses de la deuda pdblice internn y 
de la deuda externa total rasaron de representar el 14.5 ~ 
del PID en 1963 el 21.1~ del lllismo en 1967 (Ver cuadros 6 y 61 
es decir, que de cada peso producido en 1987 21 centavos ee -
destinaban al pago de intereses en vez de invertirlos en educ! 
cidn, salud, viVienda y otros rubros importantes de la políti
ca eocie.l, Durante el periodo, el 6,2% en promedio del PIB - -
(frente al 10.2~ en promedio del PIB que correapondid al pago
de intereses de la deuda pdblica intel!IS) correspondió al pago 
de intereses de la deuda externa total y de cada peso recibido 
por elt)lortaciones 46 centavos en Jll'ODledio se destinaron al pa

go de intereses de la misma. Bs decir, que en vez de utilizar
los recursos provenientes por elt)lortaciones para promover el
crecimiento económico se utilizaron para rendir ·tributo al ca
pital financiero internacional; De 1983 a 1967 se pagaron al -
exterior 48,472.3 millones de d6lares (Ver cuadro G) por con-
copto de intereses de la deuda externa pdblics y privada, una 
cifra superior al euperávi t comercial acumulado que ascendió a 
los 47,306,J millones de dólares, es decir, que el pa!o obte-
nía superávit comerciales para transferir recursos a los pa!-
ses ricos, llh este contexto, el pa!e pagó la IDByor!a de loe in 
tereses, no pidiendo nuevos pr6stamos sino aumentando acusada
mente el superávit comercial ya que la necesidad de pagar los 
miemos exigía que el d6ficit no financiero se convirtierá en
un superávit no financiero, p!ll'll lo cual el país tuvo que apl!, 
car medidae de austeridad y devaluar, reducir las imnortaciones 
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y aumentar la competitividad para fomentar las exportaciones.
La ortodo:ic:l.a neoliberal instrumentaba en M&:ic:ico una política -
austera y devaluntoria para lograr revertir el d~fioit comer-
cial para que el país pudiera seguir cumpliendo con el pago de 
intereses al capital financiero internacional en vez de lograr 
un auperdvtt para elevar el nivel de vida de millones de mexi
canos pobres; Al final de cuentas, la estrategia tondomoneta-
rista eetaba del lado de los grandee intereses del capital fi
nanciero inteniacional y a muchos economistas aerioe lea preo
cupaba el que ~1 programa de ajuste estuviere reduciendo el n!, 
Vol de vida de millones de compatriotas a trav6a de la caída -
brutal de loa salarios reales y del incremento del desempleo , 
De 1983 a l.987, la tasa. media anual del desempleo abierto as
cendi6 al 4,5~ (frente al 3,9~ del período 1980-1982) y el pe!: 
sonal ocupado en la industria manufacturera pasaba de 1 1054,282 
empleados en 1982 a 948,080 en 1987, !11 promedio, el empleo en 
la industria manufacturera cay6 durante el período en un 2,0 ~ 
(frente al 4.5~ de crecimiento en promedio que experiment6 en 
el período 1978-1982) y el empleo en la industria de la cons-
trucci6n practicamente no creci6 (Ver cuadro 7), 

lh ese contexto, salían a relucir loa aspectos negativos de 
la política econ6mica de inspiraci6n friedllllniann que no ve 
más slld de la reatrioci6n fiscal y monetaria para abatir la 
inflación y lograr el ajuste del sector extenio, La terapeuti
ca recomendada por Priedman, Harry Johnaon, Robert tucas y 

otros representantes destacados de la JDsouela de Cllioago no l.!!, 
graba abatir la inflaci6n sino que s6lo estaba acentuando la 
caída de loa salarios reales y el incremento del desempleo que, 
en dltima instancia, impactaron negativamente el nivel de de
manda efectiva que ee traduj6 en menores ventas y ganancias P!!. 
ra loe empresarios quienes, para ~eguir sosteniendo eu partic!. 
paci6n relativa en el ingreso nacional, procedieron a increme!!. 
tar loa precios de aua productos neutralizando así loe efectos 
estabilizadores de la política de austeridad y perpetuando el 
proceso inflacionario, Este fen6meno ee eXplica en particular 
porque durante períodos de estanflao16n ( recesión con infla-
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ci6n ) " lo que sucede en realidad es que el caer el volumen 
de ventas el co9to del capitel del empresarios y otros gastos 
fijos recaen sobre un ntl.mero inferior de unidades y en conse
cuencia precio y costo uni terios "e elevan de manera más que
proporcional "• 25 es decir, que en un contexto depresivo les 
empresas reducen eu producci6n, por el efecto de le caída de 
le deLIBllda efectiva ( reducci6n de le -propensi6n marginal el 
oon1JUJD0 y e la inversi6n ), y al reducirla aumenta el costo 1 
el precio marginal por unidad de producto adicional fabricado 
de menere más que proporcional porque aumenta al grado de cap!!, 
cidad productiva ociosa el producirse un nd.mero inferior de 
unidades de producto. Así, el elevarse el precio y costo unit!!, 
rios de produoci6n pera el conjunto de empresas estas los -
trenBfieren, pare proteger sus ganancias y mantener o aumentar 
de esa forma su participaci6n relativa en el ingreso nacional, 
el consumidor quién resulte el menos aventajado en un proceso 
inn.ecionerio en el cual les diversas clases sociales treten
de restablecer sus participaciones relativas en el ingreso na
cional que tenían en el período inmediato anterior. 

lb ese orden de ideas, resulta obvio que el planteamiento 
de Henry Aujao acerca de la inn.aci6n es el más apegado a le 
realid«d Quién al analizarla examina el com11ortemiento de les 
diversas clases sociales y su capacidad de regateo~ Con lo 
cual revela, con meridiana claridad, que le inflaci6n no es si 
no un aspecto particular del fen6meno mucho más general de la 
lucha de clases. l!Bte enáliais sooiol6gico de le infleci6n ve
mucho más allá de le explicaci6n simple y meoonicieta que dan 
sobre la misma los monetaristas. Así, el ser la inflaci6n un 
fen6meno reeul tente de la lucha de las diversas clases socia
les para poder obtener la mayor parte del ingreso nacional re-

25González, H6ctor, • Orígen y Costos de la Deuda Interne "• 
¡¡n: l'!l. Bconomista Mexicano ( Reviste del Colegio l'lacional -
de Bconomistaa), Vol. XX, No. 1, 3er. Trimestre de 1988, pág. 
65 • 
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ou:nta importante que pera frenarle es necesario que J.ns mismas 
conoerten y ll.eguen a acuerdos cooperativos pare tel. fin, " Bl:l 

este sentido, Iberre recomiende enriquecer J.oe enfoques tradi
cional.es considerando a J.e inflación como un subproducto de 
transformaciones y conflictos subyacentes que puede ssr eupel'! 
de 'POr J.e vía, no del receso,' sino del. acuerdo cooperativo de 
l.os div~reos agentes económicos, B1 este sentido, oe aconsejan 
procesoo repetidos de conoertaci6n social entre asal.arie.dos, 
empresarios y gobierno •, 26 Siguiendo ese linee, se entrar!a a 
un segundo período en la pol.itica de estabili11aci6n a trav~s 

de l.a instrumentación del. Pacto de Solidaridad l!Con6mice, 

Pero ei bien es cierto que el. incremento de los costos de 
producción se debía a factores endógenos ( ca!dn de J.e demande 
efectiva ) tambi~ es cierto que era el resultado del. aumento 
de J.os costos báoicos de l.a economía tales como tipo de cambio, 
tasas de interhs y precios y tarifes de los bienes y servicios 
del. sector paraestatal., Be decir, que el incremento de loe CO,!! 

toe de producción para la industrie en su conjunto se deb!a
tantc e factores end6genos como a factores ex6genos que final.
mente indi11111ron al. conjunto de precios de la economía necio -
nal. Fl:1 este sentido, J.a pol.!tica de subval.uaoión del. peso el..!! 
v6 el. costo de la vide al. haberse encarecido las importacio
nes de bienes de consumo, materias primas y bienes de capital.. 
Asimismo, le elevaoi6n oorpreeiva de l.os precios y tarifes de
l.es bienes y servicios del. sector peraestatel contribuyeron el 
incremento de dichos costos. ai este contexto, sobresalen J.os 
precios de la gasolina y el diesel que son claves en l.e econo
mía al. ooneti 1."Uir el insuu.o más generalizado pare toda l.a po -
blaci6n y la industria, Cada aumento que realiz6 el gobierno a 
l.oe 'Precios de loe mismos dinamiz6 el proceso innacionerio e 
hizo de fil un circul.o vicioso ye que J.a inflación tendi6 a el.,!! 
varee precisamente en J.es fechas posteriores e J.e~ alzas en --

26Gui1l~ Romo, H6ctor, Op. cit, 1 pi!.g, 100, 
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loe combustibles. 

Bn el ámbito financiero, es importante destacar que desde 
el inicio de la administraci6n de rrd.guel De la fl'.adrid 11 se con 
eider6 que la emis16n de dinero como vía de fi.nanciamiento re: 
presentaba una forma indeseada pare cubrir loe faltantes pdbli 
coa ( mecanismo al que recurrieron con frecuencia las dos ad: 
ministraciones anteriores ) ya que la generaci6n excesiva de 
circulw1te impacta el nivel general de precios. Sin embargo, 
no se visualizó con la misma claridad el efecto que sobre los 
precios puede llegar a tener la emisi6n y colooaoi6n de valo
ree gubernamentales de liquidez absoluta •• ,"• 27 A partir del 
reconocimiento de lo anterior, el gobierno recurri6 a la emi
sión y colocación de valores gubernamentales ( Cll'l'ES, PAGAFES, 
etc, ) en el mercado bursátil para allegarse recursos euficie~ 
tes con loe cuales financiar el déficit fiscal tratando de 
ofrecer te.eae de rendimiento rea.lee positivas ( tasa de inte
rés nominal descontada la inflación ), De esa manera, las ta
sas nominales de interés ( medidaa por el Costo Porcentual Pr~ 
medio.de Captación ) experimentaron durante el período una t~ 
doncia ascendente (Ver gráfica 2) como resultado de la urgente 
neoe~idad del sector ndblico para obtener dinero fresco para 
financiar su gasto, Sin embargo, el ascenso continuo de las t! 
sao nominales pasi•ras de interés originó un circulo vicioso al 
haber incrementado la deuda pdblica interna que al aumentar
propició nuevamente la elevación de las tasas de interés para 
poder captar dinero suficiente para aei cumplir con el servi
cio de esa deuda, Esos altos intereses, tanto activos como pa
sivos, provocaron que se elevará el gasto pdblicc y, por tanto, 
el déficit preaupuestal y la oferta monetaria nominal, 

Bn dicho contexto, al haber sustituido el gobierno las emi
siones primarias de dinero, por considerarlae al.tamente inna-

27González, Héctor, Op, cit., pág. 65, 
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cionariae, por la emiai6n y colocaoi6n de valorea gubernamenta 
lea - sobre todo OBTBS - en el mercado buratltil pare financia; 
aua gastos ofreciendo atractivas tases de inter6s y al haber
eatablecido una política financiera rígida a lB banca comer
cial ( particularmente en relaoi6n a las teses de inter6s ) 
dio lugar a que 1011 rendimientos reales de los dep6si toe del 
'Pdblico en el sistema bancario se volvieran negativos y se de
sincentivara consecuentemente el ahorro institucional. Eeta 
p~rdide de recursos de la banca comercial obviamente reduj6 o 
estrech6 el espacio necesario para el financiamiento no infla
cionario del d6ficit pdblico, As!, la captaci6n total de la 
banca comercial experiment6 una tendencia descendente desde su 
nacionalizaci6n hasta el primer semestre de 1989 ( Ver gráfi
ca 3 ), No obstante, la mayor parte de la d6bil captaci6n de 
la banca comercial oe canaliz6 hacia el financiamiento del se~ 
tor pdblico, manteniendo a la baja el cr6dito al sector priva
do ( Ver gráfica 4 ), Este dltimo hecho acentu6 la crisis pro
ductiva, pues no penniti6 a loe empresarios ampliar sus inver
siones pera tratar de contrarrestar la receei6n lo cual se tr! 
dujo en una baja adicional de la oferta que aceler6 adn más el 
Proceso inflacionario, 

Cabe seffalar, que si durante el período la captaoi6n total 
de la banca comercial experiment6 un descenso ello se debi6,oE 
viamente, a un descenso del ahorro liquido y no liquido ( Ver 
gráfioa 5 ), El ahorro sufri6 variaciones o deecendi6 debido a 
la orieie, a causa de las persistentes tendencias especul.ati
vas y de la inestabilidad econ6mica y a causa de lo poco comp~ 
ti tivo de las tasas de interfio bancarias en relaci6n a las
ofrecidas por el mercado bursátil, Pero si bien la captaci6n 
de la banca comercial descendi6, la de la bolsa aument6 debido 
a la creciente colocaci6n de deuC.~ intenta a trav~e de valores 
del gobienio federal ofreciendo atractivas taeae de inter~s 

( Ver gráfica 6 ) • RBte ru_ timo hecho aumant6 cada vez más el 
pago de intereses y la amortizaci6n de la deuda pdblica inter
na que nrovocaron una elevaci6n del gasto pdblico, y por.tan-
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to, del d6ficit preeupuestal y de la oferta 1110netaria nolllind. 
que no permitieron a la adminhtraci6n de 1".iguel De la ll!adrid 
lograr la estabilizaci6n y el ajuste de la econom!a nacional, 

Un breve examen de las finanzas pdblicae, nos pel'llli te apre
ciar que durante el ~er!odo no se realiz6 una reforma tributa
ria a fondo que permitiera al gobierno captar recursos sufi
cientes propioo con los cuales financiar su défioit. Los ingr! 
sos tributarios del gobierno federal pasaban del 10,2~ como 
proporci6n del PIB en 1963 al 10.6~ del mismo en 1967 (Ver CU!!, 

dro 6), un incremento insignificante cuando se requerían de r! 
cursos suficientes no inflacionarios para cubrir la brecha en
tre ingresos y gastoa,.Rra evidente, por tanto, la inst:n.unent!!, 
ci6n de una reforma fiscal que permitiera al gobierno allegar
se los recursos necesarios y suficientes para colmar el d~fi
ci t y, al mismo tiempo, que permitiera al mi~mo sentar las ba
ses de un programa exitoso de estabilizaci6n combinando medi-
das ortodoxas y no ortodoxas pRra tal fin. Por el lado del ga! 
to, los recortea más importantes se realizaron por el lndo de 
los gastos de capital, es decir, que el gobierno de De lo W.a-
drid instrument6 una verdadera política de desinversi6n para 
tratar de reverti1• el d6ficit presupuestal. Sin embargo, dicha 
política dnicnmente se tradujo en una caída de la producci6n y 

el empleo que coloo6 a la economía en crecimiento cero. Al mi! 
mo tiempo, dicha p6lítica pesará enormemente sobre las genera
ciones futuras, al haberse estancado el proceso de inversi6n 
durante el p exenio de la austeridad, al requerirse de un tiem
po considerable para contrarrestar dicho proceso de disinver
si6n. De esa manera, los gastos de capital del eeotor pdblico 
pasaban del 10.2~ como prcporci6n del PIB en 1962 al 5.6~ del 
miamo en 1967 (Ver cuadro 6). l!h cambio, el gasto corriente se 
incrementaba de manera notable como resultado del aumento drá! 
tico del pago de intereses de la deuda pdblica total, dicho l"!!, 

bro del gasto pasaba del 33,4~ como proporci6n del PIB en 1962 
al 39,3~ del mismo en 1967 (Ver cuadro 6). 

A la luz de ello, resulta evidente que el frecaeo de lapo-
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lítica ortodoxa de eatabilhaci6n era en parte resultado de 
'llroblemaa financieros que no l)Udieron ser resuel toi.o de manera 
correcta por el equino gubernamental., :!!!'a clara la necesidad 
de complementar ortodor.ia con heterodoxia para atacar de fondo 
las causas de la inflaci6n, ello lo comprendieron finalmente 
los tecn6oratae a fines de 1987 pero cuando ya se habían hecho 
ouficienteA dafios a la estructura econ6mica y social del país, 
A fines de 1987, los responsables de la política económica c2_~ 

prendieron que ortodoxia y heterodoxia no son excluyentes en
tre sí para implementar un programa exitoso de estabilizaoi6n 
sino que, por el contrario, se deben complementar de manera ad! 
cuada y eficaz ¡mra conseguir dicho fin, De esa manera, el re
conocimiento de lo anterior oblig6 al gobiemo de De la Madrid 
a implementar el Pacto de Solidaridad Jlcon6mica en el cual se 
reconoció la necesidad de aplicar medidas tradicionales antiiB 
nacionarias (restricción fiscal y crediticia así como un tipo 
de cambio P.stable), y tambi~n reconoció que era fundamcntnl,p~ 
ra frenar la inflación, la cooperación de todos loa agentes 
que particinan en la actividad económica, A partir de ese mo
mento; la inflación comenz6 a ceder y la economía mexicana re
cobraba más o menos la senda del crecimiento. 

No obstante, la implementaci6n en un primer momento de med!_ 
das antiinfl.acionarias tradicionales llevaron al fracaso la P2 
lítica de entabilizaci6n e hicieron imposible, por tanto, que 
so cwnnlieran los objetivos básicos a lograr por el r~gimen de 
De la Madrid plantead.os en el Plan Nacional d.e Desarrollo. Jln 

·ese contexto, el enorme pago de intereses y amortizaci6n de la 
deuda páblica intema y extenia, las altas tasas activas y pa
sivas de interbs, la subvaluaci6n del tipo de cambio, las ine.!l. 
parad.e.a alzas en los precios y tarifas de los bienes Y servi
cios del sector para.este.tal, la caída misma de la demanda efe~ 
tiva (que oblig6 a las empresas a trasladar a los consumidores 
el incremento de sus costos de producción para restablecer su 
rarticipaci6n relativa en el in¡¡reso nacional), la p6rdida de 
recursos de la banca comercial - resultado del estableoimiento 
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pera la lllisma de una política r!gida de taeae de interés - que 
estrech6 el espacio .neoeeario para el tinancialllientc no inna
cionario del d~!icit pdblico, la canalizaci6n de la mayor par
te de la d6bil captaci6n de la banca comercial al sector pdbli 
co manteniendo a la baja el cr6dito al sector privado y la caÍ 
da de la o!erta (reSUl.tado de la dieminuci6n de la demanda gl~ 
bal) no permitieron abatir la 1nt'laci6n y tampooo atacar la: 
inestabilidad cambiarla el cual era el prilllero de loe objeti
vos a lograr de la politice econ6mica del sexenio de la auste
ridad, 

Por otra parte, la reducci6n de la inTersi6n pdblica y pri
vada, la apertura comercial, el incremento acelerado de loe 
ureoios y la implementaci6n de una política B!!.larial r!gida d! 
r!an al traste con el objetivo de proteger el empleo, la plan-

'· ta productiva y el consumo básico y, por ó.ltimo, se implement! 
ba una politice de crecimiento baoia afUera y modernizadora de 
la planta productiva nacional, de fortalecimiento del ahorro 
interno y de l'flCionalizur la asignaci6n del mismo y de derle 
mayores estimulos a la inverai6n priveAa uara tratar de recup! 
rar la capacidad de crecimiento sobre bases diferentes pero 
sin lograrlo ya que dicha eotrategie eotaba planteada dentro 
del cambio es'tructural que requiere de tiempo para concretarse, 
es decir, que se dbica dentro de la estrategia a largo plazo 
para tratar de superar las ineficie11ciae y desequilibrios f'un

damentales de ln estructura econ6rnica en el sentido pro13uesto 
por los te6ricoo de la Cl!PAL, Así, ninguno de loo objetivos 
planteados an el Plan Nacional do Desarrollo !ueron alcanzados 
y la economía mexicana se eumerg!a en una severa eatantlao16n 
(receei6n con inflaci6n) que da!'l6 enormemente a la misma. 

Debido a lo anterior, los responsables de la política eco
n6111ica decidieron implementar una política que combinara orto
~oxia con heterodoxia para lograr mejores reeul. tados en mate -
ria de innaci6n y ajuste del sector extemo 13ara lo cual ~e -
enriqueci6 el enfo~uo tradicional considerando a la int'laci6n-
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como un BUbnroducto de trene!onnaciones y conflictos subyacen
tes que podía ser eupereda por la vía, no del receso, eino del 
acuerdo coonerativo de los diversos agentes econ6micos, Al ha
ber adquirido el proceso inflacionario un car4cter inercial,-
era eVidente el implementar una política global de estabiliza... 
c16n acompaf'(ada de una estrateg!a de cambio estructural que - -
sentara las baaes de un desarrollo B31'LO y sostenido 1 " Las me
didas ortodoxas por s! soleo no pueden creer las bases de un -
desnrrollo firme y sostenido por lo que es indispensable que
en la instrumenteci6n del programa se tomen medidas de cambio
estructural, no s6lo para ayudar al control de la inflaci6n,e~ 
no Para establecer dichas bases y alcanzar el desarrollo sost~ 
nido de la econom!a con todos los beneficios que este implica
para la 'OOblaci6n "• 28 Así, la experiencia nos muestra que la 
ortodoxia y la heterodoxia no son mutuamente excluyentes en el 
objetivo de lograr el ajuste y la estabilizaci6n de cualquier
economín que presente niveles considerables de deeequilibrio -
inte1'!10 y externo, La corebinaci6n adecuada de medidas estabil! 
zadoras ortodoxaa y no ortodoxas logran mejorett resul tedos en 
me.terie de inflf\Ci6n y dcsecuilibrio externo sin someter a la 
econor.iío. a períodos prolongados do receai6n, por tanto, no a!Jl_c 
tan mucho a la estructura econ6mice y social de cualquier país 
como la eplicnci6n unilateral de medidas ortodoxas que impli-
cen un alto costo social para lograr nuevamente el retableci-
mil!ltto del eauilibrio macroecon6mico como lo muestra el caso-
de Mbico durante el período 1983-1987, un período de crecimi!n 
to cero en la historia econ6mica de la nación,. 

lb otro contexto, merece sefl.alarse que al conjunto de medi
das sntiinf1acionarias de corte ortodoxo recomendadas e im
llUestas por el ftlI al r6gimen de De la Tf.adrid, la ortodoxia-

28CBESP, " Bid.tos y Pracaso11 de los Programas de Bstabil! 
zaci6n en 1os Ochenta "• en~ ReVista " Economía Nacional "1 No. 
118, !llitada "ºr Keal, s.A. de c.v., R!o Danubio 51-50. ~iso , 
Col, Cuauht~moc1 Veyo de 1990, l)dg. 14. 

62 



neoliberal adicionaba una ~olitica de desarticulación del ein
dicali!lmo 'Dara sentar las bases de 1ma nueva relaci6n entre C! 
pital y trabajo que permitiera un mejor funcionamiento de las 
leyes del mercado, Lo anterior se implementaba dentro 
nueva estrategia del capital mdlti~le y muJ.tinacional 
de los privilegios del viejo sindicalil!lllO mexicano no 

de una 
en d.2,n 
ten!an 

cabida, Ante la modemizaci6n, la administraci6n de J'.iguel De 
la radrid establecía una nueva relación entre capital y traba
jo que disminuy6 la il!l1lortancia de los sindicatos en la lucha 
laboral para dejar al ce.pi tal, nacional e intemacional, libre 
de obst!!.culos para maximizar sus ganancias y eT.tender de esa 
manera su poder y dominio sobre los que nada tienen, sobre los 
trabajadores que ónice.mente cuentan con su fuerza de trabajo 
para sobrevivir en un mundo capitalista incterto e injusto, La 
solución fascista de la eoonorn!a iniciaba la debacle del sindi 
calismo corporativo y mostraba as! que, en materia laboral,las 
Plianzas entre RBto.do y sindicatos son hiet6ricae, no etemas. 
" BI. sindicalismo cor'DorP.tivo de la alian~a inquebrantable con 
el RBtado se desvaneció. !l sindicalismo de circulación, preo
cupado por dficadas del salario, las prestaciones, los es~acios 
de poder careció de respuestas ante la modernización, !l. viejo 
sindicalismo, personificado magistralmente por el líder de la 
Oonfederación de Trabajadores de )!&xico ( C'l.'fll), l"idel Vel!!.zc¡uez, 
Sindicalismo corporativista, adminil'trador del descontento, de 
los acuerdos cupulares y las políticas tutelares, coil\cidieron 
con admirable unanimidad los analistas, no tuvo fuerza ante -
una nueva estrategia, mdl.tiple y multinacional, del capital -
ctue, con su inercia, barrió viejas conquistas laboral.es •, 29De 
esa forma, el sindicalismo mexicano quedaba desarticulado y d! 
bil en el contexto de un liberalismo económico a ultranza que 

29G6mez, Ciro y Cano, Arturo, " Las Siluetas van a Otros 1'! 
raisi>s "• ens Revieta " Los Temas del ldallana "• No. 2222, llli
tada por Somol' '!liitores, S.A. de O,V,, Wayo de 1993, p!!.g, 24. 
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favorec!a al capital productivo 1 financiero nacional e inter
nacional con el objetivo de elevar la tasa de plusvalía del 
mismo, Loe monotarietas mexicanos establecían que si el merca
do eficiente era políticamente inestable era necesario desha
cerse de la democracia e imponer a la sociedad el r6gimen de 
mercado, Oastrando para ello al sindicalismo y enViando a la 
c4rcel o al exilio a loe molestos intelectuales, lh ese senti
do, digamos que si Chile 1 los •lldcago 'bo;n" no h\lbiesen -
existido loe hubieeemos tenido que haber inventado como para
dig!llB, Hacen retroceder el reloj de la historia, se deja libre 
el mercado 1 ee controla estrictamente la oferta monetaria co
mo Wiico camino para remediar las crisis recurrentes del capi
talismo contemporáneo, 

Sin embargo, el modelo monotarieta estaba comprobando su
ineficacia en el objetivo de lograr el rei:<teblecimie.""lto del 
equilibrio maoroecon6mico en muchos pe!eee en v!ao de desarro
llo de Am~rioa Latina, Porque loe supuestos en lo~ que se bese 
son ajenos a le realidad de los miemos y porque raramente o 
nunca se dan en le realidad de ningdn país del mundo, m. mode
lo moneterieta, preconizado por ~'.ilton Priedman en la Univere!. 
dad de Cllicago, retoma loe viejos principios de 1ae eecuelaa
cl4eica 1 neoclásica pera tratar de dar eoluci6n a loe proble
mas do e•tenflaci6n de lee econom!ae capitalistas contemporá
neas, Desde esa perspectiva, el monetariemo se ha erigido mil.e 
que en una revolución en una contrarrevolución a trev~s del !e 
tomo a l.os viejos principios de la econom!a preke¡nesiana, 

Porque como ya lo se!'\alamo11 anterionnente, los monetarietas 
centran su atención en el manejo de le demanda agregada para 
lograr la eetabilizaci6n de la econom!a :re que para ellos el 
incremento del nivel general de precios, quo posteriormente !,m 
pacta el sector extemo, es reBUl tado exclusivo de las politi
ces de expansión de la demanda efectiva recomendadas por la 
teor!a ke¡neeiane, Para ello, los monetaristee postulan - en 
contraposición con los keyneeianos y loe neokeynesianos - que 
el dinero es "neutral" en el sentido de que e6lo es un "Yelo" 
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que no modifica en nada el nivel de la produooi6n, el del em
pleo o el de los precios relativos, variables que 1610 depen
den de fen6menoa reales oobre loo que el dinero lllia1110 no tiene 
ninguna innuencia, Hay una dicotomia completa entre los ele
menton reales y loa elementos monetarios, Loe equilibrios "r•! 
lH" no hacen inteI"l'enir a la variable:. monetaria, 118 eupone 
que loa precios relativos de loo distintos bienes y 1errioioa 
dependen 11610 de taotorH real.ea. ltl cambio, loa precios abso
lutos ( ea decir, el nivel general de precios ) depl!llllen de la 
cantidad de dinero en ciroulaci6n, por tanto, establecen la
erlstencia de una relaci6n directa entre oferta monetaria e i!! 
naci6n, m. incremento (o decre111ento) de la oferta monetaria 
se debe a las políticas expansivas del gasto pl1blico (que gen_2 
ran un déficit) oue buscan un aumento de la producci6n 1 el e,! 
Pleo, Por tanto, para fre1111r la innaci6n es necesario actuar 
sobre la demanda agregada a travfis de una disminuei6n del gas
to que permita al gobierno reducir el d6ficit y, por tanto, la 
cantidad de dinero en circulaci6n. tina vez frenada la inna
ci6n el restablecimiento del equilibrio externo se logra caai
automátieamente, 

No obstante, los monetarietas olvidan que en el caso de loe 
países latinoamericanos la innaci6n no es solB111ente el rellUl.
tado de una expaneidn de la oferta monetaria sino que tambi'1l 
es el producto de deficiencias 1 desequilibrios de carácter e!, 
tructural, localizados en los sectores agricola 1 externo de 
los miemos, que establecen en ellos un "hobo" bastante bajo 
anta pol!tieas expansivas de la demanda 11gregada, Lo anterior 
dej6 en claro a muchos economistas latinoamer:l.0111011 que el ge
nio de Xa:vnes no era universal sino que 1'111!1 an4lisis se ce!l!an 
a la realidad de loe paises centrales del sistema capitalista, 

Al haber aplicado políticas expansivas del gasto p4blico, 
las administraciones de llcheverrla '1 L6pez Portillo agudinron 
esos desequilibrios y, por tanto, la crisis misma de la econo
m!e. mexicana, Agudizaron la inflaci6n y el deeequilibrio exte_t 
no en un contexto en el cual las diversas cle~es sociales tra-
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tan de obtener la mayor parte del ingreso nacional. As!, ante 
el caricter 11ocia1, utnictural '1 financiero de la crisiB de 
la eccnomia mexicana era necesaria la oonoertaci6n entre los 
diversos agentes econ6micos, la instl'W1lentaci6n de una politi
oa de cambio estructural y un e!icaz aju11te fillcal para supe
rar la a:isma, es decir, hacia falta mucho más que la 11imple -
aplicación de medidas ortodoxas de e11tabilizaci6n. 

Al he.be:!' aplicado pol1tic1111 expansiva11 del gasto pdb1ico, 
las ndmini11trecione11 de Bcheverr!a y L6pez Portillo olvidaron 
que laa politica11 de demanda efectiva tienen un •techo• bastll!!. 
te ba;jo en 1011 países capi taliata11 atra11ados debido " al bajo 
nivel de desarrollo de las fuerza11 productivas que 11e expresa
en un ~qubo de cani tal insuficiente como 'PllrB em11lear a to
da la poblaci6n potencialmente activa, Además, exi11ten secto
res, como el agr!cola, donde - por razones sobre todo institu
cionales - la oferta no puede responder en el corto plazo a 
los estímulos de una demanda acrecentada, !ti este tipo de eco
nomía, entonceu, no es posible elevar el producto y el empleo 
con base en una simple manipUlaci6n de la demandas los aumen
tos bruscos de lista pueden generar presiones innacionarille "• 
Para aplicar liste tipo de pol!ticaa " ee requiere previamente
de Un proceso de ncumul.aci6n de capitales, conjuntamente con 
transfonnaciones estructurRles, especialmente en el sector a.gti 
cola "• 30 

Al no haber introducido esas medidao, las adminietraciones 
de Bcheverrfo y L6poz Portillo sgwlimron la crisis y hered":ron 
al r6gimen de De la t'.adrid una eoonom!a en bancarrota y con un 
agudo desequilibrio intemo 7 externo, lb el ,punto siguiente, 
abordamos la evoluci6n del aec~or externo bajo ·el signo del 
neoliberal.ismo y en el cap!tUlo siguiente analizamos el segun
do periodo de la política de estabilizaci6n, 

30L6pez, {ulio, "La Bconom!a del Capitali~mo Contemporáneo; 
'l'eor!a de la Demanda l!f'ectiva "• lllbico, ( Bconom!a de los OcheJ! 
ta), l'acUltad de Bconomia, UNAM, 1987, pág. 16, 
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3,2, 2, APERTURA COMERCIAL Y S&JTOR EXTERNO. 

Fh el ámbito externo, la política econ6mlca del presidente 
Miguel De la Madrid se orient6 a enfrentar el Hfici t cr6nico 
de la blllanza comercial del país, ya que durante el sexenio de 
L6pez Portillo, a excopci6n de 19621 ~eta arroj6 saldos negati 
Vos, A trav(,a de ello, la política econ6mica del sexenio de l; 
austeridad perseguía la meta do lograr el equilibrio global de 
la economía mexicana, ea decir, lograr tanto el equilibrio in
terno como el equilibrio externo, 

Para lograr lo anterior, la política comercial se orient6 
en el sentido de atacar el sesgo anti y monoexportador de la 
economía nacional, ca decir, en la direcci6n, para generar di
Visaa y continuar de esa manera nuestro desarrollo econ6mico, 
de buscar una vía diferente al endeudruniento y a la venta ex
terna de hidrocarburos, 

De esa manera, al inicio de la administraci6n del presiden
te De la W.adrid se abri6 el sector externo con ol objetivo de 
conformar un sector productivo articulado, eficiente y compet! 
tivo tanto interna como externamente, Todo ello, en el marco-
de la apertura comercial del país para corregir los desequili
brios macroscon6micos, en materia de comercio exterior se se-
guían una vez más los lineamientos de la Escuela de Chicago, -
Además de la apertura comercial para corregir el desequilibrio 
externo, ee acudía a la práctica de devaluar el tipo de cambio 
para revertir la si tuaci6n deficitaria de la balf!llza comercial 
~· en cuenta corriente de la balanza de pagos del país, 

Debido a lo anterior, la apertura de la economía mexicana 
se convertía en el instrumento principal de la política comer
cial para enfrentar el dHicit cr6nico de la balanza de pagos. 

lb el ámbito externo, el funcionnmi en to de la economía tam
bi ful se dejaba al libre arbitrio de la oferta y la demanda an
te lo cual era necesario conformar un sector productivo artic]! 
lado y competitivo ante el resto del mundo para tratar de con
quistar nuevos mercado$ en el exterior para, de esa manera, c~ 
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locar la mayor parte de la producción de la economía nacional. 

leí, loa ohjetivoa f\tndll.l11entales de la política comercial 
delineadoo, parn trntnr de revertir el desequilibrio externo, 
fueron1 

l), Incromentar. en forma sostenida las exportaciones de pr2 
ductoo no petroleros: 

2), sustituir selectiva y eficientemente importaciones: y 

3). Ampliar y diversificar los mercados de er.portaci6n, 

A través del primer objetivo, se sentaban leo bases par.a
abandonnr la netrodependencia del país como dnica vía para la 
generaci6n da divisas, En este sentido, la política comercial 
logr6 un bHo considerable, pues mientrao que en 1963 las ex
portaciones petroleras repr~sentaban el 71.6~ de las exporta
ciones totales, pare 1967 s6lo representaban el 41.6~ de las 
iniflmss, En cambio, la participe.cidn de las exportaciones no P.!! 
trolera.o en el total de las exportaciones awnent6 1 mientras 
que en 1983 laa exportaciones no petroleras representaban el 
26.2% de las exportaciones totales, para 1987 pasaron a repre
sentar el 58.2~ de las mismas (Ver cuadro 9 y gráficao 9 y 10), 

La particinaci6n de las exportaciones manufactureras, en el t2 
tal de las exportaciones, awnent6 considerablemente, pues mie_!! 
tras que en 1983 repreoontaban el 20, 5" de las exportaciones -
totales, para 1987 pasaron a representar el 48 .o~ de las mis-
mas (Ver gráficas 9 y 10), Por su parte, las exportaciones - -
C<grunecuariao y extractivas se 1M11tuvieron durante el período
más o menos igunles. mi cierta medida, el patr6n exportador de 
la economía mexicana experimentaba un cambio importante, deja
ba de depender en buena medida de las expol'taciones de mate -
rias primas y productos primarios, cuyos precios y demanda son 
muy sensibles a las fluctuaciones econ6rnicae de los países in
dustrializados, para empezar a depender cada vez más de las e! 
portaciones de productos manufacturero.3, 

Sin embargo, la participaci6n de las exnortacioncs petrole-
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ras, en el total de lae exportaciones, disminuyó no a causa de 
haber exportado menores volúmenP.e de las miomas, sino debido e 
le caída que experimentaron en 1985 y 1986 loe precios intem! 
cioneles del crudo de exportación, Debido e lo anterior, les 
e~portaciones de petróleo crudo del pa!s pesaban de 14,967,6-
millones de d6le.rcs en 1984 e 13,297.l en 1985 y e 5,582.0 en 
1986 (Ver cuadro 10). Ea decir, que sobre todo en hte iiltimo 
afio a cambio de voldrnenes similares de petr6leo entregados el 
exterior el país recibió apenas cerca del 50~ de les divisas 
que venía obteniendo. Con eato, no queremoo subestimar el au
ge im'lortante aue ext>erimentaron, durante el período, lee ex
portaciones no petroleras. No obstante, conviene aclarar que 
la dinamizaci6n de lee eXportnoionee se logró, ep gran medida, 
debido a le reducción del gesto pdblico y privado, e la deva
luación del tipo de oambio y a la caída del mercado intemo
(resultado de la caída de los salarios reales y del incremento 
del desempleo), 

!'ll el primer caso, " es indudable que existe una relación 
entre el balance fiscel y el reaultado del sector externo, El 

punto de partida de esta relación es que e61o puede haber un 

deseouilibrio externo ei hay un desequilibrio interno, esto es, 
le ónice forma de consumir e invertir más de lo que producimos 
ee importando máe de lo que exportamos o, en el sentido inver
so, podemos exportar más de lo que importamos si y sólo ei la 
suma del consumo más le inversión es menor e la producción na
cional, Dicho de otra manera, cuando el gasto pdblico y priva
do es mayor el ingreso nncione.J., la diferencia se refleja en 
un d~ficit en la cuenta corriente y viceversa •, 31 Al haber 
aplicado la administraci6n de Miguel De ln Madrid una política 
de contenci6n de la demanda B81'egada, vía disminución del gas-

3lcEESP, " Política Cambiaria, Política J.liscnl y Sector BJc
temo "• ens Revista " Ejecutivos de Finanzas "• Julio, 1988, 
pág. 10. 

69 



to· pdblico, ·mejor6 la ai tuaci6n de la balanza comercial y e:i 
cuente corriente del país, La contenci6n del gasto pdblico
arrastr6 hacia la baja el gasto privado y, de esa manera, el 
conEl\llllo más la inversi6n de la sociedad mexicana se contraje
ron por debajo de l.11 producci6n nacional, en consecuencia la 
economía mexicana pudo exportar por arriba de las importacio
nes y lograr ouperdvit, a excepci6n de 1986, en la balanza co
mercial y en cuenta corriente, Al haberse logrado lo anterior, 
las reservas internacionales del Banco de M6xico pasaban de 
4,300 millones de dólares en 1983 a 13,000 en 1987 (Ver cuadro 
11), DeaGe esa perspectiva, la política de austeridad en el 
gasto pdblico lograba resultados alentadores en el sector ex -
terno pero a cxnenaas del deterioro del nivel de vida de la s~ 
ciedad a trav6s de le caída de los salarios reales y del incr~ 
mento del desempleo, El resultado de lo anterior, se tradujo 
en Wla contracción del mercado interno ente lo cual les empre
sas con mayor capacidad de negociación, sobre todo las trasna
cionnles 1 orientaron la mayor parte de su producción al merca
do externo. ~ buena medida, los resultados obtenidos en el 
sector externo se debían, más aue a las medidas de cambio es
tructural de la economía mexicana, a las políticas de inspira
ción triedmaniana aue en lo interno resultaron un fracaso, Por 
tanto, los resultados obtenidos en Jra balanza comercial y en 
cuenta corriente eran producto de soluciones frágiles. Se h! 
cia evidente la necesidad de acelerar y profundizar el cambio 
e~tructursl del sector externo, en particular, y de la econo
mía mexicana, en general, para sentar las be.ses de un desarro
llo firme y sostenido en lo interno y en lo externo, 

!h el caso del tipo de cambio, ~ate se utilizó con la fina
lidad de alentar las exportaciones y desalentar las importacig, 
nes, Mientras que en 1983, el tipo de cambio fue de 150,29 pe
sos por d6lar, para 1987 se elev6 a 1,404,72 pesos por dólar, 
lo cual significó una devaluación de 834,68% (Ver cuadro 11), 
Así, debido a la reducción del gasto pdblico y privado, a la 
caídn del mercado interno y a la devaluación del tino de cambio 
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se revertía el cr6nico desequilibrio exte:n>o del país. A partir 
de 1983, se lograbwi superávit en la cuenta corriente, a exce~ 
ci6n de 1986, de la balanza de pagos de México (Ver cuadro 11). 

Conviene aclarar, que si en el ámbito exte:n>o la política 
de subvaluaci6n del tipo de cambio logró resultados positi~os, 
en el émbito inte:n>o no perm:l.ti6 al gobie:n>o contener la infl! 
oi6n. Lo anterior deja en claro que la política oambiaria, en 
el corto plazo, ·.ea incapaz de conciliar equilibrio intemo y 
exte:n>ó. 

Bl cuanto al objetivo de sustituir selectiva y e!ioientemeE 
te importaciones, la política comercial se oriont6 en el sent,!. 
do de 'e'll!Var los niveles de e!icienoia y productividad· de la 
planta productiva nacional a trav~s de la importaci6n de tecno 
logia, maquinaria y equipo. Bl este contexto, la estrategia de 
la poli ti ca comercial con si sti6 en racionalizar la protecci6n 
por medio de la sustituci6n del penniso previo de importaci6n 
por el arancel, ya que ~ate óJ.timo es un instrumento más moder 
no que evita la diecrecionalidad y otorga mayor transparencia 
al sistema de protecci6n. Como re!lllltado de lo anterior, la 111! 
yor ~arte de las importacionoa se concentraron, durante el pe
riodo, en loP bienes intermedios y de capital, en tanto que la 
participaci6n de loe bienes de con!lllmo en el total de las im
portaciones experimentaba \Ula tendencia a la baja. Bato óJ.timo 
era el resultado, en gran medida, de lP. caída de loa salarios 
reRl~P y del incremento del desempleo. bi, la caída del mere!!; 
do intemo limit6 seriamente el objetivo de sustituir selecti
va y eficientemente importaciones.Jtientras que en 1983 laa im
portacion~a de bienes de capital re~resentaban el 25.7~ de las 
importaciones totales, para 1987 representaban el 19.8~ de las 
mismas. Las de bienes de consumo pasaban de representar el 7.2 
por ciento de las im1>ortaciones totales en 1963, el 5.7 f: de 
las mismas en 1987. mi tanto que las importaciones de bienes 
intermedios aumentaron debido a que, 
nen a satisfacer las necesidades de 
in~talada y con una tecnología dada. 
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de las importacionee totales en 1983 1 aumentaron su participa
ci6n a 74.4~ en 1987 (Ver cuadro 12), ~ comportamiento de las 
importaciones, eobre todo de lae de bienes de coneumo y de ca
pital, ref1.ejan la recesi6n que padeci6 la economía mexicana a 
lo largo del período, 

mi el logro del tercer objetivo, la estrategia del comercio 
exterior lograba ~xitos importantes. En el orden multilateral, 
eobresa1:[a la a<iheoi6n de lll&xico al GATT, hecho que perseguía 
como prop6sito impulsar la participaci6n del país en el comer
cio mundial y contar con una mejor posici6n para combatir las 
tendencias proteccionietas de loa países industrializados, Oon 
ese fin, A~6xico entraba a participar en la Honda 01'U8Wly· del 
GATT, Eh el plano regional, el país ampliaba eus acuerdos de 
alcance parcial con todas las partes contratantes y suscribía 
otros con países centroamericanos y del Caribe; a ln vez, neg~ 
ciaba diversos acuerdos comerciales que benefician varine ra
mao industriales como la química, petroquímica, el6ctrica y c~ 
municaciones el6ctricas. En el trato bilateral, el país se -
acercaba a las naciones induetrializadas para mejorar loe mee! 
nismoe de cooperaci6n, solicitando que se tomarán en cuenta
las diferencies de desarrollo econ6mico 1 particularmente en el 
caso de ~tados Unidos, por la magnitud de los intercambios de 
~~xico con ese país. Al reapecto, en noviembre de 1987 se fir-
111E'.ba un '&\tendimiento que coneti.tuye un marco de principios y 
procedimiento~ de consulta sobre relaciones de comercio e in
verei6n, que ofrecía a M~xico certidumbre en sus nexos con su 
Principal socio comercial y a cuyo amparo se nos ampliaban ias 
cuotas de exportaci6n de productos siderdrgicos y textiles. 
Tambi&n en el ámbito bilateral, destacaba la negoci!lci6n del 
Programa de Largo Alcance de Oooperaci61i Bcon6mica, Comercial 
Y Oientífico-T6cnica entre M6x:co y la Uni6n Sovi~tica, que 
permitiría el establecimiento de condiciones adecuadas para el 
desarrollo de loe vincules econ6micos entre ambos países, pre
vi6ndoee específicamente en el terreno comercial diferentes m! 
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caniBmos, incluidos los de intercambio compensado y los finan
cieros, para diversificar y fortalecer las transacciones rec!
procas, 32 

Sin embargo, N6xico se adhería al GATT en un momento en el 
cual, y pese a todo, persistía el proteccionismo en los princi 
pales países industrializadoa del mundo, Contra lo que pudiera 
eapP.rarse, la reactivación de la economía mundial que tuvo lu
gar desnu6s de 1982 imprimió efectos muy limitados en el refo~ 
l'Rmiento de la demanda de productos nrimarios y materias pri
mas provenientes de los países del tercer mundo, Lo anterior 
explica tambi6n la caída de la participación de las e:cportacio 
nea petroleras en el total de laa eimortaci.ones oue se experi
mentó durante todo el período, 

La política comercial 9n sí misma lograba 6xitos magros y 
mediocres er. el sector exte1no de la economía nacional, Las e! 
portaciones no petroleras se dinamizaron gracias a la anlica
ci6n de medidas ortodoxas que consistieron en devaluar el tipo 
de cambio, restringir el gasto p~blico y privado y en cor.tener 
el orecimiento de lo~ salarios. ai tanto que la participación 
de las exportaciones petroleras, en el total de las exnorta
ciones, "declinaba como consecuencia de la caída de los precios 
internacionales del crudo de exportaci6n y del escaso dine.rnie
n:o que experimellt6 la economía mundial deapu~a de 1982, Plt sí, 
la economía mexicana "eguí!!_exnortando los mismoo volumenes de 
productos netrolíferoa." ro. cambio estructural del sector exte! 
no de la economía mexicana estaba en ciernes, El d~ficit cr6-
nioo de la balanza comercial del 'País se revertía gracias a la 
aplicación de medidas frágiles sustentadas por loe "Chioago 

~OJ11 11 mexicanos, 

32Herná.ndez Cervantes, motor, 11 Apertura Comercial Y Prote_g, 
cionismo¡ Fomento Industrial e Inversiones R>ctranjerae 11 

, en 1 
KI. Mercado de Valoree, No. 10 1 Mayo 15 de 1986, PP• 10 Y 11, 
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Asimismo, las mismas medidas que dinamizaron las exportaci.!1, 
nes inhibieron las illlJ>ortaciones arrojando como resultado sal
dos positivos pera la balanza comercial y en cuenta corriente 
del peía, Eh la medida en que ee frenó el crecimiento de la 
economía nacion.al, en esa medida se revirtió el saldo ne¡;ativo 
de la balanza de pegos, Desde ese perspectiva, existe une rela 
<:i6n directa ent1•e la tasa de crecimiento de la economía naci~ 
nal Y ~l déficit o auperávi t de la balanza comercial y en cue!! 
te corriente, A runyur tase de crecimiento de le economía nac,!o 
nal, mayor eo le tasa de crecimiento del d~ficit ext0mo y a 
menor taaa d9 crecimiento de la misma menor ea el déficit o, 
en el mejor de loa casos, se logre superávit que aumenta mien
tras más se freno el crecimiento econ6mico, Porque como vere
mov después, una vez que se dinamiza lu economía vuelve a rea
parecer el tradicionnl déficit en la baJ.A.llzs comercial y en 
cnenta corrinnte del pn!s. 

Ante unn deuta externa agobiante, la política comercial se 
orienté en la dire~ci.6n de obtener superáv:i t para hacer frente 
al pa¡::o de inter~ses de la misma, Eh ese orden de ideas, el 
pu!s par,6 la mayoría de loe intereses, no pidiendo nuevos pr~f'_ 
tamos sino aumentando acueadamente el superávit comercial yn 
oue l.n necesidad de pagar los mi~mo~ exigía que el déficit no 
finnnciero se convirtierá en un euoerávit no financiero pnra 
lo cu~l el país tuvo que aplicar medidas de austeridad y deva
luar, reducir las importaciones y aumentar la competitividad 
para fomentar las exportaciones. Ea decir, que la política co
mercial obtenía superávit pera pagar los intereses de la deuda 
externa y no pura promover el crecimiento económico del país • 
Desde esn perspectiva, la política econ6mica implementada fav.!1. 
recia loe intereses del capital financiero intemacion.al. A t.!1. 
das luces, la ortodoxia neoli beral sustentada por Mil ton Pri e2_ 
man socavaba los intereses de la sociedad mexicana en aras de 
favorecer al gran capital financiero nacional e internacional .• 
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3, 3, OOlfCLUSIONBS »BL PBllIODO , 

A la luz de loe heohoe y loe resultados, ee evidente que la 
política econ6mioa del sexenio de la austeridad, de fuerte in~ 
piraci6n fondomonetarieta, reeult6 incapaz en el objetivo de 
lograr ol equilibrio global de la economía nacional, ni.rente 
la mayor parte del tiempo, dicha política ee centr6 casi ex
clusivamente en el manejo de la demanda agregada para tratar -
de contener el proceso inflacionario, olvidando así el carác
ter social de la inf1.aci6n y lae causas estructurales y de CO! 

toe de la misma: Aaí, ante el carácter multifaotorial del pro
ceso inf1.acionerio de la economía mexicana, las medidas ortod~ 
xae de estabilizaci6n resultaron insuficientes y, por tanto,i~ 
capaces pera frenar el mismo, Desde eea perspectiva, era ind!s 
outible que la inflaci6n de la economía nacional no era sola-
mente el resultado de desajustes monetarios y financieros y -
que, por tanto, era necesario atacarla desde distintos d.nguJ.os 
de acci6n, Así, la inflaci6n de la economía mexicana dejaba en 
evidencia y en entredicho el aforismo monetarista que sostiene 
que " la inf'laoi6n ee en todo momento 7 en todo lugar 'l2ll ten6-
11eno moneter:l.o "• Bl desequilibrio mecroecon6mico de la econo
mía mexicana era el resultado de acontecimientos y causas más 
profundas, 

La política económica do loe " Clhica«o bo7a "• en vez de 
lograr el equilibrio de la economía nacional aoentt\o más el dl!, 
sequilibrio macroecon6mico de la misma a trav6e de la inetru
mentaci6n de una política restrictiva de la demanda efectiva; 
Dichn política conduj6 a la economía mexicana hacia una pro~ 
da recesi6n que aument6 considerablemente el nivel de desem
pleo de la misma, Asimismo, al haberse implementado una pol:íli 
ca snlarial rígida parn contener la inflación, loa salarioa
realea experimentaron un grave deterioro, Eh pocas palabras, 
la política econ6mica implementada aument6 el desempleo y dis
minuy6 considerablemente el poder adquisitivo de sueldos y sa
larios: 
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!lb la pr~ctica, la política de contenci6n de la demanda
agregada, para f'rellllr la inflación, fracasaba debido a los si
guientes facto1•eo, 

i), Al enorme pago de intereses y amortización de la deuda
p~blica interna y extenia, que impact6 negativamente el d6fi 
cit finnnciero del gobierno y que no permiti6, por tanto, a 
lan autoridades monetarias ejercer un estricto control sobre 
la. cantidad de dinero en circUle.ci6n; 

2), A lae·altne tasas activas y pasivas de inter6e¡ 

3), A la política de subvaluación del tipo de cambio adopt! 
da; 

4), A las inesperadas algas en los precios y tarifas de loe 
bienee y servicios del sector paraeetatal; 

5), A la caída mi.ama do la demanda efectiva, que oblig6 a 
lee empresas a trasladar a loa conownidoree el incremento de 
sus coetoa de producción para tratar de restablecer de esa ma
nera su participación relativa en el ingreso nacional; 

6);· A la p6rdida de recursos de la banca comercial, result! 
do del establecimiento para la misma de una política rígida. de 
:tasae de inter6e, que eetrech6 el eopacio necesario para el !i 
nanciamier1to no inflacionario del d6ficit p1'.blico; 

7), A la canalización de la mayor parte de la d6bil capt! 
ci6n de la banca comercial al sector p1'.blico, manteniendo a la 
baja el cr&dito al sector privado; y 

8), A la caída de la oferta; resultado de la contracci6n de 
la demanda efectiva, de las altas taeae activas de inter&e y de 
la eece.sez de cr&dito pe.ra el sector privado; 

!odos esos factores, tanto ex6genoe como end6genos, lleva
ron al fracaso la política de austeridad de la administración 
de 1Kiguel De la Madrid, De esa manera, ninguno de loe objeti
vos plantee.dos en el Plan Nacional de Desarrollo fUeron alcan
zados. La inflación no se abatió y le. inestabilidad cambiaria 
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:f\le el sello característico de la política econ6mioa implemen
tada, el gobiemo de De la Madrid recurría a la práctica de de 
valuar el tipo de cambio con el fin de obtener superávit en i'a 
balanza comercial para, de ese manera, oumplir con el pego de 
intereses el capital financiero internacional, Por otra parte, 
le contracci6n de la inversi6n pdblica y privada, la apertura 
comercial, el incremento acelerado de loe precios y la impl.!!. 
mentaoi6n de une pol!tica sal.arial rígida no permitirían ale~ 
zar el objetivo de proteger el empleo, la planta productiva 7 

el consumo básico de grandes sectores de la poblaci6n; Desde 
esa perspectiva, el costo social de la política econ6mica im
plementada esteba resultando beste.nte elevado, Por dltimo, el 
cambio estructural de la economía nacional estaba en ciemes '1 

el crecimiento se deten!a en e1 contexto de una política que 
actuaba, sobre todo, en la reducci6n del gasto de capital del 
gobierno para, de esa fonna, lograr disminuir el d6ficit fin~ 
ciero del mismo que contribuyent al abatimiento de la innaci-
6n, 

La política estabilizadora, que máa bien resu1t6 desestabi
lizadora, fracasaba rotundamente en su intenci6n de alcanzar 
loe objetivos planteados, 

Kl d6fici t fiscal aumentaba debido al enorme pa¡;o do in ter.!! 
sea al capital financiero nacional e internacional y no a cau
sa de que el gobiemo invirtienl en la creaci6n de infraeetru.5, 
tura básica que permitiere continuar el desarrollo econ6mico 
del peía. lltl ese orden de ideas, gran parte del ingreso nacio
nal fue apropiado por loe duei'los, nativos y extranjeros, del 
gran ca pi tal especulativo:. lltl momentos en quo el capital pr!!. 
ductivo obtenía p6rdidae el capital especulativo obtenía ~ 
ciae, Be decir, se trataba de un juego de suma cero en el cual 
unos ganaban lo que otros perdían. Gran parte de la producci6n 
obtenida se utiliz6 pem rendir tributo al capital financiero 
y no para promover el crecimiento econ6mioo del país. Se trat~ 
be, en suma, de una política econ6mica antinacionalieta y r! 
presora del nivel de vida de loe estratos pobres del pueblo m.!!. 
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xicano, de una política totalmente ajena a la realidad econ6mi 
ca del pa!e. 

Debido a lo anterior, lae leyes del mercado ee mostraban iB 
capacee para regresar nuevamente a la econom!a a 1111 situación 
de equilibrio. Por tanto, el neoliberaliemo económico moetraba 
llUB deficiencias teóricas en la realidad del capitalismo ~exi
csno, de un capitalismo en el cual existm serioe problemas 
que impiden el tuncionamiento 6ptimo de la oferta y la demanda. 

As!, loe aspectoe negativos internos de la política econ6m!, 
ca implementada :f'ueron1 

l. La profunda receei6n en la que se aumi6 la economía me
xic11na, la cual oonduj6 a la misma a un perlado de crecimiento 
cero con graves consecuencias econ6micas y sociales; 

2. in incremento notable del desempleo y la caída brutal -
de loe oalarioe reales, que impactaron negativamente el consu
mo y la alimentaci6n de un gran ndmero de mexicanos; 

3;· in. incremento notable de los precios, que aoero6 peligr.!l. 
semente a la economía mexicana a la hiperinflaci6n y que ero
eion6 considerablemente el poder adc;uisitivo de sueldos y sal! 
rioe; 

4; La descapitalizaci6n del país, reeUltado de la drástica 
contracción del gasto de capital por parte del gobierno; y 

5. La caída importante del ahe>rro institucional, resultado 
del establecimiento de una política rígida de tasas de inter6e 
a la banca comercial y del incremento acelerado de loe precios, 
que estrech6 el espacio necesario pare el financiamiento no i!!. 
flacionario del d6ficit pdblico. 

Todo lo snterior, eTidenoiaba el fracaso de la aplioaci6n-
· ae medidas ortodoxos de eatabilizaci6n y dejaba en claro la n~ 
cesidsd de implementar, profundizando, medidas heterodoxae que 
permitieran un efectivo ~ontrol de la inflación ain incurrir 
en altee coetos sociales. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

No ornr 
BIBLIOTECA 

La politice de austeridad mootrabs contradicciones importan 
tes ~ue, en cierta medida, contrib113'ercn al fracaso de la mis: 
ma, Se illlplementsban medidas que claramente estalian en contra 
de la 16gica monetarista, Bn este contexto, al haber sustituido 
el gobierno la emisi6n monetaria, por considerarla altamente 
ini'lacionaria, por la emisión y colocación de valorea guberna
mentales de liquidez absoluta en el mercado btlrodtil, sustitu
is simplemente un factor dinemizsdor del proceso inf'lsoionsrio 
por otro, es decir, emisión primaria de dinero por emisión de 
valores guberna.mentales de liquidez absoluta, Los monetsristas 
de aquí y de alld sostienen que los precios tienden a lllOVerse 
en relación directa a. los aumentos en el volumen de dinero, ya 

quo el producto (PIB) presenta movimientos máe estables sobre 
su tendencia y la velocidad de circulaci6n del dinero ouele-· 
ser constante, En este sentido y dado los cambios que experi
mentaron los agregados monetarios ( 11!1. y 115 ) , los activos fi
nancieros más amplios y que incl113'en valoreo gubernamentales 
presentaron tasas do crecimiento sin precedentes, que los lle
vó a deserapeflar un papel más activo entre las causas de la di
namización del proceso inflacionario, 

R1. recrudecimiento de la política inflacionaria en 1986 oc~ 
eion6 quo la tasa de interh nominal imp'l!ci ta pagada sobre la 
deuda pdblics en moneda nacional se elevara considerablemente 
reepecto al sl'!o anterior, Aei, el incremento en el valor nomi
nal de ln deuda intGrna y e1 correspondiente en 1ss tasas de 
inter~s, fueron lee causas principales de que la participación 
en el PIB del gasto pdblico por concepto de intereses ee incr! 
mentara de manera notable, Debido a lo anterior, el d6ficit
!iecsl se empl16 y, finalmente, el gobierno de De la lladrid t)! 

vo que recurrir a la emiei6n primaria de dinero para tratar de 
cubrir la brecha entre ingresos y gastos que impsct6 D.egstiva
mente el nivel general de precios, Debido a eets contradicción 
importante de la política económica, el proceso inflacionario 
11e dinamiz6 en el contexto de lR lucha de clases y de proble -
11\as estructurales que estaban actuando s contrapelo de la poli 
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tica reetriot:!:va del sexenio de la austeridad. 

Por tBnto, las medidas apropiadas para lograr un efaotivo
control de la inf1.aci6n eranr 

l. Rl. eate.blocimiento de una pol!ti~a nerlbla y competi
tiva da tauae de inter~a a la banca comercial que hubiese per
mitido un aumento del ahorro institucional y, por t!lnto, pro -
porciooor al gobierno una f'uente de recursos no inflacionarioe 
para ool.lllllr el d6fici t, De :haberse implementad., desde un pri-
mer momento, el gobierno de De la l(adrid. no hubieoe recurrido
s cc-ntrataciones onerosas de deuda interna y, por tanto, hubi!!, 
ee logrado mejores resultados en el balance final de lee firtDf! 
zas p~blicae, Asimismo, le hubiese percitido disponer de más r~ 
ouraoa pe.ra promover el crecimiento 3· el desarrollo econ6mico -
del país, 

2, r.a implementaci6n de una política gradual de oontenci6n 
d~l gasto p~blico y del incremento de precios y tarifas del se~ 
tor ¡1araootatal, La primera medida no hubiese frenado la econÉ_ 
m!a repentinamente y, por tanto, incrementado el desempleo; la 
segunda, hubiese incidido en un mejor manejo de la política ª!l 
tiinfiacionarla a trav6s de la formaci6n de expectativas opti
mi~tas entre loa diversos agentes ecun6micos acerca de un efe~ 

tivo control de la inflaci6n, 

3, La implementaci6n de unn reforma tributaria a f'ondc que 
hubiese permitido al gobie:ni.o contar con reouroon propios con 
loe cuales t'i11ancia1• sua gastos. 

4, Rl. establecimiento de un margen adecuado de subval11aci6n 
del tipo de cambio que contribuyera tanto a disminuir las pre
siones inflacionarias, como a mantener condiciones competiti
vas on la planta productiva na.cional y conservar la fortaleza 

de la balanza de pagos, 

5;· La implementaci6n de una política de incrementos salaria 
lee de acuerdo a lo~ aumentos en la productividad, Dicha polí
tica hubiese logrado mejores reaultadoe en materia salarial, 
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6, La acelere.ci6n y profundizaci6n del cambio estructural 
de la economía mexicana, 

De haber implementado las anteriores medidas, el gobierno 
del presidente De la Madrid hubiese logrado, pese al tortuoso 
camino para el :financiamiento del desarrollo de una economía 
como la nuestra, mejores resultados en materia inflacionaria 
atenuando más o ruanos los costos eociales implícitos de la po
lítica acon6mi ca implementada, Porque eu evidente, que al haber 
aplicado las administre.cionee de :aihevarría y L6pez Portille
políticas expansivas del gasto pdblico, que perseguían la din! 
mizaci6n del crecimientorel pleno empleo de la fuerza de trab! 
jo, se rebasaron por mucho la capacidad de financiamiento no
infl.acionario de la economía y la capacidad productiva interna 
de la misma¡ por tanto, el costo social a pagar fueron la rec! 
si6n y los efectos coletera.les que implicd la misma, porque c~ 
mo afirma Milton Priedmnn1 no se conoce el e~emplo de ningdn 
pah que ha:ra elild.nado 1ma iuflaci6n importante ein haber atra 
Tesado por un período de tran11ici6n de lento crecimiento :r de
•empleo; Los gobiernos da :aiheverría y L6pez Portillo fracasa
ron al haber implementado políticas totalmente ajenas a la re! 
lidad económica del país. Kl. gobierno de De la Madrid fracasa
ba debido a contradicciones importantes de la misma economía 
mexicana y con la teoría econ6mica en la cual se inspir6 la i!!! 
plementaci6n de la política antiinflacionaria, 

Por otra parte, debido a la contenci6n de la demanda agreg! 
da se daría un período de crecimiento oero en la historia eco
nómica del país, Kl. freno del crecimiento y la implementaci6n 
de una política salarial rígida hicieron caer de manera consi
derable el PIB por habitante, Desde esa perspectiva, la pol!t!, 
ca econ6mica implementada imprimid efectos regresivos sobre el 
nivel de vida de la sociedad mexicana, Se olvidaba así, el ca
rácter social de la economía y loe responsables de la conduc
ci6n de la política econ6mica centraban dnicamente au atenoi6n 
en aspectos t~cnicos para tratar de superar los problemas de 
la economía nacional, Sin embargo, al final de cuentas la pol! 

81 



tica e.ntiinflecionaria fracasaba debido e errores t~cnicos en 
le i111plemen·tB-:>i6n y ejecuci6n de la misma. Durante la mayor
parte del tiempo, le edminietraci6n del presidente Migue). Da 
la l'!adrid recurri6 a le eplioeci6n de seis reglae monetariotas 
pare tratar de contener la inflación y loflT!lr el equilibrio da 

sector externo, estas :fUeron lee siguienteec 

1, lleveluaci6n del tipo de cambio, 

2, Reduccl.6n de la demanda agregada v!e diemi11uci6n del ge! 
to pdblico, 

3, Privatización de emprecae de control estatal, 

4,· Apertura de la econom!a hacia el exterior, 

5, Dejar el tuncionn.miento de la economía el libre moVimié~ 
to de loe precios sei;Wt las leyea del mercado, y 

6; Contenci6n de los aumentos salariales, 

Tanto la apertura del comercio exterior, como la eplicsoi6n 
de pol!ticas fbcales y salariales restrictivas resultaron im
potentes parn fr~~~r el proceso inflacionario de la economía 
nacional, Lo anterior dejaba en claro, que en la realidad mexi 
cana exioten factores estruoturnlee muy poderosos que llevan
ª la inflnci6n y ante los cueles resultaron impotentes las po
líticas fiscales y salia.rieles restrictivas encsminedas e fre~ 
ne.r le miema, 

Las causas primarias y ftmdRJDentales de le. inflación de la 
economía mexicana provenian de le. lucha de clases, las ce.usas 
secundarias '1 dinamizadorss~e la misma de problemas de tipo
estructursl y de tipo monetario y financiero. 

Por dltimo, en el ámbito extorno los resaltados obtenidos 
eren producto de las mismas medidas que en lo interno frenaron 
la economía y aceleraron el proceso inflacionario, Es decir, 
les eXportaciones se dinamizaron gracias a la reducci6n del 
gasto pdblico y privado, e. la devaluaci6n del tipo de CBl!lbio y 
a la csida del mercado interno¡ esas mismas medidas inhibieron 
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las importaoionee y, por tanto, el ll8ldo de la balanza comer
ciol. durante todo &l período fup auperaviterio. Sin omberao, 
dicho saldo no se utiliz6 pera promover el crecimiento econ6-
mico del peía, eino pera rendir tributo el cepi tal finnnciero 
nacional e internacional, 
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C!PJroto 4. Pl!OP1Jl!MUOI01' DK LA POLI!ICA DB BST.&llILIZAOIOlh DB 

LOS UL'fil!OS DUS DK 1987 A 199?i 

" A diferencia de los wnbiciooos ple.nea latinoamericanos, 
como el Plan Cruzado o l'l Plan Austral, la pol:!tica eoon6mica 
mexicana contenida en los lineamientos del Pacto de solidari
dad Rcon6mica {PSB, diciembre de 1967 a noviembre de 1986) 1 

del Pacto para la Ratabilidad 1 el Crecimiento Bcon6mioo (P.m:JE, 
diciembre de 1988 a la fecha ), pareciera eer eztraordinariame~ 
te erl tosa, si uno observa s6lo la ba;Ja en los niveles do in
flaci6n, su duraci6n 1 la recomposici6n de las fina.nzas pdbli
cns ".

1 

AJ,EJA!fDR:O ALVAREZ B&rAR. 

"La firma de un Tratado de Libre Comercio (T.L.C.) con llD 
Y Canadá, sobre todo con el primero, s6lo vendría a formalizar 
un proceso de intograci6n econ6mica que está en marcha desde 
haoe varias dficadae 1 que so ha profundizado desde 1983.Le di! 
cusi6n fundamental está alrededor de los t~rminos concretos en 
que se finne dicho tratado¡ debería evaluarse en qu& medida t! 
les t&rminoa pueden incidir positivamente en la reeoluci6n tB!!. 
to de los problemas que limita.n el crecimiento, como en la de 
aqu&llos otros de carácter estructural que podr:ía.n impedir la 
eleoci6n de un modelo do desarrollo econ6mico acorde con las 
capacidades 1 necesidades do la poblacidn en nuestro país "•? 

BMILIO CABALLERO URDIALBS. 

1AJ.varez Bejar, Aleja.ndro, " M&xico 1988-19911 ¿Un A;Juate 
Bcon6mico Exitoso?", Taller de Coruntura, DEP - l'Bcultad de 
Bconomía, UNA!ll (la.edici6n), Mfixico, 1991, pdg, 11. 

2eaballero Urdiales, J!llnilio, • XL Tratado de Libre Comercio 
E&xico-Hstadoo Unidos-Ca.nadá (Volumen 1) "; Informe para la Co
miei6n do Comercio de la Cámara de Diputados, Mbico, Pacultad 
de Bconomía, UNAM (la.'edici6n), 1991, pág~ 5.' 
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CAPITULO 4, PROl'UNDIZACION DE LA POLITICA DE BSTABILI?\4CION1 .DE 

LOS ULTIMOS DIAS DE 1987 A 1992.í. 

A fines de 1987, la economía mexicana ae acercaba peligros! 
mente a la hiperinflaci6n, la tasa anualir:ada de cambio del l!l 
dice Nacional de Precios al Consumidor pBBllba del 105. 7 " en 
1986 al 159.2" en 1987, al mismo tiempo en que la actividad 
econ6mica experimentaba un escaso dinamismo, lh el óbito ex
temo, declinaba el superávit comercial y en cuenta corriente 
do la balanza de pagos, que mejor6 en 1987 respecto al al'lo an
terior pero debido a una tuerte devaluaoi6n del tipo de cambio 
que impact6 negativamente el nivel general de precios, La Bol
ea Mexicana de Valores experimentaba una abrupta caída y una 
cantidad considerable de d6lares salían del pa!e. BL desempleo 
ee incrementaba de manera alannante y los B11larioe reales exp! 
rimentaban una caída importante, La situaci6n eoon6mica del 
pe!s se presentaba difícil e incierta, Todo lo anterior, evi
denciaba el fracaso de la aplicaci6n unilateral de medidas or
todoxas de estabilizaoi6n, a partir de ese momento ae hacia P! 
tente la necesidad de combinar medidas ortodoxas '1 no ortodo
xas de estabilir:aoi6n para lograr el restablecimiento del equ!, 
librio maoroecon6mico del pa!a. Asimismo, era claro prof\lndi
r:ar en el cambio eetruot\tral de la economía nacional '1 en recB 
rrir a la conoertaci6n para lograr contener de manera eficaz 
el proceso inflacionario~ lb esto '61 timo, loe responsables de 
la conduoc16n de la política econ6mica estaban de acuerdo, Era 
claro, que al ser la inflaci6n un aspecto particular del fen6-
meno mucho más general de la lucha de clases, la conoertaci6n 
entre loe diversos actores de la actividad econ6mica pod!a re
presentar una medida buena y eficaz en el objetivo de frenar 
el proceso inflacionario, Así, el reconocimiento de lo ente -
rior conduj6 al gobierno de Miguel De la lf.adrid a firmar el -
Pacto de Solidaridad l!leon6mica, que repreeent6 el tercer inte~ 
to ~erio de 1111 adminietraci6n ~ara tratar de lograr el equili
brio global de la economía nacional. lb el punto siguiente , -
abordamos aspectos esenciales del,,mismo y los éxitos alcanza -
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dos por dicho acuerdo de concertaci6n entre los principales a -
gantes econ6micos del país,' J.simiomo, en pwtos siguienteo del 
presente cap:!tulc abordamos el PFXlB inet-rusnentado bajo la e.dm!, 
nistmci6n do Carlos Salinas de Gortari. 

.J...L LA 1'IRMA DEL PSE, 

Bl 15 de diciembre de 1987 el Gobierno Pederal y las cdpu
las de los eectoreo obrero, campeoino y empresarial 11Uscrib:!an 
el Facto de Solidaridad :S:Con6micn con el objetivo de evitar le 
hiperinfJ.e.cidn r do detener la creciente erosi6n de los oala
rios reales de la poblaci6n trabajadora, m. Pacto, reconocía
le necesidad de seguir aplicando medidas tradicionales antiin
fl.ecionarins (restricci6n fiscal y crediticia as! como un tipo 
de cambio estable), pero trunbUn reconocía que era fundrunental, 
para frenar la inflaci6n, la cooperaci6n de todos los agentes 
que participan en le actividad econ6mice, Bs decir, reconocía 
la ner.eeidad patente de hacer un frente ce~, entre todos los 
eectores de la eociedad, al deterioro creciente de la economía 
naciotllll, Así, en la firma del Pacto el Gobierno de la Repdbli 
ca y las cdpulas de loe sectores productivos del peía se com
prometieron a hacer su parte para alcanzar lee metas plantea
das en el mismo. De esa manera, el Gobiento Pederal se compro
met!n a disminuir el gasto pdblico programable del 22" del PIB 

en 1987 n 20.5" en 1988; a acelerar en su ejecuci6n el progra
ma de deaincorporaci6n de empresas pareeetatales no eetret~gi

cas ni prioritarias y de cambio estructural del gasto pdblico; 
a. disminuir y, en algunos oasoa, suprimir subsidios de dudosa 
juetifice.ci6n social y econ6mioa; n simplificar adicionalmente 
'1 en !ornn selectiva las estructuras administrativas del sector 
pdblico; a ajustar de manera gradual los precios '1 tarifas del 
sector pdblico pare que se terminara con el rezago acumulado 
de los mismos y pare que estos alcanzaron un nivel real; a lilB!1 
tener un tipo de cambio que contribuyera tanto a disminuir las 
presiones inflacionarias, como a mantener condicioneR competi
tivas en le planta productiva nacional y conservar la fortale-
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za de la balanza tle pagoa; y, por ál.timo, a mantener una polí
tica monetaria restrictiva duranto el primer trimestre de 1988, 

Por su parte, el sector obrero oe comprometía a pedir aumen 
too oalarialeo moderados y a realizar una compalla entre tod;s 
las organizaciones sindieales,a nivel nacional, para que Jll'O

movieran la dieminuci6n del aunentisl!IO laboral, El sector cam
pesino se comprometía a elevar los rendimientos agrícolas y g~ 
naderou en ben~ficio de la poblaci6n; a aumentar la oferta de 
productos agrícolao y pecuarios; a coadyuvar con el Gobierno de 
la Repdblicn pare. que se eliminaran procesos de intermediaci6n 
redundantes e innecesarios que encarecían productos básicos de 
origen agropecuario y a promover, a travh de ous organiv.acio
nes, la adopci6n de cri terioo de reViei6n da los p:recios de g~ 
rantía con criterios que permitieran 11111t1tenerlos constantes en 
t6rminos reales, Por dltimo, el sector empresarial asum!n loo 
siguientes oompromisoar aumentar la oferta nacional de produc
tos básicos, elevar en forma sostenida la eficiencia de la plBJ!. 
ta productiva a fin de contribuir al abatimiento de la infla-
ci6n y a moderar la variaci6n de todos los precios tomando en 
cuenta loa márgenes de comercializncidn, se!!aladamente basta -
al 'ÓJ.timo de febrero de 1988, mediante la concertacidn, 

Por 'ÓJ.timo, las partea firmantes convinieron en integrar
una Comioi6n de seguimiento y evaluaci6n de las obligaciones 
que ae contrajeron en el pacto, 33 Se aplicaba as!, una políti
ca antiinflncionaria que se fundamentaba, adem4e de la concer
taci6n entre los sectores y de la proflmdizacidn en el sane! 
miento de las finanzas páblicao, en la restricci6n crediticia 
7 en la apertura comercial como cambio de fondo que pel"mi ti era 
consolidar el control de los coatoa y sentar las bases para el 
crecimiento establo de la economía, Se reducía el margen de 

33. Kl. Pacto de Solidaridad Roondmica "• enr suplemento de 
El. Mercado de Valorea No",51,Dl.ciembre 21 de 1987, pp; 3,4,7 Y 
e. 
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subvaluaoi6n del tipo de cambio, a trav~a de una diaminuci6n 
del ritmo de deslizamiento del peso frente al d6lar, y el in 
cremento de lolil precios y salarios se sometía a un proceso de 
b14haoidn oono11r'tad11;· 

Así, la eatretegia antiinnacionari.a dol Paoto de Solidari
dad ~on6mica incl\Úa elementos ortodoxos y heterodoxos • Loa 
primeros conehtieron en proeeguir el enneruniento y ajuste de 

las finanzaa pó.blicau, en contener ln demanda agl'egada, en apl!_ 
car une política monetaria restrictiva y en instrumentar una 
pnlítica de indiaac16n hacia adelanta, Los segundos en la con
certación y en la congelaci6n de loe precios y tarifas del se~ 
tor pdblico, loa aalarioe y la paridad, 

Basa·io e11 esa estrategia, el P. s. E conoció cuatro etapas en 
su inatrwnentaci6ns la primera, abarc6 los menea de diciembre 
de 1987 y enero y febrero de 1988; la segunda, loa meses de
irorzo, abril y mayo de &ate '6.ltimo nflo¡ la tercera, de junio a 
agosto y, la cuarta, del lo. de septiembre al 30 de noviembre 
de 1988.34 

De eea manera, como resultado de la oombinaci6n de medidas 
ortodoxas y heterodoxas de eatabilizacidn la in1'laci6n oomenz6 
a ceder. La taea anualizada do cambio del Indice Nacional de 
Precios el Consumidor pasaba del 159.2~ en 1987 al 51,6 ~ en 
19BB (Ver cuadro 14), el &xito del pacto era evidente. No obs
tante, como resultado de la profundizecidn en el ajuste de lae 
finanzae pdblicaa y de la aplicaci6n de une política monetaria 
restrictiva la tasa de crecimiento de la economía se deaacele
r6, la taoa anualizada de cambio del PIB pasaba del 1.7,C en--
1987 al 1.2~ en 1988 (Ver cuadro l), Más oepecíficamente, a la 
doeaceleraci6n de la infiaci6n en 1986 contribuyeron las madi-

34Infante Quintanilla, Bnleato, • Rl. Pacto; Reto Y Oportuni 
dad "• en: Revista Economía Nacional No';' 98, Blitada por l'.eal
S,A, de c.v., R!o Dnnubio 51-50. piuo, Col Cuauht&moo,Julio de 

1988' pll.g. 32. 
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das ortodoxas de ajuste de lao finanzas pdblicas, v!a disminu
ci6n del gasto y aumento de los ingresos tributarios, que inci 
dieron en una reducci6n importanto del d6ficit financiero del 
gobierno que pasaba del 16.1~ del PIB en 1987 al 12.5\C en 1988 
(Ver cuadro 8), cons~cuentemente ln tnea anualhada de cambio-· 
de la oferta monetaria nominal paeal:>a del 129,7\C en 1987 nl--

58,1,C en 1988 (Ver cuadro 5), Asimiomo, loa medidas heterodo-
xaa de con&elamiento de loa precioe y tarifan del Bector pdbl! 
oo, de salarios y del tipo de cambio oontribu,rercn on el abat~ 
miento de la innaci6n, No obstante, la economía aegu!a sumida 
en una profunda receai6n y, por tanto, el deeempleo oeguía sien 
do elevado, La innac16n oe desacelero pgro las condiciones ti-º. 
cialea de la pohlaci6n no mostraban ninguna mejoría, 

Por otro. parte, el ~xito del pacto en tDBteria de tnnaci6n 
fue clave para el descenso de las tasas nominalee pasivas de 
inter~s (Vor cuadro 15 y gráfica 2), No obstante, como result~ 
do de ln deoaceleraci6n de ln innaci6n lru• tasas reales pasi
vas de inter6o empezaren a ofrecer rendimientos positivos (Ver 
cuadro 15 y gráfica 8), Lo anterior, junto a la liberalizacidn 
de las tasas de inter6s, permitirían postoriormente un incre-
mento del ahorro institucional, es decir, un incremento de la 
captaci6n total de la banca comercial (Ver gráfica J). Lo an!e 
rior, permitiría al gobierno contar con 1lnll fuente de recurso a 
111> inflacionarios para financiar el dUicit. &l la medida an
que lee tases nominales pasivas de inter6a deecendieron,en esa 
medida deaoendi6.el servicio de le deuda pdblica inte:rna y,por 
tanto, el resultado f'inal de las finanzas pdblicne en ese aflo 
reault6 alentador, 

!ih contrapartida, las tneas activas de inter6s fueron altas 
con el objetivo de restringir el cr6dito, Dicha medida forme.be 
parte de los linerunientoe del PSE pare frenar la inflacidn. 

Así, durante 1988 el gobierno de r.'iguel DA la Madrid logra
ba un 6xito importante en materia de inflaci6n y heredaba al 
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r~gimen aalinista la vía de la concertación pare. proseguir la 

luch& contra la int'laci6n, Sin embargo, heredaba también al r! 

gimen posterior ln'la econom!a en recesión, con al toa niveles de 

desempl~o y con un deterioro considerable do los niveles de v1_ 
da de la mayoría de la poblsci6n, 

:&l t?Ate contexto, cabo sefiale.r que • las medidas de congel! 

ci6n f.uerou dtiles en el sentido de acelerar al obtenci6n de 

reirul tndoe y dar tiempo a que loe ajustes fiscales y monetari

os vall.darnn el proceso de desinnaci6n; sin embargo, es evi

dente que significaron costos, tanto para el sector asalariado 

como para las en~resas privadas y pdblicas con precios contro

lados. ~tos oostos fueron en términos de p~rdida del poder !d 

qui si tivo y deterioro de los márgeneo de rentabilidnd "• 35 

Otro de los costos del pacto fue, sin lugar a dudas, la deaac,g 

leraci6n de la acti•r!dad econ6m:l.ca. Sin embargo, la experie!); 

oia mexicana empezaba a mostrar que ortodoxia y heterodoxia no 

son mutuamente excluyentes en el objetivo de frenar la inna

ci6n sino que, por el contrario, se deben de combinar de mane

ra adecuada y eficaz para implementar 1111 programa exitoso de 

estabilización. 

~ el p1mto siguiente, abordamos el Pacto para la Betabili

dad y el Ci•ecimiento Eoon6mico instrumentado bajo la adminie

trsci6n de Carlos Salinas de Gortari, 

-~ PSB AL PIDE • 

~edio de una situación caracterizada por una profunda re

cesi6n económica, el primero de diciembre de 1988 Carloe Sali
U!lB do Gortari asumia la presidencia de la Repdblica, Ante di

cha eituaoi6n, era prioritario recuperar el crecimiento en 1m 

35cimsP, • ll!bico: Una Bconom!a en Traneici6n "• enr Revis

ta »:onomia Nacional. ?fo¡ 106, rtl.itada por lteal S.A. de ri.v. ,
Río Danubio 51-50.pieo, Col. Cuauht6moc, Jl!ayo de 1989, pág, 

20, 
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iuarco de estabilidad; salinas do Gortari lo reconocía en su
menaaje de toma de poseai6n: 

• Sin crecimiento, no hay posibilidad de justicia o de ha
cer realidad el potencial que tenemos para elevar nuestra cali 
dad de vida, Por esto teneinos que volver a creoe1•, 11 

• :Postulo una nueva ~pooa de crecillliento, Ya tenemos las b!, 
ses estructurales para alcanzarlo, :Pongamos en lllllrcbe una nue
ve estrategia de desarrollo en torno a1 Acuerdo Neciona.1 pera 
la Recuperaci6n Bcon6mice 1 la llatabilidad •, 

Asimiomo, 11e!'lalaba el papel del Eatedo pare. lQgrar la recu
pe1'1\ci6n del crecimiento en \UI contexto de estabilidad de pre
cios 1 

• R1. l!llltsdo cumplirl'i con 1111 responoabilidsd, a tendi ende el 
gesto social y le productividad de las entidades estrat6gioaa 
Y t>riori tartas, La inversión °Piblica será clave lJSrB la recup.!! 
raci6n, no por su monto, sino por su destino, Alentaremoo la 
actividad que realicen 1011 particulares y promoveremos las con 
dicicnes pani que, como lo establece la Conetituci6n, el sec
tor privado contribuye al desarrollo econ611lico nacional, 81 la 
recuperaci6n, la inversi6n del 11ector privado desempel'larii \UI 

papel fundamental, dada la considerable salud 1 i'ortaleza fi
nanciera de sus empresas "• 

Además, sellelaba los factores primordiales para la recupel'! 
oi6n del crecimiento 1 la modernizaci6n del paía1 

" Pactor primordial en el crecimiento serán las exportacio
nes no petroleras, Bicpanderemoa el mercado interno, aumentando 
el emplee y fortaleciendo gradualmente, en la recuperaci6n, el 
poder adquisitivo de loe salarios; alentaremos la aotividad
del sector social e trav6s de modalidades eficaces para la pr~ 
duc.ci6n, la solidaridad y el desarrollo de la nueva base aoci

Bl "• 

• J!a.ntendremos la soberanía de la Naci6n eobre los energ~t! 
coa, enfatizando el ahorro en el conewno, la diversificaci6n 
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de sus f'uontes y atendiendo de manera funde.mental, aunque no 
exclusiva, el mercado interno. Daremos una clars prioridad a 
la excelencia en la investigaci611 ciont:!ficn y al uso product!_ 
vo de los 'desarrollos tecnoJ.6gicos r de ello deper.de, en el fu

turo, nuestra fortaleza interna y externa, Rlcpanderemoo la in
fraestructura del pa!s; modl!l'nizaremoe el sistema carretero, 
incorporando activamente el ahorro y la inverei6n de loa par·t!_ 
oularee; daremos mayor dinamilllllo a loa ferrocarriles, lae tel,!!. 
oomur.icaoionee, loe puertos y la aviaci6n, Promoveremos inten-
1111mcnte las activido.dea tur:!eticas, para dar espa1•cimiento sa

no a loe mexioanoa, y obtener laa divisas, el empleo y el dos~ 
rrollo regional que permite el turismo internacional "• 36 

lh 6ate tU.timo apartado, Sllinas destacaba la importancia de 
loe en~rg6ticoe en el deoarrollo econ6mico del pa:!o. Por ello 
enfatizaba la soberen:!a de la Naci6n sobre loa mismos y su co~ 
sumo raoionalZ Ademda, la prioridad del gobiemo a la inve~ti
gaci6n cient!fica y e.l uso productivo de loe desarrollos tecn.2. 
16gicos; la expansión de la infraestructura del país; la mode! 
nizaci6n del sistemai..carretero y el mayor dinamismo a los fe-
rrocarriles, las telecomunicaciones, los puertos y la aviación 
forman parte del cambio est:nictural de la economía nacional, 

Así, las metas en materia de actividad económica y de pre
cios de la estrategia global plasmadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989-1994 fueron1 

- .Alcanzar de manera gradual, hacia finales del período de 
Vigencia del Plan, un crecimiento sostenido de la actividad
económica cercano al seis por ciento anual, como condición pa
ra proveer empleos segures y bien remunerados a la población 
que se incorporará a la !'Uerm de trabajo y avanzar de manera 

36Salinas de Gortari, Carlos, n Modernización para la Dem,2. 

cracia, J!ensaje de Toma de Posesión "• Cuademoa de Di:f'usi6n Y 

Propaganda No;l (PRI), lo,de diciembre de 1986, págs, 12 Y 13. 
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firme Y permanente en la e?Tadioaci6n del desempleo y BUbem
pleo; y 

-Reducir la inflnci6n a niveles compatibles con la estabi
lidad cambiarla en un marco de equilibrio de la balanza de pa
gos, para que laa fluctuaciones en el mercado de divisas no 
propicien un reaurgindento de la inflaci6n, :!!.lo implica redu
cir gradualmente la innaci6n interna hasta alcanzar un nivel 
similar al de la innaci6n internacional, que en la actualidad 
ea cernan.a al cinco por ciento anual. 

Para alcanzar loe anteriores objetivos, las tres líneas do 
estrategia para la política econ6mica general consistirían en1 

- B:Jtabilizaci6n continua de la economía; 

- Ampliaci6n de la disponibilidad de recursos para la inv~r 
~i6n productiva; y 

-Modornizaci6n econ6mica.;37 

Desde esa perspectiva, para 1989 el Gobierno de salinas de 
Gortari refrendaba la concertaci6n mediante el Pacto para la 
Estabilidad y el Crecimiento !con6Jfdco (P.OOE) que seguiría loo 
siguientes lineamientos para el control de la inflaci6n: 

- Deslizamiento cambia.rio de un peso diario, 

- Saneamiento de las finanzas p11blioaa, 

- Pijnci6n de los precioo de loa energ~ticoa y aumentos a 
otros precios y tarifas rezagados del sector pdblico, 

- Apertura de la posibilidad de revisar loe procioe contro
lados y recomendaci6n para evitar el incremento de los no con-

37 Salinas de Gorta.ri, Carlos, 11 Plan Nacional de Desarrollo 
1989-1994", Poder Ejecutivo Federal, :Mayo de 1989, pp,56 Y 57; 
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troladoa: Deciei6n do revisar los precios sgricolae, 

- Aumento a loa ealar:I. oe mínimos en 1m 7'f. en promedio, '1 

- Compromiso del vector privado para respetar loa precioo,38 

As!, como reaul.tado de dicha estrategia el gobiento del pr! 
sidento· Salinas lograba un b:I. to importante en materia de in
naci6n.· :ta diominuci6n del ritmo de deslizamiento del peoo
frente al d6lar y la diaminuci6n del gasto pdblico oontr:l.buye
ron al abatimiento de la inflaci6n en 1969, De esa manera , 
oomo rneuJ. tado de la medida ortodo:xa de reducir el gasto el d§. 
ficit finallciero del sector pdblico pasaba del 12,5'/. del PIB 
en 1966 al 5,6'/. en 1969 (Ver cuadro 6), 111 consecuencia, la t!!. 
ea onW'lli~ada de cambio de la oferta monetaria nominal pasaba 
del 58.l~ en 1966 al 40,2'/. en 1969 y, por tanto, la tasa de ia 
:f1.aci6n panaba del 51,6'/. en 1966 al 19.7'/. en 1969 (Ver cuadros 
5 '114). Sin embargo, contra lo que pudiera esperarse el oreci 
miento de la economía no se desaceler6 sino que, por el contr!!_ 
rio, experimentó un crecimiento superior al del Bf(o anterior -
al hnbnr paaado el PIB del l,2'f. en 1966 al 3,2'f, en 1989 ( Ver 
cuadro l ), MI. crecimiento importante de la economía en ese -
affo fue resultado tanto del incremento de las exportaciones de 
productos no petroleros como del incremento de la inYerei6n -
productiva privada, Ante un mercado intento que seguía deprim!, 
do las empresas con mayor capacidad de negociaci6n, sobre todo 
las trasnacionales, aegu!IUl orientando la mayor parte de au -
producción al mercado extenio, Por otro lado, la medida de fi
jar loe precios de los energ6tioos '1 de incrementar de manera 
gradual otros precios y tarifas del eector pdblioo oontr:l.bu'fe
ron al control de la inflaci6n al haber fortalecido los ingre
sos pdblicos '1 formado expectativas optimistas entre loa dive! 
eoe agentes econ6micoe acerca de un efectivo control de la mi! 
ma, Asimismo, el compromiso del sector privado pare respetar -

36salinas de Gortar:I., Carlos, " Infonne de Bjecuci6n 1991 
(PND) "• Poder B;lecutivo Pedell'Bl, 1992, pdg, 13. 
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los precios y el establecimiento de un 7f. en promedio de incr! 
mento a los salarios estaban jugando un papel fUndamcntal. en
la política estabilizadora de Salinas de Gortari, No obstante, 
lo anterior seguía significando costos al sector asalariado y 

empresarial on términos de poder adquisitivo y utilidades, La
p6rdida de poder adquisitivo de loo salarios reales pasaba del 
26.29f. en 1988 al 30;61f, en 1989 (Ver cuadro 13), Por su parte, 
el desempleo abierto pasaba del 3,2f. en 1988 al 2,5f. en 1989 -
segón cifras de IN.001 y llaneo de 111'6xico (Ver cuadro 7). Sin e!!! 
bargo, la caída persietenta de loe aalar:t.oe reales (que ocaei!!, 
n6 el estallamiento de tm nó.mero importante de huelgas) ,la p11:, 
Tatizaci6n de entidades paraeetatales no estratégicas ni prio
ri tariae y la política de debilita.miento del sindicalismo para 
favorecer al gran capital productivo nacional e internacional
mostraban lo contrarios 

- lh ese afl~, 4 mil 500 de loe 7 mil 200 acereros de la pl!.1 

ta Xonclova de Al.toe Hornos de México perdieron eu empleo; 

- lih agosto estallaba la huelga en minora Cananea; L
0
e min! 

roe pedían un incremento salarial directo de 60 por ciento y 
modificaciones en el contrato colectivo de trabajo, "menores", 
segón especialistas, Horas m&e tarde, la empresa fue declarada 
en quiebra y el ej6rcito custodiaba las instalaciones, Conclu
ei6n1 reajuste de 25 por ciento de loe trabajadores y venta al 
sector privado de la legendaria mina en un precio de 468 mill!!, 
nea de d6laree; y 

- !h octubre de ese mismo afio, se ponía a diepoeici6n del m! 
jor postor el á1•ea industrial del sistema CONASUPO ( las nueve 
plantas de leones ). Rl.lo, obviamente, dej6 sin empleo a un n~ 
mero importante de trabajadoree.39 

39G6mez Leyva, Ciro y cano, Arturo, " Las Siluetas Ven a 
Otros Paraísos "• en1 Revista "Los Temas del lllal'lana •,No.2222, 
Blitada por Somos Blitoree S.A. de C,V.,Mayo de 1993,pág, 26: 
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m. r~gimen ao.liniat!t fallaba lae huelgas a favor de loa em
presarios y reducía personal en empresas gubernamentales para 
hacer factiblo au privatizaci6n, La política econ6mica de Sali 
!ISO de Gol'tsri seguía la senda de sacrificar a loe asalariados 
en el objetivo de eontenar la inflaci6n, Las huelgas estallaban 
en contra de la política salarial y para pedir mejores condi
cioues do trabe.jo en el contexto do una política modomizadore. 
qu9 d~bl.li taba a.l aindicalil!ll1o con el objetivo de favorecer al 
fll'an capital productivo nacional e internacional, 

Por otra parte, en cuanto al objetivo de ajustar lae finan
zan pdblicas ae actu6 tanto del lado del gasto como del lado 
del ingreso, Del lado del gasto, el recorte más importante fue 
en loa gaeton de capital que pasaron de representar o1 4,4 ~ 
del PIB en 1986 el 4,0?(. elt 1969 (Ver cuadro B), Asimismo, el m! 
nor pago de interca~e de la deuda pt1blica intema y extema en 
1909 permitieron una reducoi6n importante del gasto corriente
del sector pt1blico y, por tanto, una ampliaci6n de J.a disponi
bilidad de recursos para la inversi6n productiTa, Por el lado
del ingreso, el reajuste de algunos precios y tarifas de Tel-
mex, M~tro y D.ll~ y la implementaci6n de una reforma fiscal Pe! 
mitieron incro.mentar la captación de ingresos del sector pdbli 
oo al t.nber combinado la reducci6n de las tasas de algunos im
puestos con la ampliaoi6n de la base impositiva; el fortaleci
miento de ta simplifioaci6n de la administraci6n tributaria; y 

el combate ccn lll!l'lfor eficacia a la elusi6n y evasi6n fiscales, 40 

Como rcoultndo de las políticas de egresos e ingresos adopta-
das el d&fioit financiero del sector pdblico descendió de man! 
ra importante y, en consecuencia, permi ti6 un manejo adecuado
de la política antiinflacionaria. 

Por dJ.timo, al haberse establecido una política flexible '11 

competitiva de ta.sea de inte1•6s a la banca comercial el ahorro 

40Salinas de Gortari, Carlos, " Informe de Bj ecuci6n 1991 
(PND) •, Poder Ejecutivo Federal, 1992, pdg, 17, 
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institucional iniciaba eu recuperación y, por tanto, el or6di
to de la misma al sector privado iniciaba tW11bi6n una tende!1 
cia ascendente, Lo anterior, redundaría del!JlU~B en un incremen 
to de la inverei6n p1•oductiva privada y 1 por tanto, en mayore; 
tasas de oreoi1niento de la economía nacional y, al mismo tiem
.'Po, pe1'1ni tiríe al gobierno contar con una fuente de recurso a 
no inflacionarios para colmar el déficit, 

~te 1990 la estrategia antiintlacionaria del pacto ae 
reforz6 de mane1'B importante, llurAnte ese afio, la estrategia 
antiinflacionarie del POOB seguirla loe eiguientee lineamien
toe1 lb la faoe lII del mismo se ratificaban loo doe primeros 
puntos de la primera concertaci6n, enfatill8IU1o la disciplina 
fiecel¡ ee decidía revisar precios de bit:nes y servicios co11 
rezagos, y mantener los precios agrícolas en t6rlllinos reales y, 

por 6J.timo, se concertaba un aumento a lo~ salarios mínimos en 
un 10", mi la fase IV de dicho pacto se decidía continuar con 
la disciplina fiocal; reducir el deslizamiento cambiarlo en 80 
centavos diarios¡ ajustar loe precios de loe energ,ticoe entre 
un 6,0 y 12,0 por ciento; se decidíá examinar las solicitudes 
de correcoi6!1de precios de bienes y servicios, así como a man
tener loe precios agr!colae en t6rminoe reales, a mantener fi
jos los salario!!' mínimos y a implementar un acuerdo nacional 
para elevar la productividad; 41 

A trav6s de los anteriores lineBlllientos la conoertaci6n se 
profundi~aba y seguía en marcha, En cuanto a la disciplina fi~ 
cal, el gasto dieminuía debido n la pro1'undize.ci6n del proceso 
de de~incorporsci6n de entidades paraestetales no estratfigicae 
ni prioritarias y a la renegociaci6n de la deuda pdblioa exter 
tia que redund6 en una menor transferencia de recursos al exte
rior, Asimismo, el descenso de las tasae nominales pasivas de 
inter~s permitieron unn reducci6n importante del pego de inte
reses de la deuda ~dblica interna; asi, el pago de intereses 

41ss1inas de Gortari, Carlos, Op, cit., p4~e. 13 Y 14 • 
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de la deuda pdblioa total panaron de representar el 13.0,C del 
PIB en 1989 el 9.6,C en 1990 (Ver cuadro 8). lt1 oonaecuencia,la 
disponibilidad de recurGcs para ln inversi6n productiva eegu:!a 
en ascenso. Lo anterior, junto a la cada vez !ll(iyor Ct\nnlimoi6n 
do cr~dito de la banca comercio.l al sector privado, la incipitn 
te recuperaci6n de loe precios j.ntgmacionales del crudo da e; 
portaci6n, .,1 ascenso considerable de las exportaciones de pr~ 
duetos no petroleros y la impll!!Ilentaci6n del acuerdo nacional: 
para elevar la productividad permitieron un crecimienttJ impor
tante de la economía en ese al'lo, el PIB pasaba del 3,2,C en 1989 
nl 4.4i en 1990 (Ver cuadro 1). 

Por el hdo del ingreso, la recaudaci6n tributaria descen
di6 respecto al afio anterior al haber pasado del 12,l,C del PIB 
en 1989 al 11. 7,C en 1990 (Ve?' cuadro 8); sin embargo, loa in-
greeoe de loe sectores petrolero y exportador¡ de las empresas 
y organi1J111os paraestatales¡ de Telmex, Metro y DDF y las ven-
tas internae dol sector p'6.blico permitieron un incremento im-
portante de loe ingresos del miemo al pasar dol 29.6,C del PIB 
en 1989 al 30,0~ en 1990 (Ver cuadro 8). Así, debido a la rc-
ducci6n del gasto y al incremento del ingreso el d~ficit finB!!, 
ciero del sector p'Ó.blico paeaba del 5,6,C del PIB en 1989 al 4\( 

en 1990 (Ver cuadro 8). Sin embargo, contra lo que pudiera es
perarse la inflaci6n en vez de seguir en descenso experiment6-
un ligero repunte. l•O anterior ee explica debido a que en eee 
ano sl gooierno adopt6 una política monetaria más flexible re! 
pecto a J.a del e.f'io enteri.or oon el objetivo de inyectarle un
mayor dinamismo al crecimiento de la economía, De eea manera,
la tasa enualizada de cambio de la oferta monotaria nominal P!!. 

11Bba del 40;2,C en 1989 al ·63;2,C en 1990 y, por tanto, la tasa
da inflaci6n pasaba del 19.7" en 1989 al 29.9,C en 1990 (Ter e~ 
dros 5 y 14). No obstante, el mayor dinamismo de la economía -
en ese al'lo no contribuy6 a un abatimiento importante del dese!!! 
pleo abierto sino que, por el contrario, Aste pasaba del 2.5 'f, 

en 1969 al 2,6" en 1990 (Ver cuadro 7). Asimiomo, loe salarios 
reales seguían en frenoa caída¡ la p~rdida de poder adquisiti-
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vo de los mismo u pasaba del 30.61" en 1989 al 38.64" en 1990- -
(Ver cuadro 13). La política econ6111ica instrumentada, pese a la 
concertaci6n, seguía sacrificando a los estratos más desprote
gidos de la sociedad, es decir, a trabajadores y empleados. Lo 
anterior se explica por las violaciones al pacto y los aumen-
toa de precios que se debían, en parto, a líderes como Pidel Ve 
111.zquoz, quien a veces actda. como dirigente y otras como empri" 
eario. Etl este contexto, durante 1990 las huelgas por inoremB!! 
toa salariales seguían estallando aquí y allá y los recortes -
de personal se seguían dando tru1to en empresas pdblicas como -
en empresas privadae1 

- RI enero de ese afio 28 mil trabajadores de PBl!EX perdían 
su empleo; 

- Asimismo, en loe primeros meses de 1990 el gobierno fede
ral (no exer1to de contradicciones, pUcs unos días antes había 
informado oficialmente que no estaba prevista ninguna venta)h,!. 
z6 pdblica su decisión de desmontar Sidermex a trav~e de la d~ 
eincorporaci6n de Altos Honios y Sioartea. Meeee antes, la op.!. 
ni6n pdblica conocía la noticia de la inminente privatizaci6n 
de Telefonee de M6xico; 

- rn octavo día de la D6oada alter6 muchos pron6sticoe, Un 
paro de actividades en la planta cuautitld.n de Pord para preei!!, 
nar la desti tuci6n del líder de la CTM, H6ctor Uriarte, devin6 
en una batalla campal con un saldo de ocho heridos y el primer 
asesinato obrero del sexenios el de Cleto Nigmo Urbina; y 

- EL 15 de febrero de 1990 loo obrero~ de cervecería Modelo 
iniciaban una huelga en demanda de un aumento salarial "nego

ciable" de 100 por ciento y modifioaciones a una serie de clá~ 
sUlas del contrato colectivo, en especial la referente a la
jubilaci6n, Pedían que se diera a los 30 a.l'los de servicio, sin 
límite de edad. La Junta. Pederal de Conciliaci6n Y A.rbi traje 

declar6 inexistente la huelga, Los obreros se ampararon contra 
el fallo, pero para poder hacerlo ee les exigi6 un dep6sito de 
mil millones de pesos. Consiguieron el dinero Y parecieron po-
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ner a la empreea, y a las autoridades, contra la pared, Sin em 
bargo, la oervecer:la hab!a dado y-a de baja a loe 5 mil 200 tr; 
bajadoree. Conclusi6n1 terminaron deopidiendo a 4 mil 600 coU:: 
paHeroe de loe 5 mil 200 que había antes de la huolga; 

- :&l. total, 150 huelgas estallaron durante 1990,42 

Le política voon6mica oalinieta a todas luceo favorecía al 
gran capital productivo nacional e inteniacional con el objeti 
vo de aumentar la apropiación de plusvalía del mismo. La tasa 
de crecimiento de la infiaci6n seguía aiendo superior a la ta .• 
ea de crecimiento de loe ealarioe mínimos nominales, 1!11 conse
cuencia, loo p~ros laborales para pedir incrementoo eslsrinlee 
brotaron en muchas partee del país, 81 eoe contexto, lo ideal 
ero que so hubiese acordado en la concertaoi6n 1m incremento 
ealari.al igual al incremento de la innaci6n, es docir, que se 
hubiese acordado un incremento a loe salarios peri paeeu con la 
taos de crecimiento de la infiaci6n~ Lo anterior, quizás hubi.!l_ 
se SU9Vizado en cierta medida la pArdida de poder adquisitivo 
do loa eal.nrioa realce. 

Pnra 1991 a travtie de la fase V del pacto, que abarc6 del 
11 de noviembre de 1990 al 31 de diciembre de 1991, se reducía 
el deslizamiento cambiarlo del peso en 40 centavos diarios; se 
continuaba con la disciplina fiscal; se ajuataban loe precios 
de loe energfiticoe entre un 10,0 y 33,0 por ciento; ee recomen 
daba al aector privado abaorber loe incrementos de loe energ6-
ticoe y los salarios mínimos; se decidía revisar loe precios de 
garantía del frijol y maiz de acuerdo al deslizamiento cambia
rlo y le infiaci6n de los principales socios comerciales de •! 
xico; incrementar los salarioe mínimos en 16,0 por ciento; a~ 
mentar a 4 mil millones de pesos el oubeidios de tortilla 1 1.!l, 
che y, por dl. timo, se prcJlUB6 una reclucci6n de impuesto e hasta 

42G6mez Ley-va, Ciro y cano, Arturo, Op. cit., pp. 26, 'l:1 Y 
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un máximo de 40;0 por ciento del ISR en beneficio de quienes 
perciben haata cuatro veces el salario m!nimo,43 

De esa manera, la reducci6n continua del deslizamiento cam
biario y la continuidad de la disciplina fiscal permitieron 
nueva1uente el descenso de la inflsci6n, la ta119 anualizsda de 
cambio del Indice Nacional de Precios al Consumidor pasaba del 
29,9~ en 1990 al lB.B~ en 1991 (Ver cuadro 14), Asimismo, la
absorci6n de loe incrementos de los energ6ticos y los oalarios 
mínimos por parte dol sector privado contribuy6 al descenso de 
la inflac16n en ese ano, Sin embargo, seguía significando cos
tos al sector empresarial en t6rmi11oe de utilidades, Por atra
parte, a pesar que se decidi6 incrementar los salarios mínimos 
en IMs o menos lB,O por ciento estos seguían perdiendo poder -
adquisitivo y el desempleo abierto pennanecía en el mismo ni -
vel del Bflo anterior; Desde esa perspectiva, la política econ~ 
mica seguía significando costos en t6rminos de utilidades, po
der adquisitivo y empleo. A nivel t~cnico la ccmbinaci6n de m2 
didas ortodoxas y heterodoxas de estabilización lograban un 6xi 
to importante, es decir, quo desde ese punto de vista el r~gi
men salinista implementaba un programa exitoso de estabiliza-
oi6n, Sin embargo, desde el punto de vista social seguía signi 
ficando costos, sobre todo, en t~rminos de poder adquisitivo y 
empleos, Bl eee ano ee daba la noticia del deopido de 4 mil a
zucareros de Zaoatepec y 136 huelgas estallaban con el objeti
vo de pedir y logl:'ar incrementos salariales para tratar de re
earcir la p&rdida de poder adquisitivo de los salarios reales, 44 

Por otra parte, durante 1991 el proceoo de privati~aci6n se 
profundiz6 de manare illljlortante, Durante ese afio ee desincorp2. 
raron del sector p~blico AllllSA, SlCARTSA y algunas dreae indu~ 

43Salinae de Gortari, Carlos, Op. cit, pág. 14. 

44G6mez Leyva, Ciro y Cano, Arturo, Op. cit., pág. 30, 
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trialee, de oor.iercialil".aci6n y !\Copio de OONAsuro, PER'ril!EX e 
IN.MEUUB, Aeimil!lllO, 'l'BriMKI 1 nueve de loa 18 be.ncoo comerci! 
lee pasaban a ma.~oe de la iniciativa privada. Los ingresos to
tales por conoepto de la venta de bancos y 'l'ELMEX ascendi6 en 
1991 a 29.9 billoneo de peaoe, 45 Lo Rnterior, junto a la poli
ti ca de il'lgt'eeoa y gaotoa adoptada permi ti6 al sector ptiblico 
por primera 'li'ez en l!ltlchoe e.fice nbtencr l!Uperávi t en las finan
zas ptiblicas, dicho euperáv1.t rej)reeent6 llll 1991 el 1,8 J!Or 
ciento del PIB (Ver cuadro 8), 

Sin embargo, la reducci6n de loo gastos de ce.pi tal del sec
tor pdblico en eee afio incidió en tm ligero freno de la aotiyi 
dad econ6mica, la te.na anualize.da de cambio del PIB pasaba del 
4.4~ en 1990 al 3,6f, en 1991 (Ver cuadro 1), Ademds, la oaída
ligera en l.os precios intemacionalee del crudo de exportaci6n 
iuoidieron trunbHn e11 el freno del. creoimillllto econ6mico dur!!:,11 
te 1991 (Ver cuadro 10), 

Para J.992 mediante 1.a concertaci6n se reducía el deslizamien 
to ce.mbiario a 20 centavoo diarios y se eliminaba el control de 
cambios, se ruantenia la disciplina fiscal, se ajustaban los pr.2 
cios de loa energéticos entre 2,4 y 55.0 por ciento, ee ratifi
car,a la recom~ndaci6n e.1 mctor privado de absorber 1.oo inoreme!l 
too de energ~tiooa y ea1arioe ein incrementar loe precios, se 
decidía un aumento a loa salarios m!nimos en 12.0 por ciento Y 

una i•eduooi6n del l VA a una tasa de 10 ;o por cien to, 46 

Todas esas medidas contribuyeron en 1992 a lograr la tasa de 
inf1.aci6n mds baja en le. hietoi-:1.a econ6mica del pais despu6s de 
los affoe ochenta., la tasa anualizada de cambio del Indice Nacis 
nal de Precios al. Conaum1dor pasaba del lB,8~ en 1991 al 11.9 ~ 
en 199 2 (Ver cuadro 14) ; 

Sin embargo, 1a actividad econ6micu se desace1er6 como con -
secuencia del refuerzo de 1.a estrategia a..~tiinf'lacionaria, de-

455alinas de Gortari, Carlos, Op, cit., piig, 85. 
46Ibid, pág, 14. 
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loe esfuerzos del país para reducir el déficit externo y de la 
lenta recuperaci6n de los paíaes industrializados. I.a recesi6n 
de los paíeee industrializados ocaaion6 para México menores eE 
tradas de capi'tal y mercados pera exportar, XI. reforzamiento 
de la estrategia antiinnacionaria disminuy6 la líquidez y la 
demanda efectiva a través de mayores tases activas de interés. 
Rs decir, que la desaceleraci6n econ6mica innuy6 en el sector 
financiero al elevar laEI tasa.e activas de interh para desaleE 
ter el gasto de los conoumidores y de las empresas para abatir 
presiones inflacionarias. lih ese contexto, le taos anualizada 
de cambio del PIB paoaba del 3,6" en 1991 a 2,7" en 1992 y,tafil 
bHn, el desempleo abierto paeaba del 2.6" en 1991 al 2.9:' en 
1992 (Ver cuadros l y 7). Por otra parte, aunque se detenía en 
algo la caída del poder adquisitivo de los salarios reales se
guían estallando huelgas en diversos sectores de le acUvided
econ6mica con;el objetivo de pedir mejoras salariales1 

- mi el verano de 1992 estallaba la huelga en más de 200 ell!
presas del ramo textil del algod6n, Huelga confusa, en suu re!. 
Vindicaciones y su reooluci6n, concluy6 el 4 de septiembre de 
1992 con un fracaso que prácticamente dej6 sin existencia el 
contrato ley de la industria; 

- :Eh la segunda mitad del verano de ese afio estallaba tam
bién una huelga en la Volkswagen, Las autoridadea del trabajo 
avalaron la solicitud de rescisión del oontrnro colectivo so!i 
citada por la empresa y 14 mil trabajadores perdían su empleo. 

- Hacia jul.io de ese afio se habían registrado ya 116 huelgas, 47 

Como se puede observar, las huelgas estallaban con el obje
tivo de lograr incrementos salariales y mejores condiciones de 
trabajo pero el gobierno actuaba fallando lea mismas en favor 
de los empresarios, !!e decir, el r6gimen ealinista dejaba el 
caroin~ libre a lo~ dueños del capital productivo nacional e il!, 

47G6mez Leyva, Ciro y Cano, Arturo, Op, cit,, pp, 30 Y 31, 
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te?Uacional para que eetoe aumentaran eu apropiación de plusva 
lía, Se aumentaba la explotaci6n del trabajador en el context~ 
de un11 política. modernizadora que producía más con meno e, es d.!!, 
cir, que introducía la tecnología para producir más con menos
trabajadores y, por tanto, para aumentar la plusvalía relativa 
de aqu6lloe que tenían la suerte de quedar insertados en los 
modernos procesan de producción. La economía mexicana aacabi< a 
relucir las contradicciones inherentes al sistema capitalista
ª travlrn de ello, 

A pesar de la combinación de medidas ortodoxas y heterodoxas 
de estabilización las medidas recomendadas por Mil ton Friedme.n 
Y eus •Chioago bo:rs" seguían teniendo el mayor peso en la im
plementación y conducción de la política económica. A pesar de 
todo, el incremento enlarial y de precios no se indi1111ron al 
miamo ritmo y, en consecuencia, loe sala1'1.os reales perdieron 
un porcentaje importante de poder adquisitivo. r,a privatiz_!! 
ci6n y 1•cprivatizaci6n de empresas paraestatalee ee pro:f'undiz6 
con el objetivo de l'educir el gasto pdblico y, por tanto, el 
d~fici t financi ere y la oferta monetaria nominal ya que segtin 
los monetaristee loo excesos de gastos conducen al incremento 
del d~ficit y de la oferta monetaria que posteriormente desen
cadena le inflaci6n.,Sin embnrgo, la medida anterior signific6 
costos en t61'1llinos de desempleo. La economía ee privatizaba-
y se trataba de dejar al libre arbitrio de la oferta y la delllB!l 
da como 6nico camino para lograr tm crecimiento económico es
table. Se recuperaba en algo el crecimiento en tm contexto de 
estabilidad pero a expensa.u del deteriore de los salarios rea
les, de las utilidades y de mayores tasas de desempleo, Desde 
ese punto de vistn, el programa de estabilización adoptado no 
resuJ.tó tan exitoso. Desde el punto de vista de lee tasas de 
inflación obtenidas la política econ6mica implementada ei lo
gró 1•eeul tadoa alentadores 1 n A. diferencia de los ambiciosos 
planee latinoamericanos, como el Plan Cruzado o el JÍan Austral, 
la política econ6mica mexicana contenida en loa lineamientos 
del Pacto de Solidaridad Boon6mica (PSE, diciembre de 1987 a n~ 
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Viombre de 1988) y del Pacto para la Estabilidad y el Crecimien 
to l!lcon6mico (PECE, diciembre de 1986 a la fecha) pareciera ee; 
extraordinariamente exitosa, si uno obsrva e6lo la baja en los 
niveles de inflaci6n, eu duraci6n y la recompoeici6n de las fi 
nanzae pdblicas n, 48 Sin embargo, su ~xito fue parcial ya qu; 
no logr6 el equilibrio global de la econolll!a nacional., entendi 
do como el equilibrio interno y extenio ya que como resaltado 
de l!eobrevaluaci6n del tipo de cambio y de las mayores tasas 
de crecimiento econ6mioo el tradicional d6ficit en la balanza 
comorcial y en cuente. 001•r!ente vol.Vi6 a reaparecer. Desde el 
punto de vista t~cnico ee ajustaban loe niveles de inflaci6n p~ 
ro se desajustaba el sector externo de la econom!a nacional,!h 
conolusi6n, la política de oatabilizaci6n adoptada obtenía un 
6xi to parcial en el ámbito macroecon6mico de la economía mexi
cana~ 

Desde la perspectiva anterior, las palabras de Salinaa de
Gortari emitidas en eu mensaje de toma de poeesi6n quedaban cl! 
ramente en entredicho. lb dicho mensaje, Salinas plante6 exp~ 
dir el mercado interno, aumentar el empleo y fortalecer gradual 
mente el poder adquisitivo de los ealarion, Ninguno de los tres 
planteamientos 11e cumplieron y mán bien quedaban entendidos C.!!, 

mo promeenn demag6gican d'el presidente Salinas, Además, en el 
mismo mensaje habl6 de alentar la actividad del sector social a 
trav&a de modalidades eficaces para la producci6n, la solidar!_ 
dad y el doaarrnllo de la nueva base social; para ale.~tar dicha 
política el presidente Salinan implement6, desde loe primeroe
d.!es de su adminiotraci6n, el Programa liacional de Solidaridad 
(PRONASOL) que aunque ha logrndo accionea y resultados importea 
tes ea me§ bien un programa de limosna 'Y compensaci6n para los 
pobres y para todos aqu61loa que están quedando :fuera de loe 
Pri vilegioe y de los beneficios del Estado keyneeiano, es d~ 

48Al.Yarez Bejar, Alejandro, " M~xico 1988-19911 ¿ Un Ajus
te Económico Rxi toso? "• Taller de Coyuntura, DEP- l'scUl tad de 
Pl::onolll!a, UNAM (la,edici6n), México, 1991 1 pdg, 11 , 

105 



oir, del BBtado benefactor. l.simiallló, gran parte de loa recur
so a de dicho programa se han utilizado para comprar votoa a 1'! 
vor del partido oficial. para, de esa manera, perpetuar al PRI 
en el poder. Loe costos del programa de eetabilizaci6n han es
tado resultando bastante elevudos para loo pobres y p1.1ra loo
asnlerindos. Se tratn de una política econ6mica represora del 
nivel de Tida de la sociedad~ 

For otra parte, aunque ha participado la inverai6n de los 
particulares en la recuperaci6n del crecimiento, en la expan
sión de la infraestructura del país y en la modeniizaei6n de 
diverooe eeotoree de la actiVidad econ6mica, el crecimiento e~ 
perimentndo por el país en loe 6J. timos cinco al'[oe ha sido insJ! 
t'icic:nte para ab~orber el oreoionte nó.mero de me:rlcanos que d.!!. 
mandan empleos bien remuneradoo día a día, Así, lne metas en 
materia de actiVidad econ6m:l.ca y de precioo de la eotrategia 
global plaamadaa en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994 
e6lo se alcanzarán a medina a final del sexenios. Ante la at!l. 
nía experimentada por la economía nacional en 1993 - el PIB s~ 
lo creci6 l;:u" respecto a 1992 - será difícil alcanzar al fi
nal del presente r~gimen un crecimiento cercano al seio por
ci ento anual y, por tanto, sel~ dificil aumentar el empleo y 
erradicar el desempleo y Btlbempleo, Asimismo, ante los aconte
cimientos recientes de Chiapao el gobienio tendrá que soltar 
de manera impórtante el gasto para atender las necesidades so
ciales de un gran nW!!ero de mexicano<:! y ello podría redundar 
en un repur1te de la inflaci6n que haría imposible la meta del 
gobierno de lograr una inflaci6n interna similar n le de los 
princi'Dales socios comercie.lee del país, Desde eBB perpectiva, 
¿ se trata de un programa de ajusto exitoso?, ae trata más -
bien de un programa de ajuste que obtiene resultados parciales 
en el ámbito macroecon6mico del pe!~: 

Por otra parte, la reducci6n de la inflaci6n ha sido compa
tible con la estabilidad cambiarte pero en el marco no de!qui
librio de la balanza de pagos aino de desequilibrio. RI. canejo 
de la política cambiaria para reducir la inflaci6n ha ocaaion! 
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do una sobrevaluaoi6n del tipo de cl!Jllbio y, por tanto, un des! 
juste en la bnle.nzs comercial y en cuenta corriente, Lo snt! 
rior, ha neutralizado el cnmbio ostructu.ral a medias del sec
tor externo y de la economía nacional que trata de atacar de 
fondo el proceao inf.l.acionario y el desequilibrio externo y, 

por tanto, permitir un crecimiento estable de la economía. Asi 
mismo, nl creciente desequilibrio en la balanza comercial y en 
cuenta corriente ha c~ntribuido tl!Jllbi~ la politice comercial 
proteccionista de loa Estados Unidos. La pro:f'undizsci6n en la 
apertura comercial del peis no ha sido co?Tespondids de manera 
reciproca por nuestro principal socio comercial y, en conse
cuencia, el déficit de la balanza comercial y on cuenta corri
ente de México ha experimentado un ascenso continuo. 

Por ~timo, de no existir lideres corruptos como Pidel Ve
lázquez que hs permitido Violaciones al pacto, incrementos de 
precias por arriba de lo concertado e incrementos de la infla
ci6n por encima de los incrementos salariales¡ de recibir un 
trato reciproco por parte de Estados Unidos a la apertura co
mercial del pais y de haber adoptado una politice cambiaria
que permitierá conciliar equilibrio interno y externo quizds 
el programa de estabilizaci6n estuviera logrando el éxito ple
no; Desgraciadamente la realidad muestra lo contrario y por 
ello la politice de concertaci6n no logr6 cuajar de manera co! 
pleta e integral. La política económica instrumentada era la 
co?Tecta nl haber combinado medidas ortodoxas y heterodoxas de 
estabilizaoi6n pero desafortunadamente la corrupci6n del líder 
oetemista, la falta de consenso en el sentido de protundizar 
el cambio estructural de la economía, la politice comercial
ventajosa y proteccionista de los Batados Unidos y la impleme~ 
taci6n de una politice cambiaria inadecuada impidieron el 6xi
to total de la política de estabilización, 

En el punto siguiente, evaluamos la evolución del sector º! 
terno bajo la premisa de la modernización y del comienzo de la 
formación de bloques regionales de comercio • 
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4, J; JI.o SIJl'OR Jll'll!ll!O Y LA§ llJO!lIACIONIS OON BSfAl!OS OlflDOS Y 

ouw Pill nma lJll !'!AW!O DI LIBll OOHll<JIO ( fLO). 

A diferencia del período e.nterior (1983-1987), en que 11e ob 
tuv6 un superl!.Vit importante en la balanza comercial '1 en cue~ 
ta corriente, durante el período 191111-1992 dicho irupen\Vit 11; 
convierte en d6fioiti ~te 19118 la apertura comercial del 
pa!s se aceleró con el ob~etivo de que loa productoa extranj! 
roa ccmpitiersn en precio con loa intenioa para de eaa forma 
contener la innaoi6n, lb eae contexto, H reduof.a tambUn el 
deslizamiento die.ria del peso frente al d6lar. AJnbaa medidaa
oontribuyeron al abatimiento de la inne.ci6n dursnte el eegundo 
período pero el tradicional d6fici t de le. balanza comercial '! 

en cuente. corriente volvi6 a reaparecer. 

Así, le. cuenta corriente :paaabe. de un aupertlvit de 3,822;0 
millones de d6lares en 1987 a un dEficit de 2,924 millones de 
d6lares en 1968 (Ver cuadro 11), ID. tipo de cambio inicie.be. -
una ligera aobrevalue.ci6n y, por tanto, encarecía lae eXJ>orta
ciones y abarataba lae importaciones, Asimi111110, une. vez que se 
rective. el crecimiento económico intenlo el d6ficit comercial
'1 en cuenta corriente se acrecientan. Una vez que se acelera el 
crecimiento econ6mico la demande. efectiva ae acrecienta '1 ante 
le. exietenccia de un sector industrial desarticule.do (por la C! 
rancia de un sector productor de bienes de capital) '1 de un ses 
tor agrícola con graves problemaa eetructurales (comeroie.lha
ci6n, regule.ritAciln.at;raria, falta de capite.lizaci6n e infrae~ 
tru.otura, rezago tecnol6gico, falte. de financiamiento, etc,) , 
Be origina una inaufici1111cia de oferta que obliga cB4a Tez ma 
a recurrir a las importaciones de bienes de consumo y de capi
tal para aeguir sosteniendo el crecimiento econ6mico '1 deaeche.r 
posibles presiones inflacionarias que puede ocasionar tm exce
ao de delllllJlde. aobre oferta, 

Lo anterior, ee podr!e. compensar mediante une. eXJ)e.ns16n del 
excedente de eXJ!ortaciones • pero lo que ocurre ea que le. taae. 
de crecimiento de le.e importaciones ea Btlperior e. la tasa de 
crecimiento del ingreso debido precise.mente e. le. e.1 ta elastic!, 
dad ingreso de las importe.cianea por tratarse de los bienes ia 
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termedio11 Y de capital neceearioe para aumentar el producto in 
tenio, Debido a e11to el d6tioit comercial reaparece a la m!ni~ 
reactivaci6n interna y mantener dicha reaotivaci6n depende de -
la disponibilidad de tuente11 extemae de financiamiento •, 49 

De e11a manera, ante el creciente cUtici t de la balanza comer 
cial y en cuenta corriente el pa111 tuvo que facilitar la entra
da a la inverei6n extnin~era directa para obtener las diVieae 
nece11ariaa con las cuales 11eguir so11teniendo el crecimiento ec2 
n6mico 7 financiar dicho d6ticit~ 

As!, ante una tasa de crecimiento de las importaciones supe
rior a la de lao exportaciones el d6fici t aoumulado de la balll!l 
EB comercial durante el perfodo 1988-1992 aecendi6 a loe 38,428 
millonea de d6laree (eegdn dato11 del cuadro 11), frente a los 
47, 486. 3 millones de d6laree de •\lperávi t comercial acumulado 
del per1odo 1983-1987, Desde esa perspectiva, los problemas de 
carácter estructural e ineti tucional de la economía mexicana !.ª 
l!an a relucir a trav6s del desequilibrio extenio. Bll decir, 
que más que un problema coyuntural el de11ec¡uilibrio extenio de 
la economía nacional seguía siendo un problema de o4racter es
tructural:-

Ahora bien, en la medUa en que repunt6 el crecimiento econ§. 
mico en esa medida repuntaron lea importaciones de bienes de
coneumo 7 de capital, h!, las importaciones de bienes de cona!!_ 
mo pasaban de 1,921,6 millones de d6lares en 1978 a 7,574,5 en 
1992 y las de bienes de capital pasaban de 4,~26;8 millone11 de 
d6lareo en 1988 a 11,509.7 en 1992 (Ver cuadro 12). 11. comport! 
miento de dicha11 importaciones renejan el crecimiento más o !!!e 
no11 considerable que experiment6 la economía mexicana durante 
el período analizado, No obstante, 1111.entras las i11portaoiones 
de bienes de consumo -¡ de capital aumentaban su participaci6n-

49caballero Urdialee, lbilio, • E:I. 'l'ratado de Libre Comercio 
1116xico-BBtadoe Unidoe-Canad4 (Volumen l) "• Informe para la Co
misi6n de Comercio de la Ciimara de Dit>Utados, llbioo, Pacultad 
de Bconom!a, ONU! (la,edici6n), 1991, pág, 37. 
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en las importaciones totales las de bienes intermedios dismi
ml!an eu pa1•ticipaci6n en el tota'.!. de laa mismas, 

Por el l.ndo de les e:r.porte.ciones, el proceso di versificador •• 
de leo miemae tuvo mucho que ver con loe precios internncionn -
leo del cru.do de P.xportacicSn; Así, pe.ra 1988 las exportaciones 
Petrcleras 1•eprcsentnron el 32,6,r; de lee exportacion~s totales 

•11le noincidi6 con el deoceneo - a m nivel similar al de 1986 -
de lo~ precios internnci.onales del crudo de exportaci6n reope2_ 
·to al a.flo anterior; para 1989 loe precio11 del crutlo de exporta
cicSn experimentaron un ligero repunte y, por tanto, lae expor
taciones petroleras aumentaron su participaci6n en el total de 
P.xportacioneo al haber pasado del 32,6 ,r; de lae mi arnas en 1988 
n.l 34,5,r; !)11 1989; la mJ.en111 relacicSn directa se da en loe añoe
eiguientes de ma.~era tal que de representar el 32,6 ,i; de las e~ 
portaoinnes totales en 1988 pasaron e representar el 30.2 " en 
1992. ~ contrapartida, lee exportaciones no petroleras aumen
taron ligo:'amen'te su partioipaci6n en el total de las exporta
oione~, do representar ol 67,3,r; de las mismas en 1988 pesaron
ª rcpre~entar el 69,8~ en 1992 (Ver cuadros 9 y 10), mi &ste
contexto, destaca la dinámica de les exportaciones de produ~ 

too lllllllufact"Ureros que pasaron de representar el 56.0 ~ de las 
exportaciones totales en 1988 el 60,7 ,i; de las miemes en 1992 
(Ver gráficas 11 y 12) ,' Desde esa perspectiva, la economía na -
cionsl he lo¡;rn•fo un avance il!!l>ortante en el proceso de di vera:!: 
ficaci6n de las exportaciones, es decir, ha dejado at~e el mo
del.o monoexportador pero e~ importante que se profundice el ca!!! 
bio estructural para sentar las bases de una economía eminente
mente l.ndustrial, Sin embargo, hay que sentar primero las bases 
de un sector egr!cola filarte para hacer posible la autoeufici!n 
el.e alimentaria y de bienes intermedios y la propia induetrial,!. 

zeci6n del paí e, 

Desgraciadamente, bajo el signo de una política econ6mica 

en la que ha predominado el neoliberalismo el agro mexicano ha 
venido quedando desprotegido e trav&s de la disminuci6n de sub
sidios y de la reducci6n de aranceles a lee importaciones mexi
canas de productos agr!colas; m. resul tedo de lo anterior se 
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ha manifestado en un desaliento de la producci6n intensa que ha 

originado un incremento de lao importaciones de productos agrí
colas 1 pecuarios que ha contribuido, por tanto, al desequili
brio extorno de la economía nacional, Desde esa perspectiva, la 
política agrícola mexicana tre.ta.ndo de contener la inflaci6n, 
ante la poeibilidnd de adquirir productos agrícolas en el mer
oedo internacional a precios máo bajos que loe que rigen para 
los producidos intern!llllente, ha dejado completamente deaproteg!_ 
do al sector en .. un contexto no de reciprocidad por parte de Bs

tadoe Unidos y de otros paíoes deearrclladoe sino de proteo -
ci6n, por parte de estos paíseo 1 a ous respectivos sectores
agricolas, Es decir, que en casi todo el mundo se otorg!l?l sub
sidios a los productores agrícolas y se protege la producci6n 
nacional a tre.v6s del establecimiento de barreras arancelarias 
Y no arancelarias, La prueba de ello es que ei las negociacio
nes de la Randa Uruguay del GA~ eetrul. estancadas ea precisa -
mente por la renuencia de muchos pnisee industrializados pera
eliminnr subsidios a sus respeCltivos sectores agrícolas, Así, 
a los problemas de tipo estructural del &gro mexicano se viene 
a sumar una política agrícola equivocada que profundiza dichoo 
problemas y, por tanto, agudiza el desequilibrio externo, De 
esa manera, el creciente d6ficit comercial y en cuenta corrien
te eP un problema eetru.ctural y de una ~olítica comercial agrí
cola equivocada; 

Por otra parte, 
dos de exportaci6n 

con la intenci6n de diversificar los merca
quo contribuyan a reve1-tir el desequilibrio 

externo el gobierno mexicano he. venido actuando en diferentes 
frentes1 

- lltl los primeros meses de 1990 el Gobierno de la Repóblica 
eetableci6 pláticas iniciales con el Gobierno de E.U.A, para 
analizar la conveniencia de establecer negociaciones para la 
firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) que permita incre
mentar el intercambio de productos, servicios e inverai6n ex
terna entre ambos países, 50 Posteriormente, Canadá entraba a 

50caballero Urdialee, 111Dilio, Op, c~t:•_P~g; 12. - - - - - - ---- - - -- - -
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las negociaciones. Bl. 12 de agosto do 1992 concluyeron las ne
gociacionos realizadas entre los tres países para la P'rima del 
'l!ratado de Libre ~omercio. Los objetivos principales de la ne
gociaci6n fueron1 

a) .. La liberalizaci6n del Comercio y la Inversión mediante 
la eliminaci6n de barreras arancelarias y no arancelarias; 

b). Un mayor flujo de bienes y servicios, capital y recursos 
hwnanos; 

c); Reconocimiento de le asimetría de les econom!ae de los 
tres paíeee; 

d), Respeto a la poberanía de los países y la creaci6n de m~ 
cnnimaos de soluci6n y controversias; 

o). Concordancia del TLC con los principios postulados por el 
Acucrd~ General de Aranceles Aduaneros y Comercio {GATT); 

f), La protección y el mejoramiento del medio ambiente; y 
g), Rl.evar ln calidad y el nivel de vida de los trabajadores.51 

Durooite 1991 las acciones de la política comercial fUeron-
lea sigui entes 1 

- Se eliminaron lee medidas restrictivas aplicadas por Corea 
n la importación de tequila de México. Continuaron las nogocia
cionee para los produotoa odniicoe, cítricos, frutes y legum
bres; 

- Se firm6 un Acueri!o de Complementeci6n Económica con Chile, 
se establece un progremn de liberación comercial e partir de-
1992 y que concluirá p.n enero de 1996, cuando quedarán totalm~ 
te desgravados la mayoría de loe productos de ambos pa!eeo, Pe
ra un limitado ndmero de productos la desgravación total se al
canzare en enero de 1988; 

- I!t1 el marco del grupo de loo treu (Colombia, México y Ven! 
zuela), se euacribió un memorándum de P.ntendimiento para eet! 

- -5Ís:;~o-M~g;l~6~, -F:;;d~,- .-A:p:c;o: ;;ídicoe del n.c "• 
en1 Revista Qu6rum No. 19 {Publicaci6n Mensual del Instituto de 
Investigaciones LegielRtives de la Cdmara de Diputados), Octu-
bre de 1993, pág. 29, 
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blecer una zona de libre comercio, 

- Con Centroamfirica se euscribi6 el Acta de 'l'uxtla GutUrrez, 
que contiene las bases para el eotablecirniento de una zona de ;!!. 
bre comercio, 

- Se firmaron un Acuerdo Marco de Cooperaci6n oon la Comisión 
de las Comunidades gJ.ropeas, un Memorándum de Bltendimiento con 
Suiza, y un Acuerdo Marco de Cooperaci6n oon Italia, a fin de e~ 
trecbar la cooperación comercial, industrial y de inversión. 

- Como resultado del Acuerdo Marco con la Conunidad Biropea 
se patrocinaron proyectoa para modernizar actividades agropecu! 
rias y de la industria mueblora y del vestido, así como para f!, 
nanciar coinversiones, 

- La Comunidad B.iropea retir6 las sanciones antidumping a las 
exoortaciones mexicanas de hilos de polieóter, Se gestionan med! 
das similares para productos siderdrgicos y fibras aint~ticaa, y 
se continil.o con las negociaciones para resolver problemas de ac
ceso que enfrentan el acero, el atil.n y los textiles mexicanos,5 2 

Así, el país ha venido diversificando sus mercados de export!_ 
oi6n, negociado proyectos de coinversi6n con otros paises y la 
eliminación de medidas restrictivas a las importaciones de cier
tos productos nacionales y ha venido negociando con países ~ati
noamericanos el establecimiento de zonas de libre comercio; EJ. 

Tratado de Libre Comercio con ~tadoa Unidos y Cenad~ representa 
una buena opci6n pant el país siempre y cuando se profundice -
el cambio estructural de la economía nacional, EL Tratado ce un
factor necesario pera promover el desarrollo econ6mico pero no
un factor suficiente, La falta de reciprocidad por parte de los 
Estados Unidos a le apertura comercial del pn!e plantee graves -
dudas acerca de un buen comportamiento en el TLC del país mh P.!!. 
deroso del mundo, de nuestro orinoipal socio comercial, Bl parte, 

52Salinas de Gortari, Carlos, Op, cit., pág. 129. 
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el desequilibrio extenio de nuestra economía ee debe a la fal
ta de reciprocidad por parte de loa Estados Unidos a la apert]!; 
ra comercilll. del pn!s, 

Por 6J.timo, la sobrevaluaci6n del tipo de cambio ha contri
buido al creciente d6ficit de la balanza comercial y en cuenta 
corriente, 

4,1: OONCLUSIONBS , 

A juzgar por loa resultados de la política económica duran
te el período 1988-1992, cuyos lineamientos se pla,.ms.ron en el 

PSB y en el PBCB, se podría decir que se trate. de une. política 
de estabilización exitosa si uno centra ~u atenci6n ónicamente 
en la baja de loe niveles de inflaci6n, la duraci6n de la mis
ma y el ajuste de las finanzas póblicas. lb e~te contexto, el 
neríodo 1968-1992, a diferencia del primero, es un período en 
el cual se recupera el crecimiento econ6mico en un marco de e~ 
tabilidad de precioa. La tasa de crecimiento media anual de la 
economía y de la inflaci6n pasaron a representar el 3,0 y el 
26,4~ respectivamente durante dicho período ( Ver cuadros 1 y 

14), a diferencia de le ausencia de crecimiento y de un nivel 
de inflnci6n considerablemente alto del período 1983-1987, 

ai el logro de la baja de los niveles de inflaci6n contrib!!; 
yeron, por un lado, las medidas ortodoxa.e y, por el otro, 
las medids." heterodoxas de ostabilizaci6n adoptadas, Por el l~ 
d~ de las medidas ortodoxa.e deetacaron1 

- Le pro:fundizaci.Sn en el ajuste de las :finanzas pó.blicae, 
vía disminuci6n del gasto e incremento del ingreso; 

- Ln profundizaci6n del proceso de deeincorporeci6n de enti 
dedee paraeetatalea no estrat~gioaa ni prioritarias; 

- Le continuidad en la contenc!6n de la demanda agregada; 

- El refllerzo de la política monetaria restrictiva; Y 

- La profundización de la apertura comercial, 

Por el lado de lee medidas beterodoxas1 
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- La concertacidn entre loa prinoipaleo agentes econ6mioos; 7 

- La congelaci6n de loa precios, lao tarifas del sector pdbl!. 
oo, los salarios y la paridad, 

Desde esa peropectivn, es evidente que ortodoxia y heterodo
xia no oon mutuamente excluyentee entre s! sino que, por el -
contrario, la combinaci6n adecuada y efectha de las miemes
ayudan a i111plementar un programa exitoso de estabilhacidn. Ah2, 

ra bien, cabe oeflalar que la l!!ecomend11oi6n de cuaoi-fi~sr el 
tipo de cambio es oomán a los dos enfoques uobre estabiliza
ci6n pero, generalmente, es m4s recomendada por la !'8cuela de 
la CEPAL, es decir, por el EstructuralislllO Latinorunericano que 
se dbica cfentro de la hoterodox:ia econdmica, 

Sin embargo, la con~olncidn de los precios, las tarifas del 
sector páblico, los salarios y la paridad significaron costos 
en t6rminoo de 1 

- P~rdidaa de utilidades tanto para algunas empresas pábli
cas como para las empresas privadas; 

- Caída persistente del poder adquisitivo de loa salRrios 
reales; y 

- N.ayores tasas de crecimiento del d&ficit comercial y en 
cuenta corriente debido a la sobrevaluaci6n del tipo de cambio 
a que conduj6 la cuasi-congelaci6n del mismo!· 

lh ese contexto, la política de estab1lizaci6n adoptada no
logr6 el bito pleno al no haber logrado, a travb del menejo
del tipo de cambio, conciliar equilibrio inteino y externo , 
Por tanto, s61o logre$ ~xitoo parcinl.es a nivel global de la
eoonom!a nacionel. 

Por otra parte, en la recuperaci6n del crecimiento contribu
yeron tanto el menor pego de intereses de la deuda pdblioa in
terna y extema, que permitieren un incremento de la disponibi
lidad de recursos parR la inversidn productiva, como la canali
~cidn creciente de cr~ito de la banca comercial al sector-
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privado (Ver grt1fica 4). Así, ente el descenso de la inflaci6n 
1 del establecimiento de una política flexible y competitiva 
de tasas de interAs a la banca comercial el ahorro institucio
nal repW1t6 permitiendo, por tento, una cana1izac16n ceda vez 
mayor de recursos al sector privado que contribuy6 a la rccupe
raci6n del crecimiento econ6mico, 

Desde esa perspectiva, loa Axitos de la política de e~tabil! 
zaci6n del período 1986-1992 fueron1 

l; Le. recupereci6n de la captaci6n total de lB banca come! 
cial a travh del descenso de los niveleo de inflaci6n y del 
establecimiento para la misma de una política flexible y compe
titiva de -tasas de inter6s, que le permitieren ofrecer rendi
mientos reales positivos (Ver gráfica 8), lh consecuencia, la
banoa comerciul cannliz6 la mayor parte de su captaci6n total nl 
sector privado ccntribuyendo, por tanto, a la recuperaci6n del 
crocintiento¡ 

2, El aumento de la disponibilidad de recursos para la in
versi6n productiva a trav&a del menor pago de intereses de la 
deuda pdblica intenta y de la renegociaci6n do la deuda pdbli
ca externa; y de la política de ingresos adoptada medinnte la 
pro:l:\Uldizaci6n del proceso de desincorporaci6n de entidades pa
raestatales no estrat&gicas ni prioritarias, del ajuste de !l 
gunos precios y tarifes del sector pdblico y de la implementa
ci6n de ciertas rofor'!!las fiacal.es: y 

3. La conciliaci6n entre crecimiento econ6mico y estabil! 
dad de precios; 

La baja en los niveles de infleci6n fue clave pera el dea
Oenao da las tasas nominales pasivas de inter&s que permitieren 
al sector pdblico W1 menor pago de intereeea de la deuda pdbli
ca interne. Lo anterior, junto a la renegociaci6n de la deuda
pdblica externa permitieron al sector pdblico una reducci6n im
portante del gasto que incidi6 sn1 

- Una reducci6n del d&rici t financiero del sector pdblicc, e 
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incluso, en el logro de un sup&rávit financiero del 1.8 y -

3.2~ del PIB en 1991 y 1992 respectivamente; 

- Por tanto, un control efectivo de le oferta monetaria no
minal y, en consecuenci11, una reducción importante de loe niVJ!. 
les de ini'lecidn; y 

- Un incremento del a.horro del sector pdblico disponible
para 111 inversión productiva, 

As!, el menor servicio de le deuda pdbl1ca interne y exter
n11 permitieron el control de 111 ini'laci6n, a trllvh del ajuste 
de las finanzas pdblicae, y 111 recupereci6n del crecimiento, e 
trav&e del incremento de loe recursos pera 111 inversidn produc
tiva. 

Desde ese perspectiva, es evidente que mientras mayor ee el 
endeudamiento pdblico y el pago de intereses del mismo menor 
ea la posibilid11 de ~id.to de cualnuier tipo de política estabi 
lizadore, y Vicevere11, Los niveles de endeuderr.iento pdblico y 
de las bsea de interh juege.n un papel fundamentlll en cual
quier tipo de política econ6mica que pretenda tener fixito en 
materia de infl.acidn y crecimiento econ6mico. Por tanto, ea im
portante dest11c11r que en loe silos por venir loa acreedores ft 
nsncieros de M6xico, tanto privados como oficiales, adopten una 
política más flexible en materia de t11see de inter&s y de pla -
zos de smortizeci6n p11ra facilitar y h11cer posible el deserro -
llo econdmico del país en un contexto de est11bilided. La expe -
riencia de M6xico durante el período 1988-1992 muestra que una 
vez que disminu,yd el pego de intereses de la deuda pdblica in -
terna y la transferencia de recursos el exterior, el gobienio -
mexicano logr6 instrumentar más o menop una riolítice que alent6 
la ·recuperaci6n del crecimiento econ6ml.co en un marco de eeta}?i 
lid11d de precios. 

Sin embargo, las mayores tasas de crecimiento de la econom!e 
nacional resultaron insuficientes pare absorber al creciente n~ 
mero de mexicanos que demandan empleos bien remunerados día a 
día. Depde &ate punto de vi"ta, el lado obpcuro de la polít:!, 
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ca eatabilizadora consist16 ene 

1, m. incremente notable del desempleo a travE~ de la redU,!; 
ci6n de parsonal en dependencias y empresas gubernamentales y 
en e111presas privadas; en estas ill.timaa, la reducci6n de perso
nal f'l.le el resultado de la pErdida de utilidades que ocaaion6 
el congelamiento de precios y de la introducci6n de ciertos 
procesos mecanizados de prcducci6n que desplazaron a un n6.mero 
importante de trabajadores; y 

2~ Kl aumento notable del subempleo a travEs del ambulanta
j e y de la economía subterránea, 

Asimismo, en el contexto de una política modernizadora el 
Estado contindo con el debilitamiento del sindicalismo fallan
do las huelgas contra ol mismo con el fin de facilitar y hncer 
poaible el incremento de la apropiaci6n de plusvalía por pnrte 
de los dueftos del gran capital prc"uctivo nacional e intPrna
ciona.1; 

Por 111 timo, el creciente dEfici t comercial y en cuenta co -
rriente era el resultado de1 

l, La política de sobrevaluaci6n del tipo de cambio adopta-
da; 

2. La persistencia de problemas estructurales en el sector
induatrial (por la carencia de un sector productos de bienes 
de capital) y en el sector agrícola ( comercializaci6n, regula
rizac16n agraria, falta de capitalizaci6n e infraestructura, r~ 
zago tecnol6gico, falta de financiamiento, etc,),que ante lar~ 
cuperaci6n del crecimiento originaron una insuficiencia de
oferta que oblig6 cada vez más a recurrir a las inrportaciones 
de bienes de consumo y de capital para seguir sosteniendo el 
ritmo del crecimiento y desechar posib1es presiones inflaciona
rias que pudier6n ocasionar el excesc de demanda sobre oftl!rta; 

3, En particular, el predominio de1 monetarismo en la polí
tica econ6mica ocasion6 la deeprotecci6n del agro mexicano me
dian te la disminución de subsidios y de le reducción de arance-
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les e. las importaciones mexicanas de productos agrícolas. Bn

consecuencia, se deealent6 la producci6n intezna de productos 
agrícola~ y, por tanto, se incrementaron las importaciones de 
los mismos acentuando el desequilibrio externo de la econom!a 
nacional, 

Desde eoa perspectiva, el creciente dHicit de la balanza c2 
marcial y en cuenta corriente era el resultado de problemas es 
tructurales y de los desaciertos de una política comercial agrf 
cola equivocada,· Así, los problemas de tipo estructural de la -
economía nacional y la sobrovaluac16n del tipo de cambio estaban 
actuando a contrapelo de la política de diversificación de las 
exportaciones, E'l parte, la !al ta de reciprocidad por parte de
los Botados Unidos a la P.Jle!"tura comercial del -país era ree¡lon
sable del creciente d~ficit comercial y en cuenta corriente, 

De esa manera, de no existir lideres corruptos como Pidel V,!t 
lázquez que permiti6 violaciones al pacto, inorementos de pre
cioe. por arriba de lo concertado e incrementoe de la in!laci6n 
por encima de loe incrementos salariales; de recibir un trato -
recí?roco por pP.rte de Estados Unidos a 111 apertura comercial -
del país; de haber adoptado una política cambir.rie. adecuada; de 
haber acelerado y prot'undizado e. mayor velocidad el cambio es
trcutural. de la economía nacional y de haber adoptado una polí
tica comercial agrícola correcta el programa de e~tabilizaci6n
hubiese loerado el éxito pleno, Des¡;reciadamente la realidad y 

los desaciertos en la implementaci6n de la política econ6mica -
no permitieron cuajar de manera completa e integral la política 
de concertaci6n. Así, ln política de crunbio estructural a mediao, 
la inmlementaci6n de una política comercial agrícola y cambia -
ria inadecuadas, la política comercial ventajosa y proteccioni!: 
ta de los Estados Unidos y la corrupcidn del viejo líder cete -
mista impidieron el éxito total de lR pol!tic~ de eetabilizaci6n, 

119 



OOl'ICLUSIONIS GBl'IBRALBS. 

il cerrar el presente trabajo, es dtil asentar que no se -
trata de un trabajo de referencia especial para m! o para -
los economistas que consideran el funcionamiento de la economía 
desde un punto de vista global, es decir, desde un punto de vio 
ta ecl6ctico, sin caer en dogmatismos, sin preferencias por ni~ 
guna teoría econ6mica en especial. La forme.ci6n del economista
debe ser integral y la ~ente del mismo debe estar abierta a las 
diversas corrientes del pensamiento econ6mico, abrevar de elles 
Y tomar lo más dtil de las mismas pera aplicarlas a los hechos
reales, 1!11 el aspecto más amplio, la labor del economista con -
siete en lograr mayores niveles de bienestar social a travEs de 
la utilize.ci6n del instrumental analítico proporcionado por la~ 
diversa!' corrientes del pensamiento econ6mico. Desde esa pel's -
Pectiva, en economía, como en las demás ciencias socislca, es -
vi tal que la actividad del economista en los distinto a quehace
res que le corresponden y la aplicaci6n de los diversos modelos 
econ6micos a los hechos reales se traduzcan en una mejoría del 
nivel de vida de la sociedad, sobre todo de la de ous miembroe
más pobres; logrado lo anterior, el economista habri realizado
la mayor parte de la tarea que le corresponde. Durante la d6ca
da p6rdida, los economistas oficiales centraron su atenci6n du-
1'R?1te la mayor parte del tiempo en aspectos t6cnicoe, olvidando 
el aspecto social de le ciP.ncia econ6mica. Se fren6 la inflaci-
6n nero a e¡rpen~as del incremento del desempleo, del detcrioro
de los salarios reales y de la p6rdida de utilidadea para :'U!IU -

che.o empresas, 

Una de las finalidades de exponer 6ate trabajo era la de do
cumentar mi creencia de que la inflaci6n es en el fondo un pro
blema a trav6s del cual se eicpreea la lucha de clases, que sec)!!I 
dariamente es retardada o activada por factores monetarios, fi
nancieros y estructurales, Por tanto, la d~ documentar mi cree~ 

cia de que ortodoxia y heterodoxia no son mutuamente excluyen -
tea entre sí ~ara implementar un nrograma exitoso de eetabiliz~ 

ci6n, 

120 



Ortodoxia y heterodoxia logran contener la innaci6n, es de
cir, el equilibrio interno en un contexto de recupereci6n del
crecimiento pero a expensas del deterioro del sector externo d! 
bido a la existencia de problemas estructurales en sectores ea
trat~gicoe de le economía nacional, Así, si durante el período-
1983-1987 se obtuv6 un saldo favorable en la balanza comerciel
Y en cuenta corriente se debi6 e la ausencia de crecimiento ec~ 
n6mico; sin embargo, una vez que se recuper6 dicho crecimiento
el sector externo procedi6 a complicarse como consecuencia de
problemas estructurales en el sector industrial y agrícola del 
país, Asimismo, la implementación de une política comercial egr! 
Cola equivocada contribuyó, y hn contribuido, al creciente det! 
rioro del sector externo. 

For eu parte, la política cambiaria ha representado un arma
de doble filo que no ha pP.rmitido conciliar equilibrio interno
Y externo. La aubvaluación del tipo de cambio durante el primer 
período permiti6 revertir el tradicional d~ficit de la balanza
comercial y en cuenta corriente pero, el mismo tiempo, contrib~ 

yó al desbordamiento de la inflación; durante el segundo perío
do sucedió exactamente lo contrario, se adopt6 una política de
eobrevaluaci6n del tipo de cembio que permitió frenar la infla
ci6n pero a expensas del deterioro del sector externo el haber
encarecido las exportaciones ~· abaratado las importaciones. Sin 
embargo, en el fondo el equl.librio global de la economía nacio
nal s6lo ae puede lograr a travh de un ataque frontal a loe -
problemas estructurales que agobian a nuestra economía, El IDB!!e 
jo adecuado del tipo de cambio puede ayudar al logre de lo ant! 
ricr pero siempre y cuando se BUperen loe problemas estructura
les de la economía nacional, problemas no muy fáciles de solu -
cionnr pero no hay el terna ti vas para haeer posible un deaarro -
llo econ6mico sano y estable de nuestro país, 

Así, ¿ Qu& importancia tienen los problemas estructurales de 
la economía necionai en el crecimiento estable de la economía y 

Que napel han jugado en la políticn estabilizadora e lo lnrgo -
del período analizado?, ¿ Qu6 importancia y que papel ha jugado 
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el mimejo del tipo de cambio?, ¿ Qué tanto ha sido el peso del
aervioio de la deuda p6blica intenta y extenia en la política -
de estabilizaci6n?, ¿ Qu~ papel ha jugado la política de precios 
y tarifFls del 1:1ector p6blico?, ¡, Qué importancia y que papel ha 

jugado la política de privatizsci6n y reprivatizsci6n?, ¿ Qué P! 
pel h~ jugado la anertura comercial?, ¿ Qué importancia han te
nido el manejo de las políticas fiscal y monetaria en el abati
miento de la inflación?, y, por 6J.timo, ¿ Qué papel y que resll!_ 
tados arrojaron la combinaci6n de medidas ortodoxas y heterodo
xas de estabilizaci6n en materia de ini'laci6n? y, en particular, 
¿ Cuál ha sido el papel de la concertación en el proceso eetabi 
lizador?, una buena parte de dichas preguntas y otras han sido
desarrolladns implícita o explícitamente en el pre~ente trabajo, 

Quizás el presente trabajo parezca un tanto descriptivo, pe
ro he creído conveniente abordarlo as! con el fin de conocer máa 
o menos 11. detalle loe reeul tadoe de la política eetabilizadom
interrelacionando conceptos tanto del enfoque ortodoxo como del 
enfoque heterodoxo. As!, por ejemplo, interrelacionó d~ficit -
con oferta monetaria e ini'l.aci6n, conceptos bien conocidos por 
los monetaristas, Deade esa perspectiva, no cabe duda que otros 
dilatarían de otra manera el presente trabajo, recalcarían otras 
partes del mi~mo, insistirían en aspectos por los ~ue yo he pa
sado rápidamente y dejarían de detenerse en otros puntos que yo 
he tratado con cierta amplitud, Pero creo que el presente trab! 
jo aporta, modestamente, algo a lo mucho que se hn escrito so
bre el temn y si no es aai por lo menos documenta mis c1•eencias 
acerca de como concibo el funcionri.mi.ento de la economía y de - -
c•1al es la tarea y la responsabilidad del economista prcfesio -
nal, 

Por último, el papel de la deuda pdblica interna y externa -
~ug6 un papel decisivo en la política de estabilización a lo -
largo del periodo~ Por tanto, es indiscutible que en los aflos
por venir los responsables de la política económica no incurran, 
como en loe sexenios de Bcheverria y L6pez Portillo, en politi -
cae expansivas del gasto p6blico que dnicamente provocan infla-
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ci6n y mh innaci6n al agudimr los problema" financieros y 
estructurales de la economía y, por tanto, agudizan el problema 
de la lucha de clal!el! al crear las condiciones propicia" para
ellc, Ante un gasto pdblico excesivo el d6ficit ee complica re
quiriendo para su financiamiento emiei6n primaria de dinero,con 
trataci6n de deuda interna o externa y/o un incremento de lo" : 
impuestos, GeneraJ.mente, dicho d~ficit se ha financiado en el -
país con emiei6n monetaria y con contrataci6n de deuda intenia
y externa aue a la larga han representado wia fuente innscioD! 
ria del d&ficit, &1 cunnto a la deuda extenia es importante , a 
Pesar de las 6xi toe logrados al respecto, que en loe aflos por -
venir los acreedores inteniacionales del país, tanto privados -
como oficiales, sigan asumiendo su corresponsabilidad en la cr!, 
sis de la deuda a trnv&s de políticas más flexibles en materla
de tasas de inter&s y de plazos de amortizaci6n, La soluci6n al 
problema de la deuda probablemente se¡¡uin!. suponiendo a la lllr
ga una condonaci6n limitada de una parto que no aniquile a los 
bancos y que mejore el crecimiento del país en un n:arco de est! 
bilidad, Asimiamo, será necesario que concluyan las negociacio
nes de la Ronda Uruguay del GATT para que lae exportaciones del 
país tengan libre acceso a la mayoría de loa países desarrolla
dos para que se sigan diversificando los mercados de exporta -
ci6n, 

Así,' en todos estos a?.os el neoliberali!'mo mostr6 por sí mi!! 
mo sus limi tacionea fundamentales para frenar el proceso inna
cionario de la economía mexicana y do otras econamtaa de merca
do en vías de desarrollo de otras partes del mundo, Lo anterior, 
ha conducido a muchos economistas a desilusionarse m4s que nun
ca con los supuestos fundamentales de la Escuela Monetarista ,
que más que en una revoluci6n se ha erigido on una contrarrevo
luci6n de intento t6onico de solución al reto formidable del e~ 
tancamiento con inflaci6n que experimentaron en la d~cada de los 
ochentas la mayoría de las economías en vías de desarrollo de
Am&rica Latina y de otras partea del mundo, Desde esa perspeot! 
va, hoy como ayer es necesario conformar \D'l modelo económico c~ 
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paz de explicar y dar 1oluci6n a los problemas eoon6micos de -
una economía como la nue11tra que camina haciendo eses, trope~ 
do por un lado con la deflaci6n 1 el desempleo y por el otro ~ 
con la inflaci6n y un niTel de empleo m!s o menos razonable.Hoy 
como en la Gran Depreei6n de la d6cada de los treintas, cuando
Jobn Jla)'nard Xeynes publicaba iru famosa •feor!a General.• y pro
vocaba a trav61 de la misma una revoluci6n en la ciencia econ6-
mi ca, ee necesario abrir nuevo1 eurcoa en la economía que perm!, 
tan crear un 1110delo alternativo al modelo monetarieta oue se b! 
ea en loo viejos principios del laiaaez-faire y de le teor!e -
cuantitativa del dinero de Dnvid Hume; 

mi. 6ste oontoxto,es necesario conformer un modelo econ6mico
capez de explicar y solucionar los problemas econ6micos te.nto
do lee economías de morcado nvenzedao como de lee economías de 
mercado en vías de desarrollo. ~ decir, conformar una verdade
ra teoría general del ca pi tali~mo, Le •teoría General" de Key -
nea ebri6 nuevos surcos y represent6 une respuesta intelectual
ª la testarudez del lai1sez-faire pero al poco andar del tiempo 
no:i dimoe cuente en Am~rice Le.tina que el genio de •Oembridge" 
no ere w1i versal Dino que sus análisis se ceflíen a le realidad 
de los países centre.leG del siatel!ll1 capitalista, 

As!, hoy en día tanto les economías reales como le misma cie;u 
cia econ6mica se encuentran sumergidas en une gran crisis que -
diíicul ta, y seguirá dificultando en loa Bfioa por venir mientras 
no se construye un modelo alternativo, le constante bóequede h~ 
mane de une vide buena, 
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A P B N D I C B D E 1 

CUADROS Y G -a A p I a A s. 



CUAllO t. 
llOIUCIO IMIEIMO llUIO A llEClll5 COllSIAllTES 

DE 1910. 

1913 
1911 
1115 
1116 
1917 

Pl\ll\EllO 

1911 
1919 
1910 
1991 
1992 

110nmo 

nu11 11t nm .... dt ""'· 

NIVEL. 

1621.9 
mu 
1921.1 
1735.7 
1117 ,7 
1779.7 

1176.0 
5031.7 
5255,I 
5fü,6 
5592.6 
5210.9 

FUEH!E1 IHEGI, 

126 

VAi.ANUAL 
EH. 

-1.2 
3.6 
2.! 

·3.7 
1.7 
o.o 

1.2 
3.2 
\,\ 
3,6 
2.7 
i.o 



ANO 

1912 
1113 
1911 
1915 
1916 
1967 

11onmo 

CUADRO 3. 
llffLA:ION PIOGl!n4DA, Ol!ENIDA V AUnmos SALAllALCS 

IE 11!2 A 1117, 

InlJuion ProgrH,d• InJhc1onObtenidi1 Ai111nto d Hhrio 
% ' lint1' nDlind. 

' 
91.1 10.1 

60 10.1 67.1 
\O 59,2 51,3 
35 63,7 55.6 
50 105.7 70.6 

de 10 • ~o. 159.l 117.7 

53 93.7 73.2 

FUENTE• INDimms ECOllOnICOS, BANCO !E nmco V CHln. 

CU Ar RO \, 
mmmORACIOll DE ENTIDms PA~AESTATALES. 

ANO, ENIID!DESALllllCIO REDUCCIO'i NETA ENTIDADES AL mm 
DEL PERIODO!/, EN EL PERIODO. IEL Prt!ODO, 

1913 1,155 65 1,090 
198\ 1,090 \ó 1,0ll 
1915 1,011 19 955 
1966 m 111 107 
1911 107 111 661 

1911 661 \3 111 
1919 6Jr. 19 519 
1991 519 131 \11 
1991 118 90 Jll 
1992 328 11 211 

FUENIEI SHCP, DllECCION GENERAL IE NORllATIVIDAD V IESAIROLLO ADnlHISTIATIVO 
V SECIETARIA TECNICA DE ~A CIGF, 
1/, NO INCLUYE FILIALES BANCARIAS NI EnPRESAS SUJETAS A LEGISL!CIOH EXUAHJEIA. 
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C UI DI O s. 
O FE 111 ftDHT!llA, 

lillomMPtm. 

1110, SU llOll!NAL, VAlllCIDH t. 

IOllN!L, IEAL. 

1112 1.0 51.l ·22,S 

1913 1.1 11.1 ·21.1 
191\ 2.3 12.3 2.0 
1115 3.6 SJ.I ·1.1 
1116 6.1 12.1 ·11.1 
1117 11.1 l!l.7 ·11.1 

Pl!llEDID s.s 71.9 ·lo.7 

1911 22.3 51.1 1.2 
1119 31.3 10.2 17.1 
1990 51.0 63.l 25,! 
19!1 Ul.2 111.1 IS.O 
1192 m.2 16.9 ..... 

PIDl!EllD 19.6 59.! 

FllCNTEI lllJIWOIESECDllOlllCDS, MICDKnmco. 
1.1 ... füpo1lll1. 

C U A 1 1 O 6. 
IKllCAJOIES H LI IEUll EITEIU, 

n 1 1 1 o n t 1 d t 1 o 1 a r 1 1. 

AID KlllA mmo1 1!111! EXIEIMA l(UOA EllEIN! llTtllS!S/DIDITICIDllES !NTEIESES/ 
TDTlt 111, t DIDIT!CillMES, t !ITil!SES. TOTALES. t '11 t, 

llll 92,10! 7.2 

1963 n,m 62.6 \2M 10,102.1 15.3 u 
191\ 96,151 51.2 lit.\ 11,111.s \!.I 6.7 
1915 96,567 52.\ "l.6 10,lSS,9 16,\ 5.S 
1116 100,111 76.1 629.1 10312.I 52.0 1.1 
1917 107,170 12.a S'I0.3 1,155,9 39.5 S.7 

PIOIUID 19,092 13.6 lll.3 \1,3 1.2 

TOTAL 11,172,3 
-----------------H·----------------------------------------------------------------
FllCHTE1 [l.ll[ICllO DE VALDIES lo, 90 llAYD 1DE1919, llfll, PASS.\ y 1, 

129 



C U A D 1 O 7, 
IHO!CAOORES DE DIPLED, Pll 101 HAUllHIE 

PO 1CEN1 A JE:, 

DESEMPLEO PERSONAL OCUPA~O 
ANO. mmo. ··················-················· 

!NDUST. nA~UF. musmA. COHST. 

1m \,3 ·2.3 i.d. 

!913 5.3 ·9.\ r .. d. 
1911 5.7 ·0.9 10.1 
19!~ 3.7 2.1 M 
191! \,\ -2.0 ·32.3 
191! 3,3 0.2 n.1 

PRonmo \,5 ·2.0 

1rn 3,2 ·0,2 ·11,! 
1119 2.s 2.3 32.2 
1990 2.l 0.1 2!.5 
1991 ¡,¡ .¡,7 11.1 
1992 i.i ·2.6 15.2 

PIQ~EOIO 2.1 ·O,\ 11;1 

FDILAC!Dff, 

Pl!POR 
HAilTAHTE. 

.3,¡ 

·6,\ 
!.3 
~.s 

-LS 
o.o 

-2.0 

-0;3 
1,9 
3,2 
1.1,. 

·n.d. 

POILACIOH 

2.6 

2.~ 
2.2 
2.1 
1.; 
1.7 

2.1 

¡,¡ 
1.1 
1.2 
1.2 

. ~;d, 

...................................................... : ......................... :. ........ ~ ........................... .; ........................ 
FVfNTf:BA~CO DE nrl!CD E IHEG!, ri.d;· no disponlb11; 
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CUURO 9. 
EXPOITACIOHES : ESTRUCTURA AGREGADA, 

nillonn de Dolue~ . 
.................................................................................................................................................... 

WORTACIONES EXPORTACIONES mDRTmom 
ANO, IO!Al!S, PEIROlmS. NO PETROLERAS. 

................................................................................................................................................................... 
1913 22,312.0 100 16,017.2 71.I & 1 2t~.s 21.2 
1m 21,196.0 100 16,601,3 61.1 7 1 ~0~.S 31,I 
1915 21,166,\ 100 11,766.1 67.5 7,099.6 32.3 
1916 16,0Jl.O m 6,307.2 39.3 9,723.1 60.6 
1967 20,656.2 10) 1,629.1 11.1 12,021.1 51.2 

1911 io,515,1 100 6,711.2 3Z.6 13,131.6 67.3 
1969 22,111.1 100 7,!76.0 31.5 11,916.1 61.5 
1990 21,m.1 101 10,103.6 37.6 11,m.1 62.1 
1991 27,120.5 100 1,166.7 30.1 11,953.1 69.9 
1992 27,530.8 100 1,303.5 30.2 19,227.3 69.1 

...................................................................................................................................................................... 
FUENTE: IHDtmom ECONOMICOS, !ANCO DE nmco. 

CUAHO 10. 
EXPOPTACIONES IHTEIHACIOHAL[S DE PETROLEO CRUDO V PIEC!OI !NlERHALES. DE REFERENCIA 11, 

Valor 1.nud en 11illann dt' »ohres. 

ANO. VALOR mms IHTmACIOHALES DE REFERENCIA 

um wm TEXAS IHlERnEDIATE. 

1913 11,121.3 21.76 30.05 30,\l 
191\ 11,967.6 21.06 21.75 29.36 
1965 13,297.1 27.51 27.61 21.00 
1986 5,512.0 13.27 11.36 1\.99 
1917 7,175.9 17.17 18.11 19.17 

1918 5,m.o 13.\1 11.91 15.96 
1919 1,211.0 16,21 18,22 H,67 
1990 1,199.! 17.63 23.11 21.36 

mm 7,267.6 17.30 19,70 21.20 
1912e/ 7,127.0 19,77 21.00 22.27 

FUENTE: SECRETARIA DE EHERGIA, nIHAS E INDUSTRIA PARAESTAiAL. 
11. DOLARES POR BARRIL. pi. CIFRAS PRELIMIHAIES. ''· PROnmo A JUNIO. 
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CUUIO 11. 
IHDIWOIES HL COl(RtlO El!EllOI , 

fttllon11 do lohru. 

1110, EIPOITACIOHES lftPOITAClllllrS !ALANZA CUENTA 
COlllCHTf, TOTALES. !01111.ES, COftEICIIL. 

1113 22,m.o 8,m,9 13,761.1 s,m.o 
1m 21,196.0 11,m,3 12,911.7 3,761.0 
1115 21,111.1 13,212.2 8,m.2 \08,0 
1966 16,0Jl,0 11,132.1 1,591.6 -1,111.0 
19!1 20,656,2 13,305.5 1,530.1 3,122.0 

1911 20,515.1 20,213.1 212.l ·2,92\.0 
19!9 22,812.1 25,117,9 ·2,595.1 ·6,0!7.0 
1990 26,131.1 31,211.9 ~ 1133,5 -1,112.0 
1991 21,120,5 31,141.0 ·11,063.S ·13,213.0 
19?2 21,SJ0,8 18,m.1 ·20,607.6 n.d. 

IESEIVAS mo Df 
IHTEIHAClllllAl.fS, CMllO JI 

1,m.o 150.29 
6,500.0 115.19 
5,100.0 111.11 
1,100.0 637.95 

13,ooo.o 1,IOl.12 

1,000.0 2,281.10 
1,300.0 2,113.38 
1,100.0 2,131.36 

11,100.0 3,016.16 
11,100.0 3,0!l.25 

--···------..... ----·-----·----·-·--·-----·--·------------------·---------·----··--·-----·---·--·--·--
FUfNIEI m;mom ECOHOftlCOS, MANCO DC nmco. 1/, PESOS POI DOLAR. 

CUADRO l 2 , 
lftPOITACIONES r ESUUCIURA AGREGADA, 

nillonn de Dolares. 

ANO, lftPDRIACIOHES BIENES DE BIEm llEHES Df 
TOTALES, CONSUftO. IHTrnmos. CAPITAi., 

.......................................... _____ ........................... --.-·---------------------··--·---------------·-
1983 1,550.9 100 613.8 1.2 5,llo.\ 61.1 2,196.1 25.1 
1961 11.m,3 100 111.1 1.5 1,133,I 69.6 2,112.1 22.9 
1915 13,212.2 100 1,08!.7 1.2 1,965.1 67.1 3,161.1 23.9 
1916 11,132.1 100 116.1 1.1 1,631.9 66.7 2,951,1 25.1 
1917 131305,5 100 161.6 5,7 9,901.2 11.1 2,630.7 19.1 

me 20,273.1 100 1,921.6 9.5 1~1325.3 70,6 1,026.6 19.9 
1919 251131.Y 100 3,191.6 13,7 11,110.1 61.S 1,161.7 11.1 
1990 31,211.9 100 5,09!.6 16.3 19,363.8 61.9 6,719.5 21.1 
1191 31,111.0 100 5,m.5 1\,7 21,0ll.O 63.0 1,110.5 22.2 
1992 11,138.1 100 1,571.5 15.1 29 005\,I 60.3 11,509.1 21.0 ------·-----·----·--------····-·--·-----------·----·-·---............................... -.................... ____ ,. 

FIJ[K!Er INDICAIOIES ECOKOftlCOS, meo Df llEXICO. 
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1188 
1181 
llVO 
1"1 
1m 

CUADPO 11. 
ll!Fl.ACION OllENIPA y 1unmos SALAl!ALES 

DE 1918 A 1991 

llrl.IClllllOITUIDI 
~ 

51.6 
11,7 
29.1 
11.1 
11,1 

Al!l[HIO AL SAURIO n!Nlno 
llOlllNAL 1 

87,7 
12.7 
11.1 
17,\ 
30.1 

FUENTE: IHDICADOICS ECOl!lll!ICCS, ll!ICO CE l!EllCO y cwsn. 

CUADRO IS. 
TASAS ANUALES DE !HIERES NO"INAL l/ V REAL 21 

ANO 

1912 

1913 
1111 
1915 
1116 
1117 

llOl!EDIO 

1911 
1911 
1910 
1911 
1192 

Plonmo 

NOftlHAl 
~ 

IM 

56.6 
51.1 
55.1 
80,9 
11.6 

67.! 

61,6 
\\.5 
37.1 
2i.s 
18.8 

38.1 

·51.1 

·2\.2 
·1.1 
·7.6 
-21.1 
·61.6 

·lS.! 

16.0 
2\,8 
1.2 
3,2 
6.1 

U.6 ..................... ______________________ ., ...... __ 
FLl:NIE1 fiAIOIArO CON DATOS DE IAllCO DE llEXICO, 
11. COSTO PORCENTUAL r1onmo AllUAL. 
2/. mnINANDO El CREClftlENIO AHIJAl DE LOS PIECIOS. 
----------·---· ... ·--·-----··------------
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EL COSTO PROMEDIO DE CAPTACION % 
PRECIOS CTfS. OE: 1'380. 
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BANCA COMERCIAL. CAPTACION TOTAL 

2 

l.'3 

1.6 

1.7 

1.6 

1.S 

1.4 

1.3 

1.2 

1.1 

os ' 
o.e+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1 

1'362 1'383 1'364 1985 1966 19e7 1~86 19~ 1990 1991 

.... t'l os. 

FUENTE: INDICADORES ECONOKICOS, BANCO DE HEXICO. 
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EXPORTACIONES: COMPOSICION % 1983. 
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