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ADVERTENCIA 

El enfoque que se utiliza para abordar el análisis del fenómeno in
flacionario en México se basa en las teorías que han aportado las 
escuelas del pensamiento económico. 

Se deduce como objetivo coman de todas ellas que una economía -
debe crecer de una manera estable y el ingreso debe ser distri
buido equitativamente. 

No se pretende realizar un análisis exhaustivo de estas teorías 
ni proporcionar datos minuciosos acerca del problema enfocado -
por cada una, sino tomar los elementos Gtiles de cada una para 
nuestro análisis. 

No se pretende, tampoco, determinar cuál de ellas es la más ade
cuada para el estudio de la inflación en un país en vías de des
arrollo como el nuestro, sino de estudiar el impacto que el uso 
de algunos de sus principios teóricos ha ocasionado.en nuestra 
economía, particularmente en el proceso inflacionario. 

Consecuentemente con el objetivo que se plantea, no se pretende 
elaborar una nueva teoría acerca de la inflación, sino aportar 
el estudio de algunos elementos que a nuestro juicio inciden de 
manera determinante en el proceso, siendo interdependientes unos 
de otros. 

Como primer paso, es conveniente situarnos, como marco de refe
rencia, en la definición que cada una de las escuelas aporta,
en las principales variables que explican la inflación, con el 
fin de adoptar una interpretación personal del problema deri
vando generalizaciones válidas de ellas. 

Cabe hacer menci6n que las teorías de la inflación corresponden 
a los análisis de paises avanzados,. a excepción de la estructu
ralista y que su estudio debe incorporar el subdesarrollo y a
plicar un m6todo diferente (para el caso de M6xico en particu
lar). 



1 . 

- a -

INTRODUCCION 

La crisis económica por la que atraviesa el capitalismo mexicano 
ha .alcanzado niveles muy altos y persistentes que representa no 
s6lo un reto, sino una necesidad inaplazable el contender con el 
proceso inflacionario, convirtiéndose ésta en la meta principal 
de política económica a la que se ha avocado el Estado mexicano 
durante la última década. 

El comportamiento de la economía en México a partir del auge de 
la posguerra y del patrón de desarrollo adoptado a partir de la 
década de los cincuentas, hasta fines de los sesentas, tuvo como 
principales características la estabilidad de precios, un desa
rrollo aparente (crecimiento del PIB), una inflación controlada 
y una paridad estable del tipo de cambio con respecto al dólar, 
que se mantuvo como el objetivo más importante. Los instrumen
tos de política económica utilizados fueron el constante endeu
damiento externo, el control de la cantidad de moneda emitida, 
un crecimiento moderado del gasto público y un apoyo a la for
mación de capital en México. · 

El desarrollo aparente de la economía se basó, principalmente, 
en el endeudamiento externo con el cual se pretendía financiar 
el déficit gubernamental (hacia 1970 el servicio de la deuda -
absorbía casi el 60\ de los nuevos endeudamientos). Gracias a 
esta dinámica fue posible el crecimiento industrial de los se
sentas. 

Según la doctrina económica en boga, la neoclásica, era importa~ 
te mantener una carga fiscal muy baja, para alentar el ahorro -
privado. El mercado se consideraba el único principio de cohe
rencia social y el Estado no tenia que intervenir en el libre -
juego de las fuerzas econ6micasr Por esta raz6n, el Estado no 
captaba fondos monetarios suficientes. 

Se alent6, por una parte, la industrializa~i6n para un mercado -
i~terno, bas4ndose en una mayor concentración del ingreso y, por 
otro, se propici6 el aumento de la pobreza que era más aguda en 
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el campo. El sistema de precios era uno de los mecanismos de po
larización entre el campo y la dudad. Había una transferencia -
de valor del sector agrícola al manufacturero vía precios de ga-
rantía que se mantenían constantes, mientras que los de los ~ro-
duetos se elevaban, de tal manera que el campo financiaba a la -
ciudad. 

La inversión estaba destinada a los bienes de consumo duradero -
(sector manufacturero) y, principalmente, a la industria automo
triz y a la de aparatos electrodomésticos. Debido a la estrechez 
de los mercados internos se creó una estructura de precio$ que no 
eran competitivos con los del exterior, lo cual no permitia cu
brir un mercado externo y obtener así una entrada de divisas para 
estabilizar la balanza comercial. 

Por lo que toca a la distribución del ingr~so, en 1958 el 5\ de -
la población con mayores ingresos recibía 22 veces más que el 10\ 
más pobre y en 1970, 39 veces más. 

El patrón de acumulación adoptado estaba limitado social y polí
ticamente, expresando un alto índice de pobreza, analfabetismo, 
desnutrición. Fue un crecimiento para una sola capa social. 

': .~: 
El período siguiente (1970-1976) se caracterizó por una modera- \~ 

ción del crecimiento, una aceleración de la inflación, desequi-
• 

librios financieros mayores, un nivel de endeudamiento mayor, lo 
cual condicionó al Estado a intervenir en mayor medida para ha~ 
cer frente a la inflación y al déficit de las finanzas públicas, 
utilizando una politica de "consolidación" que contrarrestara -
los factores limitantes del desarrollo y para mantener el tipo 
de cambi?• lo cual mantendria la estabilidad económica interna y 
la de los precios. Los medios de los que se vali6 principalmen
te fueron un presupuesto federal y una politica monetaria restri~ 
tivos. 

Durante este sexenio existi6 una contradicci6n, por un lado, en
tre la necesidad de la poblaci6n de que se atendieran sus necesi
dades primarias, promoviendo la producci6n básica y, por otro, la 
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política fiscal, monetaria y crediticia restrictiva que no permi
tiría el adecuado financiamiento del gasto público, que no apoyaba 
un crecimiento de la economía, que influyer·a para hacer descender 
el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Aunado a esto, México resintió los acontecimientos económicos in
ternacionales: disminución del crecimiento económico de los países 
desarrollados, una grave crisis financiera que revalúa el yen jap~ 
nés y el marco alemán y la flotación del valor del dólar frente al 
oro y otras monedas y, posteriormente, la peor recesión económica 
de la posguerra. 

Aunque durante los primeros años de la década de los setentas se 
buscó la estabilidad de la economía con una estrategia re-distrib!:!_ 
tiva, 5e crearon instituciones para atender las necesidades agro
pecuarias e incorporar a la clase ~rabajadora a los beneficios s~ 
ciales (como por ejemplo el INFONAVIT, FONACOT, etc.), se expan
dió el gasto público, vía incremento en la demanda; se reactivó 
la producción utilizando la capacidad instalada y se a~ment6 el -
empleo; se orientó la inversión extranjera hacia áreas no cubier
tas por empresas nacionales; sin embargo, todo esto no se comple
mentó con políticas monetarias, fiscales y crediticias no restris 
ti vas. 

Si bien el proceso inflacionario redistribuyó el ingreso a favor 
de los empresarios, debido al deficiente sistema de abastecimien· 
to, a la incertidumbre respecto al tipo de cambio, a la insuficie~ 
te infraestructura, a la desconfianza empresarial hacia una esta
tización creciente de la economía nacional, en lugar de generarse 
un aumento en la inversión privada, ésta se orientó hacia el ren
tismo y e~ consumo. 

La tendencia al freno aceleración de la política gubernamental en 
este período resulta de los elementos contradictorios que la mar
caron. El elemento constante fue la política restrictiva y la -
ausencia de una politica económica congruente. La meta fue la • 
estabilidad cambiaria y la estabilidad de precios. 
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La estructura de las medidas recesivas constituye un beneficio pa
ra el sector público, aunque retraen la inversi6n privada: elevada 
tasa de interés, de encaje, excesiva liquidez y convertibilidad de 
los activos monetarios; se ven poco redituables las inversiones, -
dados los altos costos financieros y el riesgo del cambio de pari
dad. 

Al tratar de detener la inflaci6n con restricciones monetarias sin 
apoyo a la producción de determinados sectores, se crea un·estanc! 
miento con inflación. La insuficiencia agropecuaria y la inflación 
importada presionaban al alza de precios, erosionando el salario -
real. 

La relación entre la agricultura y el resto de la actividad econó
mica continuó deteriorlndose,. debido a que se pretendían mantener 
bajos los salarios urbanos vía precios de alimentos bajos, dados 
precios de garantía estables, esto en contradicción con el aumento 
de los precios de los bienes que adquirían los agricultores. 

En 1975 se hizo evidente la necesidad de reducir las inversiones -
públicas y aumentar.los ingresos vía impuestos especiales, etc. -
Las políticas monetarias se enmarcaban en la idea de que los probl~ 
mas fundamentales de la economía eran el déficit del sector públi
co, el déficit con el exterior, resultado de un crecimiento indebi
do de la demanda interna provocada por _el gasto público y los ajus
tes salariales. Resultado: una estrangulación de la inversión pri
vada y una serie de devaluaciones postergadas con efectos inf lacio
narios y especulativos. 

La recesión de los aftos 75, 76 y 77 se caracterizó por el declina· 
miento de la inversión pGblica y privada, la devaluación, la c~ída 
de los niveles de vida de los trabajadores, la recesión de la eco
nomía internacional y la subsecuente baja de la rentabilidad. 

La concentración del ingreso se profundizaba dramáticamente y la 
concentración de la propiedad en el campo, en la industria, en la 
banca y en los servicios se acentuaba; la crisis en el campo ~ ~ 
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las presiones alcistas de los precios aceleraron su aumento; la 
insuficiencia del sector industrial era patente; la estrechez de 
los mer~ados para las manufacturas era manifiesta; la profundiza
ción de la dependencia era evidente, así como el desequilibrio ex
terno; las finanzas públicas estaban debilitadas_ y habían generado 
una dependencia creciente respecto al capital financiero nacional 
e internacional. 

Aún más, frente a la política económica del gobierno, el gran capi 
tal decidi6 actuar en la esfera política con las armas económicas; 
esta decisión incluía sacar cada vez más capital al extranjero, -
buscando una política econ6mica favorable a las ganancias empresa
riales. 

Con objeto de obtener financiamiento del Fondo Monetario Interna
cional, México se comprometió a respetar un acuerdo de estabiliza
ci6n por tres años, cuyos objetivos eran: reducción del déficit ~ 

del sector público, limitación del endeudamiento externo, elevación 
de !os precios y tarifas del sectcr público, limitación del empleo, 
apertura de la eccsomia hacia el exterior y represión de aumentos 
salariales, no control de cambios ·y control de crecimiento de la 
masa monetaria. 

Gracias al descubrimiento de importantes reservas de petróleo, Mé
xico pudo tener acceso a los mercados internacionales de capital y 

llevar a cabo una política económica diferente. Aun asi, debido a 
la estructura econ6mica dependiente del capital extranjero y su -
tecno.logía, no fue posible reducir la importaci6n de materias pri
mas y bienes de capital para producirlos internamente. 

Entre 1975 y 1980 el servicio de la deuda represent6 anualmente en 
promedio alrededor de 20\ de la deuda a largo plazo. As!, la eco
nomía mexicana entra en un circulo viciosos de endeudamiento exter 
no. 

La situación de crisis de la economía mexicana es resultado del -
modelo de industrialización seguido. Bl modelo de acumulaci6n, -
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centrado en el mercado interno, es decir, el proceso de sustitu
ción de importaciones genera un déficit creciente. 

México vivió de 1978 a 1981 bajo los efectos de un boom petrolero 
que por si solo no sirvió para balancear los intercambios desfavo
rables con el exterior, debido a la estructura sectorial del cre
cimiento que favorece a los sectores con alto contenido de impor
tación. 

A partir de 1981, la situación se tornó particularmente grave, d~ 
bido a la baja del precio del petróleo y al aumento de las tasas 
de interés. 

Las medidas tomadas a partir de 1982, las sucesivas devaluaciones 
del peso, el programa de austeridad de abril (reducción del gasto 
pGblico, restricción del crédito, tasas de inter's elevadas, etc.) 
y la instauración de un doble tipo de cambio en agosto, tuvieron 
buenos resultados en cuanto a la balanza de pagos, no obstante, -
no fueron capaces de frenar la fuerte inflación. 

Evidentemente, en la base de la crisis estaba el surgimiento de 
enormes deudas, resultado del modelo de acumulación, cuya extin
ción era incompatible con el orden monetario vigente. 

Era necesario intervenir para que la crisis no alcanzara su fase 
última, paralizando la función vital de la moneda central; se im
planta la nacionalización de la banca y un rígido control de cam
bios. 

Sin embargo, con esto no se solucionaba el problema de la deuda, 
el gobierno se vio obligado nuevamente a firmar una carta de in
tención con el Fondo Monetario Internacional, comprometi~ndose a 
aplicar un severo programa de austeridad de corte monetarista, -
cuyas medidas se tomaron en un marco de estancamiento generaliza
do y que no propiciaron las inversiones. 

Cabe resaltar que uno de los principales problemas a combatir en 
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ese momento (y aún actualmente) era la inflaci6n, la que en 1982 

había alcanzado niveles cercanos al 100\ y que amenazaba con se
guir creciendo, como ha ocurrido en países con niveles de desarro
llo similares a M~xico. 

La economía mexicana, inmersa en una dinámica de caída de la pro
ducci6n y elevación vertiginosa de precios, depende más que nunca 
de las condiciones externas, de la tasa de interés real aplicada a 
los nuevos préstamos y al refinanciamiento de la deuda anterior • 
con los Estados Unidos. Si consideramos las nuevas corrientes teó
ricas imperantes en este país, que fundame·ntan una política econ6mi. 
ca desvinculada de los efectos que causan en las economías subdesa
rrolladas, las perspectivas son desalentadoras; se hace entonces · 
mis evidente la necesidad de analizar los elementos internos y ex-· 
ternos que originan el fenómeno inflacionario, su comportamiento y 
su impacto en la economía, así como las posibles alternativas para 
enfrentarlo. 

El objetivo de este trabajo es aportar un análisis de los elemen
tos que intervienen en La problemática de la inflación en México, 
a partir de 1982 hasta 1985, partiendo del estudio de los enfoques 
teóricos de las escuelas del pensamiento económico, enfocándolos 
a la situación particular de nuestro país, considerando el desarr~ 
llo de la economía nacional, el comportamiento de los factores ec~ 
n6micos como resultado de la aplicación de ciertas políticas econ~ 
micas, sus efectos y su impacto en la eéonomía. 

En este trabajo se parte de la siguiente definición de inflaci6n: 
Es un fen6meno econ6mico que es resultado de la conjugación e 
interacción de los diferentes agregados económicos, asi como 
de las pugnas políticas y sociales que se reflejan en una so
la variable: los precios, a través de los cuales se mide la 
inflad6n. 

Por lo tanto, con el fin de entender mejor esta conjugación e in~ 

teracci6n de los agregados económicos, se recurrirá al estudio de 
las escuelas que abordan el problema, como marco teórico del cual 
se partirá para analizar la evolución del fenómeno en M6xico, de!. 



I. EL MARCO TEORICO DEL ESTUDIO DE LA INFLACION. 

1.1 Escuela Marxista. 

Según este enroque la crisis no es monocausal, se debe a la 
conjugaci6n de los siguientes elementos, entre otros: a un 
exceso de capitales, a la insuficiencia del poder de compra 
de las masas, a la desproporci6n entre la producci6n de bi~ 
nes d~ producci6n y la producci6n de bienes de consumo. A 
diferencia de Say, Marx plante6 que la producción no crea -
automáticamente su propia demanda. 

Para Marx la situación de crisis se encuentra en la forma -
como se presenta el ciclo de la producci6n mercantil simple 
(M-D-M), el cual se encuentra mediatizado por la moneda, -
que implica la separación del cambio en dos actos separados: 
vender y comprar. 

Si bien la venta tiene como fin la realización del valor, o 
sea su transformación en dinero, esto no implica necesaria
mente que todo el que vende tiene que comprar. Es por esta 
raz6n que el dinero puede existir como reserva de valor, -
cuando es extraido del proceso de circulación y entonces se 
presenta un rompimiento en el ciclo (M-D/M). Esta ruptura 
implica una interrupción en el ciclo M-D-M y es cuando la 
crisis se presenta. 

Cuando la producci6n mercantil simple se convierte en produ~ 
ción capitalista, el ciclo se convierte en D-M·D' y su forma 
desarrollada es: 

MP 
D-M 

FT 
P .... M' • D' 

Al igual que como ocurre en el.esquema simple, en 6ste se -
presenta el rompimiento del ciclo en D·M, lo que ocasiona -
que el capital dinero se atesora y se genera un desplome -
del sistema financiero y bancario. Ahora bien, si la in~ -
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terrupci6n se produce en P, la esfera de la producción, los 
medios de producci6n van a permanecer de un lado y, la fuer· 
za de trabajo en el otro y se genera una baja en· la produc· 
ci6n y un desempleo masivo; si la interrupción ocurre en la 
segunda parte (M'·D'}, las mercancias no se venden y se pr~ 
senta una sobreproducción que la corriente de circulaci6n · 
no realiza por encontrarse bloqueada. 

El capitalista trata de obtener recursos monetarios del si~ 
tema bancario y obtiene créditos sobre la producción futura, 
la cual avala el préstamo. El crédito, entonces, permite · 
que la realizaci6n del valor de una mercancía se produzca 
cuando todavía ésta no se produce, comprometiéndose así to· 
do el sistema. 

Por lo que respecta al dinero, este enfoque considera que -
es una "expresión del carácter social del trabajo y de sus 
productos", (1} la cual aparece como otra mercancía, con una 
característica especial: es medida de valor de cambio real 
entre una mercancía y otra. 

"Dado que el precio no es idéntico al valor, el elemento -
que determina el valor -tiempo de trabajo· no puede ser el 
elemento en el que se expresan los precios, ya que el tiem· 
po de trabajo debería expresarse al mismo tiempo como lo d~ 
terminante y lo no-determinante, como lo igual y lo no igual 
a sí mismo". (2) 

Este enfoque analiza el valor y la moneda (proceso de pro
ducci6n y de circulaci6n) y a la crisis como algo inherente 

(1) Carlos Marx. El' Capital, Edit. Fondo de Cultura Económica, 
Tomo III, p&g.s67 

(2) Carlos Marx. Elementos Fundamentales· para la Critica de la 

Economfa PoUtica, ·Vol.,I, p.p. 64-65 
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a la forma com9 funciona el sistema, 1~ que se origina por 
la tendencia de la composición orgánica delcapital a elevar
se en el curso de la acumulación y que ocasiona el descenso 
en la tasa de beneficio. 

p 
"Llamamos cuota de plusvalía a la relación v = p', por tan-
to, p=p'v. Cuando esta plusvalía se refiere al capital to
tal y no al capital variable solamente, se llama ganancia -
(g) y la relación entre la plusvalía p y el capital total -
C, o sea,~ se llama cuota de ganancia: g'. 

p p 
Tenemos, pues, g'= e c+v ' 

si sustituimos p por .su valor 
V 

V p'v, tendremos que: g'= p' <:""' p' c+v ' 
ecuación que podría 

expresarse también con la proporción: g' :p'= v:C"(l) 

Dado este proceso, el riesgo de que las crisis capitalistas 
se vuelvan más severas es evidente; es preciso, entonces, -
desplazar la acumulación al consumo. En este sentido, la -
acción del Estado es impedir un ascenso drástico de la com
posición orgánica del capital, librando al capitalista en -
una buena parte del costo de la infraestructura y haciendo 
eficiente a la fuerza de trabajo. 

Marx distinguió tres tipos de dinero: 

1. Dinero met§lico puro. Solamente dinero oro. 
2. Papel moneda convertible. Toma el lugar del dinero oro 

y extiende el crédito. 
3. Papel moneda no convertible con una tasa obligatoria de 

intercambio. 

(1) Carlos Marx. ET Capital, Edit. Fondo de Cultura Econ6mica, 
Tomo I, pág. 160. 
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La inflaci6n es un concepto significativo solamente en el 
caso del papel moneda. Técnicamente, la inflación perma
nente empez6 a aparecer con la extensi6n del dinero banca
rio desde finales del siglo XIX en adelante. Se emitió -
papel moneda convertible como medio de garantizar el cré
dito circulante, permitiendo que las grandes compafiías pu
dieran obtener créditos para la producci6n mediante sobre
giros en sus cuentas corrientes, por medio del dinero ban
cario. 

El uso de déficits presupuestarios para crear una demanda 
monetariamente efectiva adicional fue la estrategia adopt! 
da por el Estado. El papel del gasto p6blico fue la prin
cipal fuente de inflaci6n. 

Hoy en día, la inflación es la del dinero crediticio para 
facilitar la reproducción ampliada. 

Los precios de' las mercancías expresan una relación entre el 
valor de dos mercancías: la mercancía particular y el oro. 

A fin de definir el efecto inflacionario de la expansión del 
crédito, se correlacionan tres tendencias: 

a) El desarrollo de la productividad del trabajo en la in
dustria del oro. 

b) El desarrollo de la cantidad de dinero, en comparación 
con el valor del producto total. 

c) Los problemas estructurales del desarrollo de los prec~os. 

Lo que constituye la causa técnica del aumento de los pre- -
cios es la adaptación. específica del sistema bancario 'y la -
creación de dinero a los intereses del capital monopolista. 

Podrta decirse que existe, entonces, una similitud entre los 
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enfoques marxista y monetarista, con la distinci6n fundame!!, 
tal que: "mientras Marx atribuye un cierto grado de autono
mía a la esfera de la circulaci6n, para 61 la magnitud bás!, 
ca es la esfera de la producci6n o la necesidad objetiva de 
medios de pago y de cambio determinados por la ley del va-
lor y cualquier aumento en la cantidad de dinero puede de-
terminar una pérdida en el valor de la unidad monetaria só
lo en comparaci6n con esta magnitud. 11 (1) 

(1) Ernest Mandel, El Capitalis~o Tard!o, Edit, Era, pág. 425. 
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1.Z Escuela Monetarista. 

El pensamiento monetarista constituye un renacimiento del 
prekeynesianismo, considera que la moneda tiene una impor
tancia extrema y que las fluctuaciones ciclicas de la pro
ducción son una resultante de las variaciones de la canti
dad de moneda. 

Este análisis está basado en la teoría cuantitativa del di
nero que consiste en lo siguiente: 

Bajo el supuesto de que la curva de la oferta sea perfecta
mente elástica y que exista desocupación, la producción cam 
biará en la misma proporción que la .demanda global, que se 
supone cambia en la misma proporción que la cantidad de di
nero. 

Ahora, si suponemos que la curva de la oferta sea perfecta
mente inelástica y que exista pleno empleo, o una tasa na
tural de desempleo, entonces los precios variarán en la mis 
ma proporción que la cantidad de dinerü. 

En esto consiste la teoría cuantitativa del dinero. Se ex
presa en la siguiente ecuación: MV•P1'; el nivel de precios 
está Jeterminado por la cantidad de moneda; los precios (P) 
por el nGmero de transacciones (T) tienen que igualarse con 
la cantidad de moneda en circulación (M) por la velocidad 
de circulaci6n de ~sta (V). 

Seg6n Milton Friedman, principal exponente del renacimiento de 
esta e~cuela, la tasa de crecimiento de la cantidad de moneda 
debe ser tan pr6xima como sea posible a la tasa de crecimiento 
prevista del Producto Nacional Bruto real, con el objeto de e
vitar todo cambio artificial en los precios y, por tanto, toda 
inflaci6n y toda deflaci6n. 
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La teoria cuantitativista contempla el enfoque'de transaccio
nes, el enfoque del ingreso como. ecuaci6n cuantitativa y el • 
enfoque de saldos en efectivo. El enfoque de transacciones 
enuncia que el.valor de las ventas debe ser igual al valor de 
las compras. Considera constantes V y T de la ecuaci6n; por 
tanto, el nivel de precios depende de la cantidad de dinero. 
La fórmula es: 

en donde: 
MV•PT 
M•oferta de dinero 
V•velocidad del dinero
P•nivel de precios 
T•volumen de comercio 

El enfoque del ingreso como ecuaci6n cuantitativa considera·. 
solamente transacciones de bienes finales para evitar duplici
dades en su contabilidad. Fue producto del desarrollo de la • 
contabilidad nacional. Expresa la ecuaci6n cuantitativa en ·• 
términos de ingreso. La fármula es: 

en donde: 
MV=PY 
M y V • iguales a la anterior. 
P•indice de precios implicito en la es

timación del ingreso nacional. 
Y•ingreso nacional nominal 

El enfoque de saldos en efectivo o enfoque Cambridge enuncia que 
el valor del dinero depende de su oferta y demanda. Este enfo
que pone énfasis en la cantidad de dinero que la gente desea man 
tener para realizar sus transacciones, mientras que el primer · 
enfoque pone énfasis en la cantidad de dinero que la gente debe 
mantener para llevar a cabo sus transacciones. La fórmula es: 

en donde: 

. 
M•PKT 
M•oferta de dinero 
T•volumen de comercio 
K•duración del periodo cuyas transacciones 

se mantiene el poder adquisitivo. 
K• 1/v 



8 

Para los monetaristas, el sistema capitalista es muy esta
ble y capaz de mantener el equilibrio en pleno empleo; 
afirman que la acción del Estado en las políticas aplica
das en las coyunturas alejan al sistema del equilibrio, n~ 
gándole toda capacidad para regular la coyuntura y asigná~ 

dole el papel de definir solamente la cantidad de moneda -
que debe corresponder al volumen de la producción y respe
tarla siempre. 

Sostiene que los fen6menos monetarios no son simplemente -
un reflejo del verdadero fen6meno, sino que poseen una for 
ma y una influencia independientes y propias. 

"La noción central del monetarismo es que la moneda incide 
sobre las fluctuaciones económicas a corto plazo de la eco 
nomía y sobre la inflaci6n, o sea, la tendencia de los pr~ 
cios, Parte de la noci6n central, rasgo que más las disti~ 
gue del enfoque keynesiano, es que lo que importa es la -
cantidad de dinero, la cantidad de dólares, libras o pesos 
en forma de dinero y no las tasas de interés, las condicio 
nes del mercado monetario, las condiciones de crédito y co 
sas por el estilo." (1) 

Las proposiciones claves del monetarismo son las siguien
tes: 

* Existe una relación constante entre el índice de creci
miento de la cantidad de dinero y el índice de crecimie~ 

to de los ingresos nominales. Se requiere cierto tiempo 
para que aquellos cambios incidan sobre éstos, el cual -
fluctúa entre 6 y 9 meses después como término promedio. 

(1) Milton Friedman, Moneda y Desarrollo Econ6mico, Edit. Ate-
neo, 1976, Argentina, pág. 2 · 
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* Si el índice de crecimiento monetario se reduce, enton
ces desciende también, 6 a 9 meses más tarde, el índice 
de crecimiento de los ingresos nominales. Sin embargo, 
el índice de aumentos de precios variará muy poco. El -
efecto sobre los precios se produce entre 9 y 15 meses 
después del efecto sobre los ingresos y la producción, 
de modo que la demora total entre un cambio en el creci 
miento monetario y un cambio en el índice de inflación 
promedia alrededor de 15 a 24 meses. Esto funciona en -
ambos sentidos. 

* En un lapso que puede ser de cinco o diez años, los cam 
bios monetarios influyen principalmente en la producción~ 
a través de decenios, en los precios. 

* De todo lo anterior, se desprende que la inflación siem 
pre y en todas partes es un fenómeno monetario que se -
produce únicamente por el aumento en la cantidad de di
nero, más acelerado que de producción. Este aumento en 
la masa monetaria puede ser debido a los descubrimien
tos de oro o a mayor emisión de moneda, 

* Los gastos gubernamentales pueden ser inflacionarios o 
no, Lo son, sin duda, si se financian creando moneda; -
lo que no ocurre si se financian como empréstitos públi 
cos o impuestos. La política fiscal no es de por sí im· 
portante como factor inflacionario, lo importante es c~ 
mo se financian sus erogaciones. 

A El cambio en el crecimiento monetario afecta a las ta
sas de interés en una dirección al principio y en senti 
do contrario más adelante. En un principio, el creci- • 
miento tiende a hacerlas bajar, pero después, a medida 
que eleva los gastos y estimÚla la infla~i6n de precios 
también genera un aumeato en la demanda de créditos y • 

ésto aumenta las tasas de interés. 
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1.3 Escuela Keynesiana. 

Empezaremos por enmarcar esta corriente en el contexto eco
n6mico en el que surge: la crisis de los afies treintas, que 
se origin6 por un desarrollo rápído de la productividad en 
el trabajo que se dio después de la· Primera Guerra Mundial. 

Se hablaba de una insuficiencia en la demanda en relación 
con el exceso de producción generado. Este diagnóstico con
dujo a plantear que el Estado tenia que aumentar la propen
sión a consumir a través de una reactivación de la demanda 
global. 

Dado que~ seg6n Keynes, el empleo depende de la producción y 

ésta sigue a la demanda, había que empezar por analizar la 
formación de la demanda global. Para esto, s~ dota al Esta
do de un papel de regulador macroecon6mico que supla la fa
lla de la iniéiativa privada para asegurar un nivel de inver 
sión global que conduzca al pleno empleo. El Estado debía 
actuar, en situación de coyuntura, para estabilizar los ele
mentos económic?s, modificando el nivel de la demanda global 
para intentar alcanzar el pleno empleo sin inflación. El -
instrumento a utilizar es la política monetaria que a través 
de su efecto sobre la tasa de interés, puede modificar el -
monto de la inversión, sin garantizat que se llegue con esto 
a su valor óptimo. 

El an~lisis keynesiano contempla las funciones de la oferta 
y la demanda en los diferentes puntos de la curva y el cará_s 
ter elástico o inelástico que puedan tener cada una. Conce~ 

tra su atención en la conducta de la comunidad, incorpora el 
análisis de la escuela cuant~tativa, que afirma que los cam
bios en la cantidad de ~inero afectan directa y proporcional
mente a los precios, las relaciones entre dinero y demanda -
global, luego los cambios de la demanda global sobre la pro-
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ducci6n por un lado y los precios por otro, adem5s de tomar 
en cuenta los cambios en las tasas de salarios. 

TEORIA CUANTITATIVA 

cantidad de dinero 

pr1ios 

TEOIUA KfüNhSIAM 

cantidad de dinero 

! ,....-'producción 
demanda global ......._+precios 

¡ ~salarios 
tasa de interés 

Para Keynes, la demanda efectiva no cambiará en proporción al canbio 
en la cantidad de dinero, los precios no cambiarán en propo! 
ción a la demanda global, el costo marginal se elevará a me
dida que aumente la ocupación, los embotellamientos empeza
rán antes de alcanzar la ocupación plena, las tasas de sala
rios nominales tenderán a subir antes de alcanzar la ocupa
ción plena y la remuneración a los factores distintos al tra 
bajo no cambiará en la misma proporción que las tasas de sa
larios nominales. 

El análisis de los precios de Keynes trata de descubrir el 
efecto de los cambios en la cantidad de dinero sobre la tasa 
de interés y, a su vez, estas funciones dependen de las ela_! 
ticidades de la producción y del costo de los factores con 
respecto a los cambios en la demanda global. 

Puede darse un incremento determinado en la demanda efectiva, 
que corresponderá a un incremento dado en la cantidad de di
nero y está en equilibrio con él. Pero, la interrelación es 
muy compleja y el análisis implícito está muy lejos de ser la 
teoría cuantitativa del dinero, 

La explicaci6n keynesiana de la inflación se basa en los cos-
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tos¡ la teoría de la presión de los c9stos sostiene que el 
impulso inicial no proviene del exceso de demanda, sino de 
un incremento autónomo en los precios, que se reflejan en 
costos más elevados, o en el deseo de obtener un beneficio 
mayor. Se seft2!a la existencia de una competencia imperfe~ 
ta en los mercados modernos, el oligopolio y que la produc
ción y el empleo estaban concentrados en unas cuantas empr!:_ 
sas; esto es, pueden fijar sus propios precios, elevar· las 
ventas, etc. En un mercado así, los precios son un tope -
para los costos y tiende a desaparecer la competencia'que 
se realiza por medio de los precios, 

Dado que el beneficio es la meta principal de toda empresa, 
la obtención del beneficio máximo se vuelve una operación -
racional y calculada, para fijar el precio que eleve al má
ximo sus entradas a corto y a largo plazo. 

La visión keynesiana pre~ende restringir la inflación en -
forma acorde con las realidades institucionales, en espe- · 
cial el grado de monopolio que ejercen las empresas y los 
sindicatos, 

El principio de esta teoría es que los salarios monetarios 
son casi completamente rígidos a la baja, pero muy flexi
bles al alza. Admiten que el nivel de precio~ está deter
minado por una norma laboral: el nivel de los salarios mon~ 
tarios establecidos en las negociaciones colectivas. Cuan
do los salarios ascienden, los precios también tienden a -
elevarse, Las limitaciones monetarias externas del patrón 
oro han sido anuladas; los gobiernos pueden ajustar la ofe! 
ta monetaria a cualquier nivel de precios que surja del -
proceso de las negociaciones colectivas. 

Esta escuela atribuye la iriflaci6n a un desajuste entre el 
nivel de demanda efectiva y el que sería congruente con el 
pleno empleo. El modelo de determinación del ingreso en que 
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Y•C+I+G 

Y• Ingreso real 
C• Consumo individual 
I• Inversión 
G• Gasto gubernamental 

Esta teoría toma en cuenta otros factores de la economía, 
tales como el comercio exterior, la tasa de interés, la -
cantidad de dinero y establece siempre una relación entre 
estas variables y la determinación del ingreso nacional. 

Se plantea que el gobierno puede afectar el nivel total de 
empleo mediante cambios en las tasas impositivas o en el 
monto y distribución del gasto público; asi, se moderan las 
presiones de demanda excesiva que desatarían la inflación. 
Una parte importante del anAlisis keynesiano es la inversi6n, 
la cual depende de la demanda efectiva agregada y de compa
raciones entre la eficacia marginal del capital (su produc
tividad) y el costo del dinero. 

Se puede decir que para Keynes el nivel general de precios 
estA determinado por las tasas de salarios y por la escala 
de producción. Los cambios en la cantidad de dinero operan 
(en todo caso) sobre los precios a través del efecto que -
tienen sobre los salarios y la producción. 
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1.4 Escuela Sociol6gica. 

Aunque podrían derivarse de las escuelas monetarista y key
nesiana, los argumentos de esta corriente pueden identifi
carse con el argumento que considera que la inflaci6n expr~ 
sa un conflicto distributivo entre grupos que compiten en
tre sí. La inflación podría ser el producto de algunas -
fuerzas sociales que rompen la armenia "natural" que resul
ta de la cooperaci6n espontánea entre individuos o del fun
cionamiento "natural" de los mercados. Este análisis dest! 
ca los conflictos ideológicos como una fuente básica de la 
incapacidad social de enfrentar la inflación. 

Los análisis de la curva de Phillips y los del aumento de 
costos pueden considerarse los más influyentes dentro de es 
ta corriente del pensami_ento. 

Phillips afirmó que en los últimos cien afias ha habido una 
relación definida entre el monto del desempleo de una eco
nomia y la tasa de incremento de las tasas monetarias de -
los salarios; mientras más grande era aquél, menor era ést~. 

salarios 

desempleo 

La curva de Phillips presenta una re1ac16n extraord:a.nuia 
entre el desempleo y la inflaci6n. Según las investigacio
nes originales del tema, existe una relaci6n inversa y esta
ble entre esas dos variables, según la cual serta imposible 
controlar la inflación, sin aumentar el desempleo. 
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Se· han buscado las razones por las cuales la. curva se des
p~aza de esta manera, como en el caso de Inglaterra y se 
atribuye a los cambios estructurales en la fuerza de traba
jo y en la produccibn. En muchos sentidos, esta explica
ci6n guarda semejanza con la keynesiana, ya que el· desem
pleo seria un derivado del nivel de actividad económica. 

Las explicaciones de la curva de Phillips se ubican dentro 
de esta escuela porque el análisis asocia el ritmo de la in
flación a la capacidad obrera de adquirir mayores· salarios 
o de impedir su deterioro. 

Estas explicaciones guardan semejanza con las de la corrien 
te marxista por su referencia a estos fenómenos. A difere~ 
cia de la escuela marxista, que para explicar la evolución 
de esos fenómenos alude a factores estructurales, estos an! 
listas destacan los conflictos ideológicos como una fuente 
básica de la incapacidad social de enfrentar la inflación. 
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1.5 Escuela Estructuralista. 

Juan F. Noyola, a quien se considera el padre del estructu
ralismo latinoamericano, afirm6 que la inflaci6n no es un -
fen6meno monetario, sino el resultado de un desequilibrio -
de carácter estructural que se manifiesta en un aumento del 
nivel general de precios. Su análisis está basado en el e~ 
foque de Kalecki y de Aujac, que examinan el comportamiento 
de los diferentes grupos sociales que luchan por mantener -
su i~greso aumentado, o sea, que la inflaci6n es un aspecto 
particular del fen6meno general de la lucha de clases. 

Noyola afirma que para el análisis del fen6meno inflaciona
rio en Am~rica Latina, deben ser considerados todos los el~ 
mentos propios de la estructura latinoamericana que origi
nan desequilibrios en el sistema econ6mico. Estos elemen
tos pueden ser de naturaleza estructural, dinámica e insti
tucional, combinando estos tres elementos en un esquema del· 
que se distinguen dos cuestiones: 

*Las presiones inflacionistas fundamentales, cuyo origen -
está en el desequilibrio de crecimiento de dos sectores: 
el de la agricultura y el del comercio exterior. 

*Los mecanismos de propagaci6n: como son los mecanismos -
fiscales, de cr6dito y el de reajuste de precios e ingr~-
so. 

Para Noyola, la intensidad de la inflaci6n depende sobre -
todo del primer conjunto de elementos. Por lo tanto, para 
estudiarla, hay que identificar las presiones inflacionis
tas fundamentales, determinar su intesidad y posteriormen
te, observar si existen c'ondiciones favorables para la ªP! 
rici6n 'de los mecanismos de propagaci6n, luego hay que ub! 
car cuáles son y c6mo actGan • 

. . ' ' ~ 

Lo m4s grave de la inflaci6n no es el aumento de los pre
cios, afirma esta escuela, sino su consecuencia sobre la -
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distribución del ingreso y las distorsiones que origina en 
la estructura productiva y de la demanda; se debe luchar -
contra la inflaci6n con instrumentos de política econ6mica 
(tales como la política fiscal, control de precios), más -
que con políticas monetarias, afirman¡ y, si la alternati
va a la inflaci6n es el estancamiento o el desempleo, debe 
optarse por la primera. 

Raúl Prebisch, miembro de la C.E.P.A.L. (Comisi6n Económi
ca para América Latina), principal corriente estructurali! 
ta latinoamericana, sostiene que sería muy grave tratar de 
frenar la inflación y alcanzar una estabilidad de pr.ecios 
mediante una disminución del ingreso global, la disminuci6n 
del ritmo de crecimiento que conduciría al estancamiento. 

Los estructuralistas han estudiado el terna de la inflación 
en Latinoam6rica, haciendo 6nfasis en el marco del subdesa
rrollo, en la interacción entre el exceso de demanda y la 
elevaci6n de los costos, haciendo mayor hincapié en lo se
gundo (contrariamente a los monetaristas, que la aducen a 
un aumento en la oferta monetaria) • 

Ubican las causas orignales de la inflaci6n en el cambio -
en la estructura de la demanda (crecimiento del ingreso, -
explosi6n demográfica, urbanizaci6n y educaci6n) y la exi! 
tencia de cuellos de botella sectoriales: en el sector ex
terno, en la agricultura, en la industria e infraestructura, 
así como la distribuci6n regresiva del ingreso. 

Esta escuela plantea la estabilidad de precios a trav6s de 
cambios estructurales ambiciosos, financieramente costosos, 
que van desde una reforma agraria, hasta un Mercado Común 
Latinoamericano, pasando por medidas inmediatas como el fi
nanciamiento público deficitario, la industrialización na
cionalista, el proteccionismo, las reformas en las pol!ti
cas ortodoxas monetarias y fiscales, cr6ditos exteriores, 
contratación tecnológica favorable y, en última instancia, 
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la redistribución progresiva del ing·reso. 

Los estructuralistas achacan la elevada tasa de inflación a 
los cuellos de botella en la agricultura, a los mercados de 
exportaci6n y a la insuficiencia de importaciones y recursos 
externos, a la costosa industrializaci6n de sustitución de 
importaciones, a los cuellos de bote-la de la infraestruc
tura y a la distribución desigual y regresiva del ingreso, 
que limita la demanda efectiva, la posibilidad de reducir 
los costos y de competir en los mercados internacionales. 

La descripción que han hecho de la estructura global es la 
siguiente: 

*Estructura productiva: conjunto de actividades creadoras 
de bienes y servicios que entran al mercado. 

*Infraestructura o capital social básico: plataforma del 
rubro anterior. 

*Estructura financiera: agentes y canales monetarios que 
permiten el flujo de transacciones reales del sistema pro
ductivo. 

*Sector exterior: establece los puentes con el resto del 
mundo. 

*Estructura social: relaiiones de grupos y clases, institu
cionalizadas en la red de organizaciones gremiales y polt
ticas. 

Esta escuela sustenta la tesis de que en el modelo de cre
cimiento hacia afuera prácticamente no existe un programa 
nacional de financiamiento interno y externo. Por una Pª! 
te, el grueso de inversiones en exportaciones es cubierto 
por capital extranjero. En cuanto al Estado, los recursos 
necesarios provienen de transacciones con el extranjero. 

Este mecanismo no basta para obtener los recursos necesarios 
para la inversi6n privada y el. gasto pGblico. Las inversio-
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nes extranjeras sin proyecciones exportadoras, ligadas a 
productos de demanda altamente el~stica respecto al creci
miento del ingreso, si a la par de su desarrollo no ocurren 
otros cambios que acrecenten la c,apacidad de pago, el ser
vicio de esos capitales será otro factor de desequilibrio 
exterior. 



- 20 -

II. BVOLUCION DB LA INPLACION EN MBXICO, 1960-1982, 

2.1 La evoluci6n de los precios y el crecimiento del produc
to durante el "Desarrollo Estabiliza4or". 

Durante este periodo se experiment6 un crecimiento dinA
mico de la economia, conjugado con una relativa estabili· 
dad de precios internos, los cuales aumentaron en este pe
riodo a una tasa media anual del 3.5\, sin alteraciones del 
tipo de cambio. Por lo que respecta al crecimiento indus
trial fue superior al de la econom!a en su conjunto y la -
estructura de la producción se modific6: la contribuci6n 
del PIB de la agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca 
disminuy6 del 28 al 13\ entre 1935 y 1970, mientras que la 
industria pas6 del 28 al 40\. Este proceso de industriali 
zación descansó en el papel tan importante que jug6 el sef 
tor agrícola. Hubo una transferencia de valor del sector 
agrtcola al manufacturero via precios de garantía que se 
mantenían constantes, mientras que los de los productos se 
elevaban, de tal manera.que el campo financiaba a la ciu
dad. 

La inversi6n estaba destinada a los bienes de consumo du
radero y debido a la estrechez de los mercados internos -
se cre6 una estructura de precios que no eran competitivos 
con los del exterior. 

2,1.l El modelo mexicano de acumulaci6n, sustituci6n de 
importaciones. 

Durante la etapa comprendida desde los cincuentas has
ta finales de los sesentas, las prioridades de creci
miento, industrializaci6n y estabilidad conllevaron • 
por parte del Estado a una pol1tica comercial y cam
biarla conservadora. Se favoreci6 a la industria de 
bienes de consumo duradero, se incentiv6 la exporta
ci6n de manufacturas y la importaci6n de bienes de C! 
pital, con el objeto de sustituir importaciones. En 
cuanto al tipo de cambio, la po~ttica estatal consis· 

.. ----
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ti6 en· mantener a toda costa la paridad fija respecto 
al d6lar estadounidense y la 'libre convertibilidad. 

Esto posibilitó el financiamiento externo directo e 
indirecto para financiar el proceso de industrializa
ci6n, La falta de cierto tipo de instrumentos, como 
el control de cambios, provoc6 una acentuada descapi
talizaci6n por parte de las empresas extranjeras. La 
política de tipo de cambio fijo no asegur6 que la in
versión se realizara en sectores socialmente priorita
rios. Como resultado se obtuvo el financiamiento del 
desequilibrio y sostener el tipo de cambio mediante el 
endeudamiento externo, que fue el recurso para finan
ciar los desequilibrios en cuenta corriente y los d6-
ficits pablicos en forma no inflacionaria, 

La industria de bienes de consumo duradero y de capi
tal registr6 entre 1950 y 1960,una lenta sustituci6n 
de importaciones, A partir de 1962 a 1971 la sustitu
ci6n avanz6 aceleradrunente, coincidiendo con el máximo 
crecimiento de la industria manufacturera y la aceler! 
da sustitución de importaciones en la industria de bie 
nes intermedios, 

En este per~odo se integró nuestro país a la mecánica 
de desarrollo de los principales paises capitalistas, 
siendo el sector industrial el más dinámico de la es
tructura y el motor del desarrollo econ6mico del país. 
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CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL SECTOR INDUSTRIAL 

. 
CONCEPTO 1940-1954 1955-1961* 1962-1970 

I . PIB 5.8 6.0 7.6 

II. 
SECTOR 
INDUSTRIAL 6.6 7.4 9.7 

PETROLEO 6.8 9.3 8.1 

ENERGIA 
ELECTRICA 6. 7 8.6 15. o 

MANUFACTURAS 6.7 7.7 9.9 

C ONSTRUCCION 8.6 6.6 9.7 

MINERIA - o.01 1. 7 2.1 

Fuente: Banco de M~xico, S.A. lnformaci6n Econ6 
mica, Producto interno bruto y gasto, 1960-1971. 
* A partir de 1961 se empieza a desarrollar la 
petroquimica, que para efectos de este cuadro se 
incluyó en el petr6leo. 

Este desarrollo industrial fue impulsado por una in
versi6n pública y privada muy elevada, asi como una 
politica orientada hacial el fomento de la industria

lización. 

Las inversiones extranjeras encontraron en este perio
do facilidades para desarrollarse, se alimentaron de 
una fuerza de trabajo barata y con altos niveles de 
protecci6n por parte de la política estatal; se colo
caron en aquellas ramas más rentables como hoteles de 
lujo, grandes almacenes comerciales y puntos estrat6-
gicos de la industri~ manufacturera, etc., aprovecha~ 
do la infraestructura que el Estado construy6 para e! 

te fin. 

De esta manera, alentada por la inversi6n extranjera 
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~ "~ ~ L. 
y nacional p6blica y privada, la producción de bienes 

• de consumo durable y al¡unos no durables (autos, ~re-
ductos químicos, farmacéuticos, jabones, detergentes, 
electrodomésticos) fue la que propici6 m~s el proceso 
de acumulación de capital en México en este período, 
en vez de que la producci6n de bienes de capital se -
desarrollara y así lograr una industrializaci6n aut6-
noma y sostenida. Así, se protegió la producción de 
bienes de consumo duradero, se favoreció la importa
ci6n de medios de producción, se fortaleció el proce
so industrial basado en la compra de maquinaria y e
quipo para la fabricaci6n de bienes de consumo. El 
desarrollo de las ramas de bienes de consumo durable 
no sustituyó las importaciones. 

Los datos demuestran una intensificación de la produc
ción de bienes intermedios y de capital; sin embargo, 
la estructura que iba adoptado el aparato industrial ,,, 

• t.:· 
no iba a permitir una integración de la planta produc- · 
tiva nacional. Las empresas extranjeras no sustituye· 
ron el proceso tecnol6gico y bienes de capital, por Io 
.cual sus importaciones hicieron muy rigida la balanza 
comercial. 

Durante los cuarentas las empresas transnacionales se 

1.establecieron en México fundamentalmente mediante la 
creaci6n de nuevas plantas (73\ en 1946), en el perio
do 1946-1957 disminuy6 a 52\. 

La inversión extranjera directa durante los cincuentas 
representó una parte m~s importante en la entrada de 
flujos de capital extranjero que los ingresos por con
cepto de préstamos extr.anjeros. Para los sesentas, se 
aumentan en casi 6 veces los préstamos al exterior y 
la inversión extranjera directa aument6 de 67.9 a 184.6 
millones de d6lares en 1960 y 1970, respectivamente. 
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AFLUENCIA DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 
1960-1970 (MILLONES DE DOLARES) 

ARO INVERSION EXTRAN 
CAMB !O % JERA DIRECTA 

1960 67.9 --· 
1961 94.1 38.6 

1962 90.3 - 4.0 

1963 81. 4 - 9.9 

1964 112.1 37.7 

1965 152.6 36,1 

1966 90,7 - 40.6 

1967 70,4 - 22. 4 

1968 107.7 53.0 

1969 199.4 85.1 

1970 184. 6 - 7.4 

FUENTE: Elaboraci6n en base a datos del Ban 
co de M~xico. Avance Econ6mico, Vol7 
I, N! 1, septiembre 1985. B.N.E.P. 
Arag6n, U.N.A.M. plg. 4. 
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El proceso industrial seguido ~endi6 a encarecer aque
llas ramas más dinámicas· de la economla. Este encare
cimiento11afecta los precios internos disociándose 6s
tos de los exteTno~, de tal manera que no importa qu6 
tan altos sean los precios en el interior, se produce 
para un mercado interno cautivo, con una importante 
concentraci6n de ingresos y una estructura proteccio
nista infranqueable que permite mantener y reproducir 
diversas estructuras productivas irracionales -como 
por ejemplo el gran número de empresas automotrices y 
laboratorios farmac6uticos que sobreviven en el país
desligados de la competencia y la productividad inte! 
nacionales." (.11 

A pesar de que los precios de los bienes de consumo -
duradero son altos, debido al proceso de concentraci6n 
del ingreso y a la.estructura de los salarios, existió 
una alta demanda de ellos en el mercado. Los precios 
de estos. bienes determinaron los del resto de los sec
tores industriales. 

"Al concentrarse el capital se modifica la competencia 
y se produce la coexistencia de diferentes sistemas de 
precios, que representan diferentes modos de transfor
mación de 1 valor, en función de 1 fraccionamiento q•1e 
el capital tiene en las relaciones de producción e in 
tercambio. "(2) 

En cuanto a la politica monetaria y fiscal, se facili
tó a la industria el acceso al cr6dito institucional 

(1) Ma, Elena Cardero, ~atrón Mon·etarlo y Acumulación en M6xico, 
Edit, Siglo XXI, M6xico, 1984, pág. 88 

lZ) Op. Cit. PAg. 89. 
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y se conservaron las tasas de interés estables. Se 
emitió más din~ro para sostener el sistema de crédi
to, pero en lugar de fomentarse con esto la expansión 
productiva nacional, se especuló, parte importante de 
la riqueza nacional se fugó y nuestra moneda se desva
lorizó cada vez más. 

En cuanto a la participación del sector agrícola en 
el desarrollo económico del país, durante la década 
de los sesentas desciende de 90\ en 1961-1965 a 74\ 
én 1966-1970; esta disminución en la producción agr! 
ria lesionó al abasto dirigido al consumo interno y 

el de bienes de exportación; originando, además, que 
debido a que ya el sector agrícola no proporcionaba 
las divisas necesarias para importar, el sector ex
terno se desequilibró y la balanza de pagos entró en 
crisis. Los recursos financieros fueron proporcio
nados entonces vía préstamos por las economías desa
rrolladas. 

Debido al gran auge de la industria y de otros secto
res secundarios en el país, se hizo necesario crear 
un sistema financiero acorde con las necesidades cre
cientes de la industria nacional y extranjera. Este 
sistema conjugó ciertos elementos (como tasas de in
terés, tipo de cambio y nivel de precios) para fomen
tar la entrada de capitales al país, en forma de pré~ 
tamos. 

Hacia 1940-1950, los recursos de la banca pGblica pr~ 
venían del Banco de México esencialmente. Durante 
los sesentas, la fuente fundamental de obligaciones 
es la captación de capitales de préstamo externo. . . 
Los recursos de las instituciones nacionales estaban 
orientados básicamente a financiar la industria, mie~ 
tras que el Banco de México canaliz6 su financiamien· 

... 
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to principalmente al gobiernQ 0 pero. debido a la ba
ja rentabilidad en la operación de las empresas pú
bHcas. la estructura bancaria del gobierno se orga
nizó en base a constantes préstamos para sufragar -
los crecientes gastos de estas empresas. 

El grueso de las pérdidas de la banca nacional fue 
resultado de la operación de los bancos agricolas, 
mismas que fueron cubiertas con subsidios y aporta
ciones de capital del gobierno federal. 

Bl patrón de acumulación en México durante 1950-1970 

se transformó, ya que en un principio estaba basado 
en un sistema agrominero exportador y posteriormente 
en la empresa industrial. 

Hubo un crecimiento de las finanzas nacionales, sub
ordinado al patrón monetario internacional, que ubi· 
c6 el excedente en los sectores mds dinámicos, fome~ 
tando la industrialización de bienes de consumo' SU!_ 
tituyendo importaciones dirigidas a este sector. 

En esta época, el financiamiento privadp tuvo un des 
arrollo.sin precedentes, debido a que las tasas de 
interés se fijaron en niveles muy altos; sin embargo, 
se elevaron los costos de producción de las empresas, 
lo que originó una elevación de precios que aunado a 
la política de control del crédito, a la disminuci6n 
de la oferta de bienes, tuvo un efecto inflacionario. 

Gracias al endeudamiento externo, nuestro país logr6 
mantener una tasa de crecimiento sostenida cuando • 
disminuían las exportaciones y aumentaban las impor
taciones. 

La inflaci6n de los setenta~ tiene sus orígenes en 
los aftos'anteriores. durante los cuales, por una Pª! 
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te, los precios de bienes y servicios públicos esta· 
ban subsidiados, áabia precios de garantia para pro· 
duetos agricolas, control de aumentos salariales y, 
por otra, se lncrell)entaron cada vez mlis las importa· 
ciones y se apoy6 la inversión extranjera que hizo 
que las empresas industriales que no contaban con r~ 

cursos para invertir, quebraran, 

Los resultados en materia de inflaci6n durante el p~ 
riodo estabilizador fueron los siguientes: 

INDICE DE PRECIOS AL MAYOREO EN LA CD. DE MEXICO 
(TASAS ANUALES MEDIAS' DE CRECIMIENTO) PORCENI'AJES 

. 1962-66 1966-70 1970-72 

INDICE GENERAL 2.0 3.3 ' 3. 3 

ARTI CULOS DE CONSUMO 2. 1 4.0 3.9 

~ Alimentos no elaborados 2. 6 4.7 2.3 

Granos 3.4 4.0 - Z.6 

Úlrulllbres 4.6 4.Z 8. 2 

Frutas -1. 7 s. 1 4.4 

Productos animales 2.9 s.o 4.6 

- Alimentos elaborados 1.0 2.S 9.0 

- Artículos de uso ~rsonal 1. 7 Z.8 3. 3 

- Ardculos de uso ~stico 1. o 0.6 4.6 

ARI'I~ DE PROllx::CI(J{ 1. 7 Z.3 2.3 

-·Materias Primas 1. 7 z. 1 2.2 

- Canbustible v enerda 1. 7 4. 1 3.6 

- Vehiculos l accesorios z.z 0.1 o. 1 
FUENTE: Elaborado con base en datos del Banco de México, Infonne 

anual, 1977. Desarrollo v crisis de la ~conanta Mexicana, 
El Trimestre Econ&ííco, N: 39, Ed1t. F.C.E., M6xico 1981, 
pAg. 30ll. 
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2.2 Bl periodo 1971-1976, repunte de la infláci6n. 

La crisis de la d6cada de los setentas puede ser entendida co
mo una crisis estructural que reflejó el agotamiento del mode
lo de sustituci6n de importaciones, especialmente de bienes d~ 
rables y de capital, lo cual ocurrió debido a las. característ! 
cas inherentes a la estructura industrial del pals: dependen
cia tecnológica y financiera, tamafto de los mercados, etc. 

Durante el primer quinquenio de la década de los setentas, el 
gobierno aplicó medidas recesivas y estimulantes Lstop-go) a -
la actividad económica, lo que acentuó el desequilibrio, Los 
instrumentos usados fueron la utilización del gasto y la inver 
sión pública, la restricción de importaciones, los estimulas a 
la exportación vía fiscal, la atracción de capital for~neo y • 

la diversificación de mercados; los intentos por lograr esto · 
último se ven frustrados por los limites de la falta de compe
titividad en precios, la cantidad y calidad de los productos -
mexicanos, etc, 

2.2.J La estanflación mundial, 

A nivel mundial, la crisis empezaba a manifestarse clar! 
mente desde 1965 (en nuestro país la estabilidad econ6mi 
ca habia logrado mantenerse durante el "Desarrollo Esta
bilizador" con las características de lo que se ha menci2_ 
nado en el punto anterior). Pero, a partir de 1971, se 
inici6 un nuevo ciclo cuyas caracteristicas fundamenta
les fueron inestabilidad en el crecimiento y presiones -
inflacionarias sin precedentes. 

Bn este periodo, los paises capitalistas se vieron afec
tados por varios problemas, tales como: calda en la pro· 
ductividad industrial norteamericana, disminuci6n de la 
tasa de crecimiento, aumento en el número de trabajado-
res desocupados, generalizaci6n del proceso inflaciona
rio y desestabilitaci6n del sistema monetario, financie· 
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ro y decremento del comercio internacional. 

Se dieron los fen6menos de pérdida de confianza en el d6-
lar como moneda base del sistema y por consiguient•, asee~ 
so del precio del oro. El d6lar se devaluó en 1971 y 1973; 
además, las reservas de oro de Estados Unidos disminuyeron 
de 25,000 millones de d6lares en 1950 a 14,000 en 1965. 
La otra moneda fuerte en 1968, la libra esterlina, sufrió 
también varias devaluaciones. 

Las dos devaluaciones del d6lar y la de la libra esterli
na marcaron el punto de resquebrajamiento del sistema ca
pitalista construido a partir de los acuerdos de Bretton 
Woods en 1944, gracias a los cuales la crisis de la Segu~ 
da Guerra Mundial se resolvió, sometiendo las divisas al 
dólar como moneda fuerte. 

El nuevo cuadro financiero internacional presentó proble
mas que tienen sus orígenes en elementos de diversa índo
le¡ como reflejo de los problemas en la estructura produ~ 
tiva y de distribuci6n de los paises capitalistas, se en
cuentra el desequilibrio monetario. 

En este período, Estados Unidos tuvo cada vez menor peso 
relativo en la producción mundial, debido a la expansi~n 
económica de paises como Japón y Alemania Occidental; · 

. disminuyó la importancia de Estados Unidos en el comercio 
mundial capitalista (de un 18\ en 1950 en el total de ex
portaciones, a sólo 15\ en 1973), 

Se puede mencionar como un factor importante en la deses
tabilización del sistema monetario y financiero capitali~ 
ta el creciente endeudamiento público y pri\rado. " ••• en 
1950 la deuda total de e~e pals (E.U.A.) era de 486 mil 
millones de dólares ••• , 10 aftas más tarde, en 1970, ••• era 
de un billón 869 mil millones de d61ares ••• "(J) 

. ' . . 
Cll Arturo 8on11la, et al. Problemas del oe·sarrollo, Rev. N: 38, 

Edit. I.I.E,, U.N.A.M., Mbico, 1979, plg. 16. 
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Otro elemento que incide en la crisis inflacionaria del 
~istema capitalista en general es el financiamiento defi
citario de los presupuestos gubernamentales, que ~iguien
do la politica keynesiana dio resultado, en tanto el exc~ 
so de gasto.gubernamental sobre los ingresos ordinarios -
no provocaba~ inflación. 

Se ROdria decir que un Gltimo elemento (no el menos irnpo! 
tante) es la lucha de clases a nivel internacional, que -
trajo corno resultado la expansión del socialis.rno corno mo
do de producción. 

Los dos sistemas.hegem6nicos (representados por E.U.A. y 
la U.R.S.S.) entablaron una "guerra fría" que originó un 
incremento en los gastos militares para sostener sus posi 
ciones; no obstante, los altos costos políticos y económi 
cos que acarrearon. La carrera armamentista benefici6 a 
los E.U.A., que utilizaron el gasto militar para mantene! 
se a la vanguardia en cuanto a la tecnologia mundial y le 
permiti6 conservar su puesto como centro financiero inter 
nacional; además, le permitió encauzar el excedente de la 
oferta de bienes que consume la población civil hacia la 
fabricación de armas, manteniendo asi su estructura protlus 
tiva creando empleos, un ritmo estable de producción, etc. 

Por cuanto se refiere a la producci6n de petróleo, en re
presalia por el apoyo occidental al sionismo (durante -
1973), los paises árabes miembros de la OPEP aumentaron 
los precios del petróleo, desencadenándose la llamada cr! 
sis de los energ6ticos y esto les permitió elevar sus re
servas monetarias e imponer condiciones a los paises in
dustrializados que no poseen el energ6tico, debilitando -
asi sus monedas, Los paises no desarrollados que si lo 

poseen no lograron absorber esa enorme acumulaci6n de pe-
trod6lares y regresaron, vla importaciones, grandes canti
dades de divisas a los pahes capitalistas industrializa
dos. 
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Debido a la posici6n predominante.de la economía nortea
mericana sobre los demás paises capitalistas, la infla· 
ción ocurrida en ese pa!s en este período afect6 de mane· 
ra importante al conjunto de estos países. La devalua-
ción del d6lar arrastró a otras monedas, entre ellas, al 
peso mexicano. La inflación mundial se disparó durante 
1973 a raiz de la decisión de la OPEP y los grupos finan
cieros impusieron plazos cada vez más cortos para el pago 
de los créditos otorgados. 

Con objeto de detener la inflación, las políticas antiin
flacionarias utilizadas en nuestro país incorporaron pro
gramas acordes a las políticas del Fondo Monetario Inter
nacional, que contemplaron presupuestos austeros, dismin~ 
ción del consumo social, etc., pero, al aplicarlas varios 
paises simultáneamente, coinciden con las crisis de las 
economtas, que convergen en la mayor deP,resi6n de la pos
guerra. 

Los efectos de la crisis mundial sobre la economía mexi· 
cana pueden resumirse en: 

-Se generó un proceso devaluatorio del peso mexicano que 
impulsó la inflación interna, derivada del encarecimien· 
to de las mercancías importadas y al aumento de la deud~ 
contratada, a esto se aun6 que no se compensó con un au
mento de las exportaciones mexicanas al exterior. 

·La política de desmonetizaci6n del oro impuesta por Es
tados Unidos a través del F.M.I. origin6 una baja en el 
precio de ese metal, cre§ndose una reducci6n del valor 
de la reserva de divisas de México. 

-Se aumentaron las tasas de interés a los créditos otor· 
gados al pais, con lo cual los costQS de producci6n au
mentaron y ast los precios de los productos mexicanos, 
bajando su competitividad en et exterior. 
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-Se elev6 la deuda externa del gobierno que se vi6 obli
gado a contraer mayores préstamos del exterior para pa
garla. 

-Se contrajo la demanda de materias primas y alimentos a 
los países subdesarrollados. 

-Se di6 lugar a una creciente fuga de divisas. 

2.2.Z Consolidación del Estado mexicano como interventor en la 
economía. Consideraciones sobre su déficit fiscal. 

En este período critico, el Estado hizo frente a las ten
dencias de la economía a contraerse creando la infraestruc 
tura para el desarrollo, contrarrestando la creciente in
conformidad social con políticas de.gasto y creación de -
empleos. Esta política estatal fiscal no perjudicó a los 
int~reses de los capitalistas. 

En el proceso de acumulación de capital, es palpable la -
creciente importancia del Estado que participó en el perí~ 
do con aproximadamente la mitad de toda la inversión terri 
torial bruta del país, con una creciente vinculación con 
las inversiones monopólicas extranjeras. 

El papel que juega el Estado y su política financiera pro
pició un rápido proceso de concentración y centralización 
del capital, apoyándose a su vez en el capital monopólico 

. nacional y extranjero. . 

Bl principal problema a que se enfrentan los paises sub
desarrollados es aumentar la inversi6n para alcanzar nive
les de capacidad productiva indispensables para el creci
miento del ingreso nacio~al, En este sentido; se otorgó 
al Estado la tarea de que cuando la inversión no alcanza
ra el nivel necesario para mantener la demanda efectiva, 
la brecha fuera cubierta por el gasto gubernamental. 



- 34 • 

La politica económica estatal, pues, en este período re
currió a un control de salarios, incremento del desempleo 
para bajarlos, control de precio~, control del sector ex
terno (importaciones, exportaciones, deuda externa y rem~ 
sas de la inversión extranjera), restricción de gastos y 

mayor productividad en el sector gubernamental. 

El Estado mexicano apoy6 una gran acumulación en el sec
tor industrial, vía protección arancelaria que permitió 
vender a precios más elevados que los del exterior, pero 
que puso en desventaja a los productos mexicanos en el -
extranjero. Asimismo, el gobierno creó programas para -
fomentar la exportación de manufacturas (se creó el In~ 
tituto Mexicano de Comercio Exterior), fomentó la expor
tación con subsidios fiscales, etc. Además, el Estado -
utilizó mecanismos inflacionarios de financiamiento para 
cubrir su déficit presupuesta! y garantizar un alta tasa 
de ganancias al capital privado, realizar ·enormes gastos 
mayores que sus ingresos, que financió mediante créditos 
del exterior y deuda interna; el principal mecanismo que 

utilizó fue la emisión excedentaria de dinero, así co
mo la elevación creciente de los precios de los produc
tos y servicios que presta. 

Al emitir más dinero, se provocó una desvalorización de 
la mercancía dinero y como éste expresa el valor de las 
mercancías producidas en forma de precio, los precios de 
las.mercancías se elevaron. "O sea, que una baja natu· 
ral o inducida en el valor del dinero hará que aumente -
la cantidad de dinero en el intercambio de las mercan
cías, produciéndose con ello una elevación generalizada 
de los precios, conocida como inflación. Cuando la in
flación es utilizada por la burguesía -el Estado como 
los empresarios privados- como instrumento financiero, 
lo que hace es elevar proporcionalmente más los precios 
del conjunto de mercancias en relación al de la fuerza 
de trabajo, La consabida carrera precios-salarios que 
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se establece siempre es en detrimento de los salarios ••. "(1) 

Para subsanar la escasez de materias primas y alimentos · 
que se origin6 por la crisis de 1974-1975, el Estado em-
prendi6 programas amplios de inversi6n en la siderurgia, 
energéticos, agricultura, comunicaciones, etc., sin in
crementar paralelamente el monto de sus ingresos, acre
centando su déficit fiscal. (Ver cuadro página 36), 

Bl déficit no es por sí s6lo el que incidi6 negativamente 
en la balanza de pagos, sino las formas en que se finan
ció: incremento del crédito externo, emisi6n excedentaria 
de dinero, aumento del encaje legal. 

En la expansión del Estado en la economía residió la acti 
vidad económica del período 1970·1976, la reducci6n en el 
crecimiento de la producción interna repercuti6 en el a· 
hondamiento del déficit externo, que al aumento de la de
manda estatal por encima del crecimiento real de la eco
nomía (que hacia 1975 prácticamente se estancó), hizo que 
se redujeran las ventas, elevándose el desempleo. 

Al iniciarse el sexenio de Luis Echeverría, el Estado · 
multiplicó su acción para garantizar que los problemas se 
resolvieran, tales como: retraso en algunas ramas de la 
economía (siderurgia, petr6leo, electricidad, minería, 
etc.), un severo deterioro del sector agricola, un progr~ 
sivo debilitamiento de la inversión privada de capitales, 
un grave rezago del gasto público en el llamado bienestar 
social (vivienda, seguridad social, educaci6n, servicios, 
etc,). La participación del sector estatal en la genera· 
ci6n del PIB tuvo un crecimiento dos veces más rápido en 

l1)Arturo Bonilla, et al. Problemas del Desarrollo, Rev. N~ 38 
Edit. I.I.E., U.N.A.M., México, Hl79, pág. 37. 
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DEFICIT DEL SEC'l'OR PUBLICO Y SU FINANCIAMIENTO 

(1965•1976 MILES DE MILLONES DE PESOS) 

REGIMEN DEFICIT DEUDA EXT. DEUDA EXT/ BANCO DE 
'l'O'l'AL DEFICIT \ MEXICO 

GUSTAVO OIAZ O. 

1965 17.3 5.6 32.36 5.2 

1966 13.2 7.6 57.57 -0.7 

1967 19.2 10.4 54.16 -o.5 

1968 15. 7 12.4 78.98 0.9 

1969. 21.4 10.0 46.72 s.o 
-
1970 23.4 11.1 47.43 0.6 

TOTAL 1965-1970 110.2 57.1 

CAMBIO PORCENT, 
1970-1965 35.0'll 98.P\ 

LUIS ECHEVERRIA ' • 

1971 28.3 11.4 40.28 0.4 

1972 37.9 13.8 36.41 5.8 

1973 65.9 24.6 37.32 12.2 

1974 75.1 33.8 45.00 12.7 

19758 116.8 so.o 42.80 18.0 

1976p 117.7 so.o 42.48 

1976e 168.7 60.0 35.56 

TOTAL 1971-1976* 492.7 193.6 

CAMBIO PORCENT. 
1976-1971 * 496.0\ 426.0\ 

ENCAJE OTROS 
LEGAL 

3.1 3,4 

5.9 0.4 

3.6 5.7 

3.8 -l.4 

2.6 3.8 

4.3 7.4 

23.3 

38.0'11 

9.7 6.8 

9.3 9.0 

6.7 22.4 

19.2 9.4 

32.0 16.8 

67.7 

108.7 

185.6 

1020.0\ 

FUENTE: La Industria Mexicana, 1976. Confederaci6n de C&maras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Centro 
de Estudios Econ6micos del Sector Privado. 
Revista Problemas del Desarrollo, N~ 38, Edit. I.I.E., 
U.N,A.M., M6xico, 1979, pAg. 48, 

NOTAS: e•estimado 
o•presupuestado 
~Se utilizan las cifras estimadas para 1976 (e) 
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el período 1970-1976. 

Desde 1970, en la toma de posesi6n del presidente Echeve· 
rría, fue planteada la necesidad de ampliar la participa· 
ci6n del Estado en la econom1a; de esta manera, a las fu~ 
ciones de direcci6n, orientaci6n, regulación y compensa-
ci6n de la actividad privada se sumaron las de fomento, 
necesarias para darle una mejor orientaci6n a la activi
dad económica, asignando prioridades a la distribuci6n de 
recursos públicos: los energéticos, la siderurgia, la pe
troquímica, los fertilizantes y la agricultura recibieron 
atenci6n prioritaria¡ sin embargo, no fueron suficientes 
las acciones tomadas, aun cuando es de reconocerse que no 
se utili:ó la recesi6n para combatir la inflación. Pare
ce que lo que era imprescindible era una reorganizaci6n -
institucional del sector público que el Estado no estaba 
en condiciones de realizar. 

La creciente intervención del Estado en la economía fue 
uno de los factores que se utilizaron para explicar la 
crisis de 1976, ya que se generaron conflictos y enfren· 
tamientos con el sector privado, quien tradicionalmente 
no había visto invadidos sus campos de actividad por el 
gobierno a tal grado. (Ver cuadro página 38). 
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ORGANISMOS PUBLICOS (19i0-1976J 

CONCEPTO 1970 1971 19i2 1973 19i4 l 19¡5 19i6 
1 

1 ! 

1 
1 

Organismos deseen- ! 1 

tralizados 45 54 61 63 ó5 
1 

117 J'.'6 

¡ 

Fltipresas participa-
1 

1 
ción estatal mayori- 1 

ta ria 39 148 176 229 282 ! )~3 403 
1 

Emprl.'sas participa- ! 
1 

ción estatal mino-
1 ritaria - 27 24 28 36 1 41 SS 

Fideicomisos - 48 167 383 387 32S 211 

TOTAL : 84 277 428 703 7i0 1 806 84S 
1 

.• 

FUENTE: SEPAFIN 
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2.2.3 Presiones pollticas y sociales y ~u reflejo sobre el ni
vel de precios. 

Aunque pudiera pensarse que el adelanto tecnológico con
duce a un aumento de la productividad y ésto permite un 
aumento de los salarios reales con una mayor acumulación 
de capital, la realidad es que los salarios re~les no se 
elevan con el crecimiento de la productividad y no infl~ 

yen en los precios, porque éstos son fijados por los pro
ductores y no por el libre juego de la oferta y la deman
da. 

En términos generale~, las utilidades crecen más que el 
salario real, a pesar del aumento de la productividad y 

bajan la inversión privada y el nivel de ocupaci6n. 

Los neoclásicos creían que el desempleo coincidía con pre 
cios a la baja y viceversa. En la realidad, lo que ocurre 
es que se presenta mayor desempleo y la inflación es cre
ciente. 

Para mantener sus niveles de vida, las clases medias y p~ 

pulares tienen que reducir su gasto en bienes no necesa
rios, con lo que se produce desempleo en industrias de -
bienes de consumo duradero y en esta forma coinciden in
flación y desempleo. 

El problema del desempleo debe enfocarse con~iderando la 
demanda efectiva, la oferta total, los factores determinan 
tes del salario y de las utilidades que influyen en la -
distribución del ingreso entre los factores productivos. 
El análisis de la distribución del ingreso no se limita -
sólo al incremento de los salarios, sino también a la ca~ 
tidad de individuos que los reciben. Asi, el aumento de 
los salarios estará en función del adelanto tecnológico, la 
polltica laboral del Estado y la participación de sindica
tos fuertes. 
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Con el modelo desarrollista adoptado durante los sesentas, 
basado en una administraci6n salarial claramente favorable 
&l capital, se mantuvo un régim~n de salarios bajos, se -
propició que los grupos minoritarios se apropiaran de una 
gran parte del producto social¡ con el empobrecimiento de 
las grandes mayorías, 

Dicho proceso se agrav6 con la presencia, en los setentas, 
de un fuerte proceso inflacionario y la devaluaci6n del -
peso. Se estima que en 1974 el 3.5% de las familias más 
ricas del país absorbieron el 60.2\ del ingreso. 

Las altas tasas de explotaci6n y los vol6menes crecientes 
de ganancias permitieron el surgimiento y la expansi6n de 
un sector privilegiado de los sectores medios, engrosado 
por algunos estratos de la tecnoburocracia del Estado. 

A partir de 1971, la economía entr6 en una fase de creci· 
miento global lento y menos estable, trayendo como conse
cuencia una cada día mayor pobreza campesina y crecimien
to de los marginados urbanos. 

El sector agropecuario no exportador abastecía al mercado 
interno de insumos para la industria y de alimentos a las 
zonas urbanas, lo cual permitía una transferencia de re
cursos al sector manufacturero a través de precios bajos 
de los productos agrícolas. 

La politica econ6mica del gobierno favoreci6 la transfe
rencia de ingresos a las familias más ricas y a estratos 
medios. 

En 1958, el S\ más rico tenia un ingreso 22 veces supe
rlor que el 10\ de las familias más pobres, En 1970 es
ta relaci6n lleg6 a 39 veces. En 1968~1977, cuando la 
distribuci6n. global pareci6 mejorar, la brecha sigui6 • 



- 41 -

aumentando: de 44 veces pas6 a 47. Es decir, el S\ de las 
familias mis ricas tenían un ingreso promedio SO veces ma
yor que el recibido por el 10\ mis pobre. 

La participaci6n de los asalariados en la distribuci6n de 
la riqueza disminuy6. En 1950, el 30\ de las familias de 
m!s bajos ingresos alcanzó el 8\ del ingreso. En 1977, • 
ese mismo 30\ apenas tuvo 6.5\ de la riqueza. 

Los precios aumentaron sobre todo en los productos bisicos 
para la mayorta de la poblaci6n. La inflaci6n afect6 di· 
rectamente el poder adquisitivo de los que reciben sala·
rios y no utilidades. El fisco afect6 a los salarios y al 
consumo y no toc6 las riquezas acumuladas. 

Ml!XICO: DISTRIBUCION DBL INGRESO POR ESTRATOS DESDE 1950 t\) 

ESmA'ICS lE INGRESO 1950. 1958 1963 1970 1975 1977 

20\ mas bajo 6.1 s.o 4.2 3.7 l. 7 3.3 

20\ baio 8,2 7.1 6.9 7,9 6.0 7.6 

JO\ inteoredio 17.3 16.4 16,J 20.0 20.1 22.0 

20• milo ctlto 19.4 22.2 22.7 27.1 28.4 29.1 

10t mas aito 49.0 49.J 49.9 41.3 43.8 38.0 

5\ superior alto. 40.2 38.6 38.3 29.0 - 25.5 
1 - ... 

FUENTE: Estilos Po· 

~nrique HernAndez Laos y Jorge C6rdova ChAvez, Estructura de la 
· Dis'tribuci6n ·del Ingreso en· Mbico, Jer. Congreso Nacional de E· 

cono1111stas. · 
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De un 47\ de asalariados en la poblaci6n econ6micamente 
activa existente en 1950, se pas6 a un 7Z\ en 1975. 

No obstante que aunado a esto, se incorporaron cada vez 
más personas a la fuerza de trabajo y cada vez la parti
cipaci6n de los salarios en el ingreso nacional fue en 
decremento, la clase trabajadora no tuvo la fuerza sufi
ciente para imponer limites a la politica económica del 
Estado. 

Destaca la explotaci6n directa del Estado a los asalari~ 
dos, que en forma creciente se incorporaron al capital 
monopolista de Estado en sus empresas: fe~rocarriles, -
petróleos, petroquímica, electricidad, transporte, etc. 

Las crecientes presiones inflacionarias en este período 
fueron atribuidas principalmente a la política salarial 
y obrera puesta en marcha; pero, en realidad, el dete
rioro del nivel de vida de los trabajadores derivado del 
fen6meno inflacionario, aunado al creciente desempleo de 
trabajadores sindicalizados, trajeron como consecuencia 
que el movimiento obrero organizado presentara una lucha 
(que estaba alimentada por activistas surgidos del movi
miento de 1968) por aumentos salariales, revisiones de 
contratos colectivos, etc, 

El gobierno del licenciado Echeverría empleó el estilo -
populista y la reivindicación de los principios naciona
listas, propició el mayo~ contacto posible con los diver 
sos sectores sociales, se tendió a vigorizar el pluripar 
tidismo con la "apertura democrática". 

Los aumentos salariales de emergencia s6io redujeron un 
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poco el deterioro salarial, pero no lo eliminaron. Más 
bien, frente al alza de salarios, los precios continuaron 
aumentando de tal manera que el ~alario real prácticamen
te no se modific6 al final de 1970-1976. Si se toma en 
consideraci6n el desempleo y subempleo creciente, es pro
bable que haya disminuido el salario real. Los salarios 
siempre trataron de alcanzar a los precios, pero ~stos 
siempre aumentaron debido a los efectos que sobre la eco
nomia tenia la inflación importada y la especulación de 
los empresarios que tendían a maximizar sus ganancias, • 
via incremento de los precios y no por la vía de amplia
ci6n de la capacidad de producción. 

El gobierno promovió cambios en la legislación social y 

del trabajo, con el fin de proteger el salario; se expa~ 
dieron los beneficios de la seguridad social. Se crearon 
el INFONAVIT y el FONACOT, se ampliaron las actividades 
de la CONASUPO. 

Sin embargo, no siempre resultaron exitosas para proteger 
el salario estas medidas, ya que los empresarios las ata
caron sistemáticamente, aduciendo que se tendía a fomen
tar la intervenci6n del Estado en la economía, pugna que 
colaboró en gran medida para desencadenar la llamada "cri 
sis de 1976''. 
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Enero de 1972-100.0 
~Salarios nominales m1nimos urbanos (promedio nal.) ·- . 

Indice de precios al consumidor. 

~J· 

... ,.'' ..... ~-··· · ·· ·· ......... .. -· ............ ¡ .. .. 

ªº-fo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--

ene/die ene/die ene/die ene/die ene/die ene/die 

1971 1972 1973 l\174 1975 1976 
FUENTE: Carlos Tello, La Política Econ6mica en México 1970-1976, 

Edit. Siglo XXI, México, 1983, 6a. edici6n, pág. 185. 

Z,2,4 Infl~ci6n-devaluaci6n. Eficacia de la devaluaci6n como 
instrumento de ajuste externo. 

El peso mexicano acumu16 durante muchos afios una sobreva
luaci6n y la decisión de devaluarlo se utilizó como una -
medida para salir de la crisis, abaratando la producción 
exportable. Hubo varias causas, entre las más importantes 
se pueden citar: 

"l.· Causas estructurales· que se derivan o son inherentes 
a las modalidades del desarrollo capitalista mexicano; 
2. • Causas que derivan de ,la crisis mundial capitalista 
de los Oltimos a~os, en sus manifestaciones concretas en 
las crisis: monetaria, financiera y comercial y 
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3.- Causas que se derivan del funcionamiento critico de 
la economía mexicana de los últimos aftos y que en su en
cadenamiento hacen impostergable la devaluaci6n."(1) 

Dentro de las causas estructurales pueden mencionarse las 
que se refieren al comercio entre los países imperialistas 
y México, que presentaron desventajas debidas a las dife
rencias en la capacidad productiva de nuestro pais que pr~ 
dujo a un valor distinto las mercancías y que tenían que 
ajustarse a un precio del mercado internacional. En este 
intercambio desfavorable a México, se realiz6 una doble 
transferencia de valor: en las importaciones y en las ex
portaciones. A esto se aana el proceso de sustituci6n de 
importaciones seguido, que mantuvo la brecha tecnol6gica 
entre nuestro país y las naciones industrializadas, dejá~ 
dolo en los niveles más bajos de la divisi6n internacional 
del trabajo, porque se propició la creciente importaci6n 
de maquinaria, tecnología, etc.; en vez de incrementar la 
producci6n de bienes de capital se hizo depender cada vez 
más al país del exterior y se elev6 el déficit externo -
del mismo. A los aumentos en la producci6n interna corre! 
pondi6 un aumento en las importaciones. 

(lJ Arturo Bonilla, et al, Pr'oblemas· 'de'l ne·sa·rrollo, Revista N~ 38, 

Bdit. I.I,E., U.N.A.M., México 1979, pág. 29. 
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SALDO DE LA .BALANZA EN CUENTA CORRIENTE DE MEXICO 

(1965-1975) MILLONES DE DOLARES 

Ano VALOR 

1965 -360.0 

1966 -296., 

1967 -514.4 

1968 -596.0 

1969a -472. 7 

1970b -945.9 

1971 -726.4 

1972 -761.5 

1973 -1175.4 

1974 -2558. 1 

1975 -3643.4 

Fuente: El Perfil de México en 1980. Siglo XXI Editores, 

2a. Edición, pág. 135. 

a 1969. Indicadores Económicos. Banco de México, Dic. 1972. 

b 1970-1975 Informes anuales del Banco de México. 

Por lo que se refiere al impacto que la inversi6n ex
tranjera tuvo en nuestra economía, se aprecia que debi
do a que fue mayor la remesa por concepto de dividendos, 
intereses y otros pagos a las empresas con inversi6n ex
tranjera que las entradas por este concepto, se origin6 
una descapitalizaci6n creciente, 
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INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS, REMESAS DE LAS EMPRESAS CON 

INVERSION EXTRANJERA, CREDI'rOS DEL EXTERIOR E INTERESES SOBRE 

DEUDAS OFICIALES. 1965-1975 (MILLONES DE DOLARES) 

AROS INVERSIONES REMESAS DIFERENCIA CREDITOS INTERESES 
EXT. DIREC. A»UAL ENTRE DEL EXT. OFICIALES 

INV.OIR.Y REM. 

1965 125.6 174.8 -49.2 21.5 62.2 

1966 109.1 203.7 -94.6 101.6 6.2.2 

1967 88.6 216. 1 -127.5 223.9 121. 7 

1968 116.8 265.7 -148.9 136.6 160.7 

1969 195.8 315.8 -120.0 468.2 174. E 

1970 200. 7 357.5 -156.8 324.2 229.2 

1971 196. 1 383.0 -186.9 450.6 236.8 

1972 189.8 451. 1 -261.8 546.0 261.8 

1973 286.6 528.4 -241.8 1370. 7 378.5 

1974 362 .2 633.7 -271.5 1999.2 588.5 

1975 362.3 699.0 -336.7 2952.3 778.8 

Fuente1 La Flotación del Peso Mexicano. Enrique Padilla Aragón, 

Comentario Económico de El Día, septiembre 5 de 1976. 

Así, pues, la inflación creciente se aliment6 del aumen
to de los precios de las mercancías importadas y del au
mento de los precios de las mercancías nacionales, origi 
nado por la estructura monop6lica estatal y del carácter 
de capitalismo dependiente de nuestra economía. 
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INDICE NACIONAL DE PRECIOS Af.. CDNSil>f!OOR, a.ASIFICACION 
POR OBJETO DEL GASTO (TASAS ANlJALE.S MEDIAS DE CRECIMIEITTO) • 

PORCENTAfFS 

OONCEYI'O 1970-1972 1972-1977 

INDICE GENERAL 5.2 19.0 
Alimentos, bebidas y tabaco 4.3 19.7 
Prendas de vestir, calzado y accesorios 6.3 20.6 
Arriendos, combustible y alumbrado 5.3 14.6 
M.lebles, accesorios, enseres domésticos 
y cuidado de la casa 9.5 19.S 
Servicios m6dicos y conservaci6n de la 
sal\.!d 3.2 13.9 
Transportes y canunicaciones 4.0 22.4 
Educación, esparcimiento y diversiones 7.5 18.9 
Otros bienes y servicios 7. 1 19.2 

FUENTE: Banco de ~xico, Infonne Anual 1977. 

Los precios en México son más elevados que en los países 
desarrollados porque la capacidad productiva del trabajo 
es menor y con esto el valor de las mercancías se eleva¡ 
además, existen monopolios que establecen rigidez en la 
oferta de. producci6n. 

. 

En cuanto a los recursos financieros, el crédito privado 
se expandi6 y se gener6 un desequilibrio entre la tasa de 
crecimiento de la producci6n y la capacidad de demanda. 

Dentro de las consecuencias de la crisis capitalista mun
dial, se encuentra la crisis monetaria, la crisis finan
ciera y comercial sobre la devaluaci6n del peso mexicano. 

Te6ricamente, la devaluaci6n sirve para proteger al come! 
cio exterior, ya ~ue estimula la exportaci6n de mercancías 
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·y atrae al turi.smo extranjero, desalentando la importa
ci6n de mercancías y la salida de turistas nacionales. 
Hsto, evidentemente, no sucede en la prictica, aan cuan
do una de las pollticas con las que se pretendi6 atacar 
la inflaci6n fue la reducci6n del gasto gubernamental y 
el intento de mejorar su productividad. 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL aJNSU.lIOOR lBASE 1978•100) 

1!172 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

INDICE GENERAL 35. 7 40.0 49.5 57 .o 66.0 85.1 100.0 118.2 
POR SECTOR DE ORIGEN 
I.Agric. Gan. Silv.y 

pesca .36.1 42.4 55.7 64.3 70.8 85.7 100.0 118.0 
II.Petr61.y deriv. 30.0 32.0 55.4 n.o 76. 7 98. i . 101.0 

III.Prod.alim.beb.tab.34.6 39.9 51.7 57.8 65.6 85.9 . 118.5 
IV.Fabric.textiles 32.8 38.3 45, 1 51 .o 61.5 82.9 . 123.6 
V.Prod.de madera 35.0 38.0 49.4 58.5 68.1 88.1 . 119.2 

Vl.Fab.de prod.quím. 42.3 45.3 53.9 59.9 68.7 88.6 . 111. 9 
VII.Fab.y rep.prod.met34.8 38.0 45,9 53.2 62.9 84.5 . 116.5 

VlII.Electricidad 65.2 68.5 79.9 82.0 86.0 98.0 . 118.5 
IX.CCllllllic. y trans. 33.5 34.9 44.1 52.8 63.3 89.9 . 112.S 
X.Servicios 37.6 41. 1 47.1 54.9 65.S 82.4 . 11!1. ( 

POR TIPOS DE BIF.N 
I.B. no durab. 34.7 39.9 51.S 58.S 66.5 86.3 100.0 117.9 

II.B. durab. 34.2 37.4 45.3 53.S 63.4 84.9 . 116.6 
III. Servicios 37.3 40.6 47.1 54.9 65.4 83.5 . 118.8 

FUENI'E: Infonne anual 1980. Banco d3 Ml!xico. 

1980 

149.3 

151. 7 
105.0 
147.0 
16i.2 
151.8 
139.1 \ 
146. 7 ! 
144 ,4 1 

13i .3 1 
153.S 

148.Z 
147.5 
151.3 
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2.3 La inflaci6n durante el período 1977-1982. 

Analizando los períodos anteriores, "Desarrollo Estabilizador", 
de 1960 a 1970 y el de "Repunte de la Inflaci6n", de 1970 a 
1976, se puede observar que el PIB tuvo un crecimiento promedio 
anual de 6.2\ y hacia el segundo período el crecimiento de la -

. producci6n industrial elevó sustancialmente su participaci6n en 
el producto global. 

A pesar de esto, el desequilibrio externo fue constante debido 
al modelo seguido por nuestro país de sustitución de importaci~ 

nes, que estaba dirigido principalmente a los bienes de consumo 
y bienes intermedios. 

Durante el desarrollo estabilizador, no se utilizó la tasa de 
cambio como mecanismo de ajuste al desequilibrio externo, sino 
que se utilizaron la inversi6n extranjera y el crédito externo 
como fuentes de financiamiento del déficit de la balan¡a de pa
gos en cuenta corriente. Al inicio del periodo siguiente -
(1970-1976) el aparato industrial estaba limitado por su escaso 
avance tecnol6gico, su falta de competitividad y su escasa in
tegración vertical. Se incluyeron cambios en la política eco
nómica y en cuanto a la política fiscal, se continu6 con el mo
delo de sustitución de importaciones como principal estrategia 
de industrialización. 

Podemos afirmar que la crisis que se desató en 1975-1976 ya ve
nía gestándose desde períodos anteriores por diversos factores 
estructurales que generaron deficiencias en el sistema pro~uc
tivo, en la balanza de pagos y en el presupuesto gubernamental. 
Además, durante 1973-1975 la economía mundial pasaba por la -
peor crisis desde la posguerra, influyendo directamente este -
hecho en nuestra economía que ya había agotado el modelo de -
sustitución de importaciones. 

Las presiones sobre el déficit de la balanza de pagos hizo im
postergable el cambio de paridad hacia agosto de 1976 y se adoE 
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t6 la política de flotación de la moneda. Se anunció que se 
esperaban efectos positivos del aumento de la competitividad 
externa (se incrementarían las exportaciones y habría una baja 
en las importaciones). 

Como es bien sabido, esto no se logr6, sino que se estimuló la 
fuga de capitales, se aumentaron los precios de los artículos 
de primera necesidad y de los insumos industriales; hubo espe
culación, compras de pánico y fue el sector obrero .el que so
portó las consecuencias de dicha política, por la disminuci6n 
de su poder adquisitivo y el creciente desempleo. 

A medida que el tipo de cambio aumentó de 12.50 pesos por dó
lar a 19.95 en 1976, el producto real disminuyó en 1.46\, en· 
tanto que la participación del salario real en el ingreso total 
disminuy6 en 14. 11\. Hacia 1977, en que el tipo de cambio era 
de 22.58 pesos por d61ar, los ingresos reales a los asalariados 
se habían reducido casi en 36\. · 

Después de esta etapa de estancamiento económico de los aftos · 
1971-1976, caracterizados por una fuerte devaluación, crisis · 
económica y política, se experimentó un rApido crecimiento en 
1978-1981, en que la producción petrolera, la industria de la 
construcción y los transportes se convirtieron en las ramas Je 
mayor auge. En esta. etapa, la.acción del gobierno cobró impo! 
t~ncia determinante, tanto en la ge.neración de empleo, la sa· 
lud como en la educación. Sin embargo, se aumentó el gasto • 
pGblico y se contuvieron los salarios, lo que hizo que dismi· 
nuyera la participación de los trabajadores en el producto. 

Si se analiza la distribución del producto en este período, ve 
mos que la agricultura generó un excedente mayor que períodos 
anteriores, pero tuvo un fodice bajo de retención del produc· 
to, debido a la concentración de las ganancias en manos de · • 
unos cuantos propietarios, ya que las inversiones eran financi~ 
das por el Estado. Este sector tuvo atención prioritaria en 
este sexenio (se creó el Sistema Alimentario Mexicano) y logró 
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aumentarse la producci6n en 10\ en 1980 y 8.5\ en 1981, con un 
descenso de 0.4\ en 19~2. 

En cuanto a la participación del sector manufacturero en el 
PIB se registr6 un constante y rápido crecimiento, debido al 
auge petrolero y a la expansión de la actividad estatal. 

En lo que se refiere a la captación de moneda nacional, creció 
a una tasa promedio anual de 12.5\ hasta 1981, en tanto que la 
captación de moneda extranjera lo hizo al 28\. 

En 1979, ante los cambios de las tasas internacionales de inte
rés, se implant6 la política de tasas de interés reguladas se
manalmente "de manera que se estableció una tasa de interés pa
ra captar en pesos que comprendía la tasa de interés externa · 
más el costo de mantenerse en pesos, medido con base en el mer· 
cado de futuros del peso". (1) Esto es base para una subsecuen
te dolarización del sistema; dado que éstos ingresaban en mayor 
cantidad al país buscando las altas tasas de interés. Como re
sultado, el gobierno, con el fin de evitar que nuestro país se 
convirtiera en un centro de especulaci6n, impuso el deslizamien 
tó de nuestra moneda. 

La inflación en este período se estimuló, debido a que los pre
cios aumentaron como resultado de los aumentos en las tasas de 
interés y al deslizamiento de la moneda, aunado a esto la crea
ción del IVA en enero de 1980. En el terreno financiero, las 
fuentes de las que se abastecíanlas empresas fueron la Bolsa · 
Mexicana de Valores, el endeudamiento interno y externo; el -
sector privado nacional creció, centralizando cada vez más el 
capital, dependiendo cada vez más del crédito exterior. En --
1981, al caer los precios del petróleo, en este marco de aper
tura externa, nuestro país estaba en mala posición para enfren 
tar la crisis de 1982. 

t 1) Ma. Elena Cardero, Patrón Monetario y Acumulación en México, 
Edit. Siglo XXI, México, 1984, p.p. 166-167 



' ·.,. 

100 

90 

80 

70 

60 

so 

40 

30 

io 

10 

• '53. 

·INFLACION EN MEXICO 
(\ ANUAL DEL CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR} 

1960 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
1969* 

* Bf incremento anual promedio en el período fue menor del 3\ 

FUENI'E: Banco de Mt1xico, Indicadores Econ6micos (1960-1979), 
C.E.P.A.L., 1983, Notas para el estudio económico de Am6rica Latina. 
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Z.3.1 Factores externos. 

A partir de los setentas, la comunidad econ6mica mundial 
experiment6 problemas en su sistema financiero que son re· 
sultantes de la ausencia de control del mismo, de la cri
sis del petróleo, de la situaci6n por la que atravesaba la 
economía norteamericana, entre otros. 

"En efecto, los siete principales paises capitalistas - -
-Estados Unidos, Japón, Repablica Federal de Alemania, -
Francia, Gran Bretafta, Italia y Canad~- enfrentaron difi
cultades econ6micas en 1980, situación que ha tendido a 
empeorar en lo que va de 1981: ha descendido la tasa de -
crecimiento, el desempleo y los índices de precios al con 
sumidor alcanzan altos niveles".(1) 

El gobierno norteamericano puso en práctica una politica 
financiera y monetaria con el fin de fortalecer su posi
ción hegemónica en el patr6n monetario, basada en un pro
ceso devaluatorio hasta 1979 y, a partir de ese año, una 
revaluaci6n de su moneda. Las políticas monetaristas a
plicadas por Estados Unidos tuvieron un fuerte impacto en 
las fluctuaciones en las tasas de interés, en las tasas 
de ahorro y, consecuentemente, en los aumentos en la in
versi6n a nivel mundial, debido a la posici6n de este -
país como líder del mundo capitalista. Así, todos estos 
cambios tienen un impacto determinante en la economía -
mundial (por ejemplo, hubo inflaci6n en Gran Bretana, se 
registraron mayores niveles de endeudamiento en los paí
ses de América Latina), debido a la situaci6n de la eco
nomta norteamericana. 

Si se enfoca el problema desde la perspectiva de la divi 
si6n internacional del trabajo, los países industrializ! 
dos necesitan de las materias primas, la mano de obra b! 
rata, etc. de los paises subdesarrollados; éstos, a su -
vez, de la tecnologia, de los recursos financieros inter 
nacionales, de los bienes de capital procedentes del CeE 
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tro, etc. Esto motiva que las flu~tuaciones econ6micas en 
aqu6llos afecten directamente a éstos. 

Bn 1980 los patses capitalistas avanzados sufrieron una r! 
cesi6n que, aunque menos importante que la de 1974-1975, -
se reflej6 en las tasas de crecimiento: "El crecimiento e
conómico de· los paises de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Bcon6mico (OCDE) ·los 24 de mayor desarrollo en 
el mundo capitalista- fue en 1980 de 1.6\ lfrente a 3,8\ -

en 1978 y 2.8\ en 1979) ... "(1} 

Dentro de los problemas que la comunidad econ6mica intern! 
cional enfrentaba, podrta decirse que los m5s importantes 
eran: la recesión econ6mica que se presenta en ciclos cada 
vez más frecuentes y profundos: los niveles tan altos de 
los indices inflacionarios; los déficits en _cuenta corrie~ 
te de los paises subdesarrollados que son producto y se • 
retroalimentan de la ~euda externa: las politicas moneta
rias proteccionistas (elevación de las tasas de interés, • 
restricci6n del. gasto para contraer la sobredemanda) toma
das por los paises centro que limitaban y supeditaban el 
desarrollo económico de los países periféricos al centro. 
Se deterioraron las relaciones de intercambio de mercancias 
que, al no realizarse, rompieron eón el ciclo productivo y 
trajeron como resultante crisis cada vez más profundas. 

Los niveles de endeudamiento alcanzados por los paises su~ 
desarrollados fueron tan altos que los pagos por el servi
cio de la deuda sobrepasaban a la deuda misma, tendiendo a 
agravarse por el alza de las tasas de interés del capital 
financiero internacional. " .•• La tasa denominada Libor, la 
mAs usada en el crédito internacional, que era de 4.0\ en 

(1 j Alma Chapoy Bonifaz, L·a Incertidumbre Financiera Actual, Revista -
Problemas del Desarrollo N~ 44, Edit. I.I.E., U.N.A.M., México, 
Nov. 1980-Bne. 1981, pág. 48, 
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1960, 5,6\ en 1976 y 6,5\ en 1977, en 1981 lleg6 a un pro
medio de 16.7\ .. ,"(1) y por el alza de precios en los pai
ses ricos, que dificultaba cada vez más las condiciones -
para el endeudamiento externo, en cuanto a costos y plazos 
de vencimiento. Por otra parte, era necesario recurrir al 
endeudamiento, ya que los países del tercer mundo requie
ren los recursos financieros para adquirir los productos -
de los países desarrollados y a 6stos les conviene que sus 
productos se realicen en el mercado que representan los -
países subdesarrollados. 

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL TOTAL DE EXPORTACIONES 
SEGUN SU DESTINO 1 

CONCEPTO UNIDAD 1 
DE ---
DIDA 97111972 

' E.U.A. " 
Resto del mundo " 
Europa " 
MercomWi Europeo n 

Asoc.Eur.Lib.Com. " 
Otro a " 
IAllllirica ' " 
ALIW: " 
Mercomün C.ntroam. " 
Otro• " 
Asia " 
Otro• pabH " 

1•No incluye revaluaci6n 

2•Excepto E.u. 

100 hoo 
63 67 

32 33 

10 9 

6 7 

3 1 

1 2 

15 16 

10 10 

2 3 

3 4 

6 6 

1 8 

1973 

100 

61 

39 

13 

9 

2 

2 

16 

8 

3 

4 

9 

1 

PERIODO ANUAL 

1974 1975 1976 1977 1978 

100 100 100 100 100 

57 60 61 66 71 

43 40 39 34 29 

17 12 12 10 9 

13 10 8 7 6 

2 2 2 2 1 

3 1 2 2 3 

19 19 16 16 11 

10 10 10 10 7 

3 3 3 3 2 

6 7 5 4 5 

6 6 6 6 8 

1 1 3 1 

FUENTE1 V Informe de Gobierno, 1: sep. de 1981, págs, 532, 533 y 559 

h979 980 

100 100 

71 63 

29 37 

13 14 

6 7 

1 

6 7 

8 11 

5 4 

2 2 

1 5 

8 8 

4 

(1) Ifigenia Mardñez, S1gnificad0 de la Crisis Econ6mica Internacional d Revista In· 
vesti¡aci6n Econ6nica,Edit.I.I.E., ~. Mex1co, ene·mar de 1984, N. 167,pp 102-103 
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Por tanto, sería más perjudicial para los países industria
lizados el negárselos y siempre existen recursos de renego· 
ciaci6n de las deudas, aunque con cargas financieras más p~ 
sadas. Si los países subdesarrollados necesitaban en 19i0 

el 6\ de las ganan~ias sobre las exportaciones para cubrir 
los intereses de los préstamos internacionales, en 1980 ne· 
cesitaban el 15\ de ella. 

La importancia que tuvieron los países de la OPEP en la eco 
nomia mundial fue determinante; hacia 1979 y \980 su situa· 
ci6n mejor6 gracias al aumento de los precios del crudo, a~ 
mentando su superávit; sin embargo, este aumento de petrod2 
lares no se redistribuy6 en el mercado mundial, sino que se 
congeló en los bancos, o se destinó al incremento del consu 
mo suntuario. Por otra parte, los déficits en cuenta co· 
rriente de los países importadores de petróleo fueron más -
graves. 

PRECIOS PETROLEROS 

(dólares) 

ARABIA SAUD. IRAN 1 MEXICO 
(light 34) (light 34) (Isthmus) 

VENEZUELA 'ARGELIA NIGERIA 
(Oflcina 34)' (Saharan 34) (Bonny37 

31 /XII/7E
1 

12.70 12.81 13.10 13.99 i 
1 14.10 14.12 

1/X/79 18.00 23.71 24.60 22.45 l 23.5 24.49 

1/I/80 26.00 30.37 32.00 28. 75 l 33.00 29.99 

1/II/80 26.00 32.87 1 
1 

32.00 30. 75 37.21 34.20 

1/III/80 28,00 33.50 37.21 

1 

FUENTE: Petroleum Intelligence Weekly, Petroletim and Energy Intelligence Inc. 
E.U. Mar. 1980, 

La creación de organismos para el manejo del sistema finan
ciero internacional, tales como el Fondo Monetario Interna
cional (P.-11) y el Banco Mundial, no resolvi6 los problemas 
principales: reestructuraci6n del sistema monetario inter-



' 
• 58 • 

nacional, un reciclaje del superivit de la balanza de pagos 
de la OPEP, mayores facilidades a los subdesarrollados en -
el acceso a los mercados de capital, etc. 

La banca internacional prest6 especial atenci6n a paises en 
desarrollo con un mayor crecimiento relativo, tales como -
México, Brasil, Argentina y Corea del Sur, los cuales "re
presentan el 85\ de la deuda bancaria de tasa flotante del 
mundo en desarrollo fuera de la Ol'EP" ( 1), los cuales s6lo 
tienen la alternativa del endeudamiento para pagar los ser
vicios de la deuda. 

Por otro lado, se babia desatado una guerra econ6mica entre 
Estados Unidos. (con su politica armamentista) y los demás -
paises industrializados capitalistas que dependen del comer 
cio internacional, como la Comunidad Econ6mica Europea, Ja
p6n, etc. Esto afect6 las estructuras débi.les que estaban 
en desventaja en este intercambio, porque dependían de la teE_ 
nologia extranjera, de su financiamiento, que presentroan ele

vados crecimientos demográficos y que debido a la distribu
ci6n del ingreso que concentra el capital, cada vez se tra
ducia en desigualdades sociales y desequilibrios estructur! 
les más profundos. 

t 1) Ma. Elena Cardero, Patr6n· Mon'eta,ri'o Y Acumu1aci'6n· en· México, 
Edit. Siglo XXI,UNAM, México 1984, p.p. 146-147 
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2.3.2 Principales factores internos inflacionarios. 

Como consecuencia de los cambios producidos en la econom!a 
mundial en este periodo, nuestro pa!s sufri6 un fuerte de
sequilibrio externo que tuvo sus or!genes en: el modelo de 
desarrollo petrodependiente seguido por ~uestro pais, con 
inadecuadas políticas de industrializaci6n y de comercio -
exterior; el crecimiento acelerado de la demanda agregada, 
la sobrevaluaci6n del tipo de cambio, la creciente deuda 
externa y la dolarizaci6n del sistema financiero. 

Por cuanto al modelo de desarrollo seguido por el país en 
este periodo, se bas6 en la exportaci6n de petr6leo como -
instrumento esencial de crecimiento. De 1977 a 1980 el vo
lumen total de producci6n creci6 de 545.6 a 1,032.4 millones 
de barriles, es decir, a una tasa media anual de 23.7\. Es· 
to, en vez de seguir un proceso de industrializaci6n interna 
independiente. "En otras.palabras, se pas6, en la práctica, 
de una estrategia de industrializaci6n sustitutiva que con
dujo a la devaluación y crisis de 1976 a otra estrategia ba
sada en el modelo petrolero exportador que nos llevó a la -
trampa de la petrodependencia externa y a la desustituci6n -
de importaciones ••• "(.1) 

Ya desde 1979 se empez6 a manifestar una desustituci6n de 
. importaciones, principalmente en bienes intermedios y de ca· 
pital. (Ver cuadro página 60). 

Se podría citar que debido a las poltticas de liberalizaci6n 
comercial, al incremento de la demanda interna y a la sobre
valuaci6n del tipo de cambio, se present6 una demanda agreg! 
da, la cual se expandi6 a un ritmo superior al 10\ en este-: 
periodo, mientras que la producci6n interna lo hizo al 8\, • 
resultando de esto un incremento en las importaciones del 31\ 

ll)Ren6 Villarreal, La Contrarrevoluci6n Monetarista,' Edit. Oc6ano, M6-
xico 1984, 3a. Edici6n, plg. 430. 
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MEXIC01 DlDICE DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES POR TIPO DE BIEN* {1970-1980) 

TIPO DE BIEN 1970 971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1 ~79 1 9fi0 

Bienes de Cons. 7.05 6.45 7.10 7.84 7.79 6.15 5.63 5.21 6.29 a.29 13.22 

Bien.es Int. 18.05 J.45 16.94 21. 73 26.08 21.10 18.61 17.16 120 .54 ?2 Aé 25.46 

Bienes de Cap. 46. 70 14.43 44.27 43.61 46.13 48.31 145. 19 41.51 44.09 >.?56 54.75 

Manuf. tot. 21. 18 9.69 20.05 22.34 25.12 23.76 121. 37 18.91 122.03 6.39 30 .97 

FUENTE: s.P.P. Sistema de Cuentas Nacionales, México, D.F., 1981. 

*El índice de sustitución de importaciones se refiere a la participación de las 

importaciones a la oferta total por tipo de bien. Calculada a precios conatnntes 

Mi 
de 1970. ISi• --.;...;...-

Mi + P!Bi 

Ano 
.~ 

anual. El ahorro nacional fue menor que la demanda inter· 
na de bienes de inversi6n. 

La balanza comercial del sector petrolero present6 saldo fa· 
vorable de divisas, pero, debido a que tanto las importacio· 
nes de servicios, maquinaria, equipo y otros materiales que 
adquiere PEMEX también crecieron, esto impidió que el exce· 
dente de divisas fuera aún mayor. 

BALANZA COMERCIAL 
{millones de dtilares) 

1974 1975 1976 1977 1978 1979 

ExPortaci6n total 2,853 3,062 3,656 4,650 6,063 8,798 

Exportaci6n de petr6leo 38 438 540 988 1,724 3, 798 

EJcportaci6n excluy.pet. 2,815 2,624 3, 116 3,662 4,289 5,033 

Importaci6n total 6,149 6,699 . 6,300 5, 705 7,917 11,986 

FUENTE; Jos& tcSpez Portillo, V In.forme de Gobiemo, sep. 1981, Anexo I Eata

d!stico Hist6rico. 
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Las importaciones de manufacturas fueron en este quinque
nio de casi 60 mil millones de dólares, mientras que las 
exportaciones fueron inferiores a 14 mil, lo que revela -
que este sector necesitó de un financiamiento {procedente 
del petróleo y del endeu1amiento) para nivelar ~l d6ficit. 

Las importaciones de mercancías alcanzaron un nivel a~umu· 
lado de 70 mil millones de dólares y las exportaciones sólo 
de 54 mil, arrojando un déficit de 16 mil millones en el -
período. La balanza de· servicios financieros, lpagos de la 
renta al capital extranjero por intereses, utilidades, etc.) 
fue superior a los 20,000 millones de d6lares, mientras que 
el superávit de la balanza de servicios de turismo, transac· 
ciones fronterizas y maquila fue de 10,000 millones de d6la· 
res, representando un d6ficit del sector de 10 mil millones 
de dólares. 

Con respecto a la sobrevaluaci6n del tipo de cambio de nues· 
tra moneda respecto al d6lar, 6sta se mide con relaci6n al 
indice de precios al consumidor de México y el de Estados • 
Unidos y en 1981 llegó a 32\. 

"En t6rminos generales, la sobrevaluaci6n significa que las 
exportaciones enfrentaban un impuesto implicito y las impor· 
taciones un subsidio en una proporci6n equivalente, lo cual 
contribuye al estancamiento de las exportaciones manufactu· 
retas y al dinamismo de las importaciones."(1) 

(1) Ren6 Villarreal, La Contrarrevoluci6n Monetarista, Edit. Oc6ano, 
M6xico, 1984, 3a. Edici6n, p4g. 439. 
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Para que nuestro país no se convirtiera en un centro de es
peculaciones cambiarías, debido a la sobrevaluaci6n del pe
so y a la libertad cambiaria, se tomó la decisión en 1980 -
de someter al peso a un deslizamiento gradual, lo cual es
timu16 de cualquier manera la inflación, debido al miedo a 

posibles devaluaciones. 

Por los elementos citados, se puede explicar la creciente 
necesidad del gobierno de obtener más y más recursos finan
cieros del exterior; el endeudamiento neto en 1980 fue de 
JJ mil millones de d6lares y en 1981 de 14 mil, al final de 
ese ado se llegó a 58,000 millones de dólares. 

SALOO DE LA DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO (Millones de dólares). 

33000 

/ 

// 
29000 

1/ 25000 

V 21000 

' V 17000 

1/ 13000 

V 9000 

__..,,.-v 
5000 

1000 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 p/ 
p/ cifras praliminare1 

Fuente1 Direcci6n General de Cr,dito Plíblico, S,ff ,C,P, 
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Cabe sel'lalar que a partir del auge pe.trolero y de la re
cuperaci6n de 1977, las importaciones totales de bienes 
y servoicios hablan venido creciendo a tasas muy elevadas 
(43.5\ en promedio durante 1978-1979), con lo que el dé· 
ficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, a pe
sar de las mayores exportaciones de petr6leo, comenz6 • 
nuevamente a incrementarse para alcanzar en 1979 una -
cifra total de 4,200 millones de d6lares, lo cual repr~ 
sentaba el 3.6\ del PIB. 
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2.3.3 Brecha inflacionaria ~xico-Estados Unidos. 

La econarúa mexicana es altaioonte dependiente de la estadounidense, 
los carrbios en ésta repercuten directamente en el comportamiento de 
la nuestra. En cuanto a la dependencia del sector externo de la eco
nomía mexicana con respecto a la de Estados Unidos puede citarse, por 
ejemplo: 

El comercio mexicano con ese mercado fue de 56.7\ de las exportaciones 
mexicanas y 62.2\ de las inqiortaciones de México en 1974; 59,7\ y 62.4\ 
en 1975: 62.0\ y 62.4\ en 1976; 65.8\ y 6Z.9\ en 1977; 70\ y 60\ en -
1979; 61.8\ y 62.28% en 1980. De 1976 a 1981 las exportaciones mexi
canas de mercancías crecieron 430\, lo que represent6 una tasa media 
anual de crecimiento de 39.6\ y el principal cliente de México fueron 
los Estados Unidos. 

En el peri'odo 1976-1981 las importaciones de México casi se cuadrupli
caron, al aumentar 263\ en los cinco años, creciendo a una tasa media 
anual de 30.6\. El principal proveedor de ~it'íxico fueron los Estados 
Unidos, con 62.5\ del total de las inq>ortaciones. 

Ante esta situación, se comprende fácilmente la repercusi6n que la -
política canercial norteamericana tiene en nuestra economía, tanto en 
su actividad del sector externo como en la del interno. 

Al considerar las tasas de inflación imperantes en anbos países, la 
canpetitividad de sus productos, sus Tespectivas tasas de cambios, pu~ 
de apreciarse la relación que existe entre ellas. La dependencia co
mercial es elemento fundamental para que las fluctuaciones del peso -
mexicano sean tan dependientes de las del dólar. (Ver cuadro pág. 65). 



- 65 -

MEXI<X> BALANZA COMERCIAL CON E. U. 

(millones de dólares) 

1979 A 1980 B Tasa de ere- 1980* 1981*P 
cimiento anual Ene-Feb,) (ene- feb.) 
76-80 ' 

Exportación 6180.3 9466.8 

Importaci6n 7540.2 12154.6 

Saldo 1359.9 2687.8 

FUENTE: México 1982 Anuario Económico 
Edit. Somos, S.A., pág. 259 

46 1551.6 ' 1619.00 

34 .1 149'1 .ll 2333.4 

12 56.9 719.4 

P..Cifras preliminares 
A•Incluye revaluación 

4.3 

5.6 

1364. 3 

B=Incluye franjas fronterizas y perí
metros libres 

*Excluye operac. de las emp.maquilad. 

En cuanto al <:Omportamiento de los salarios en nuestro país, a1.11nen
taron durante este período más que los de los Estados Unidos; además, 
la tasa de inflación de este país en el período 1975-1977 podría com
pa~arse a la de M!Sxico. lver cuadro pág. 66). 

MEXICO: AUMENTOS SALARIALES Y SU RELACION CON LOS DE E.U. 

(Variaciones porcentuales) 

CONCEPTO 1977 1978 

Incremento salarial por hora en el 
sector manufacturero de E.U. 8,6 8.3 

Incremento del salario mínimo en 

1 
1979 

9.2 

la Cd. de México (anual) 10.0 12.8 13.5 

Diferencial de los incrementos 1.4 

FUENTE1 F.M.I. Perspectivas de la economía Mundial 
Washinqton, D.F., 1980, 

4.5 1 

1 

Banco de México, S.A., Serie Indicadores Económicos, 
MSxioo, nov. 1979. 

4.3 

1 
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MEXICO- E, U, 1 TASAS DE INFLACION COMPARADAS. 

ENE 1975=100 

ENE DIC ENE OIC ENE 

1975 1976 1977 

170 

160 

150 

140 • 

130 

120 

110 

100 

OIC 

FUENTEi Tomado de Euromoney, Número especial dedicado a México, 

Abril de 1978, páq. 27. 

El comportamiento de los precios en los Estados Unidos ha seguido 
una tendencia creciente durante las últimas dos décadas, conser
vando un incremento no mayor de 5.0\, excepto en los afios ele 1973, 
1974 y 1975, que experimentaron un crecimiento del 13.1\, 18.8\ y 
9,2\ respectivamente. 

En nuestro pa!s, los precios han sufrido variaciones que durante 
las últimas dos d~cadas no han sobrepasado m incremento del 6.0\ 
anual, excepto en los afias 1951, l954, 1955¡ asrmismo, durante 
los anos 1973, 1974 y 1975, experimentaron un crecimiento del 15.6\ 
22.S\ y 52.3\, tal CCllTIO puede observarse en la tabla de la p6gina 67. 
Se deduce de esto que un incremento de precios en la economía ele los 
Estados Unidos impacta directamente a nuestro !ndice inflacionario. 
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INDICE DE PRECIOS Af.. MAYOREO lBASB 1950•100) 

AOOS ESTAOOS lfüOOS A MEXICO A 
... . . .. ..... \ '' . ' \ 

1950 100.0 100.0 

1951 111.5 11.5 124. 1 Z4.1 

195Z 108.5 -2.7 128.7 3.7 

1953 107.0 -1. 4 126.5 -1. 8 

1954 107.2 0.2 138.3 9.3 

1955 107.4 -0.2 157 .1 13.6 

1956 111. 1 3.4 164.6 4.8 

1957 114.2 2.8 171.8 4.4 

1958 . 115.8 1.4 179.5 4.5 

1959 116.1 0.3 181.4 1.0 

1960 116.2 0.1 190.4. 5.0 

1961 115.8 -0.3 192.0 0.8 

196Z . 116.1 . 0.3 195.7 1. 9 

1963 l15,7 ... -0.3 . 196.6 0.5 

1964 115.9. 0.1 205.1 4.3 

1965 118. 2 2.2 208.9 1.9 

1966 122.Z . '. 3,4 211.6 l.3 

'1967 122;4 0.2 217.6 2.8 

1968 . . 125.4. . . · ·2.5 · ' . 221 .. 1 1.9 

1969 . ·130;4. 4;0' 227;5 2.6 

1970. '' 135;1. ' .. . '. '·3;6 · 241 ;O 5.9 

1971 139.6 . 3.3 249.9 . 3.6 

1972 145.8 4;3 257 .1. . 2. 8 

·1973 . 164;9. . . ' . 13. 1 .. .. 297 ;3 15.6 

1974 195;9 . . . . . . .. ·18;8 .... ·364;3 22.5 

1975 214;1 . . .. . 9.2 402.6 52.3 
- . . '. .. ' . 

FUENI'E: Fondo f.tJnetario Intelllacional, International Financial Statistics 
Varios Núneros, 

Revista Problemas del Desarrollo, N~ 38, I.I.E., UNAM, M6xico 
1979. p&g. 64. . 
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MEXICO: TIPO DE CAMBIO REAL 1976-1982. (A.~ BASE 1976=100) 

A.l;JOS INPC MEX INPC E.U. T.C.E. T.C.0." T.C.R. 

1976 100.0 100.0 22.7 19.95 22.7 
1Y77 120. 7 106.8 22.7 22.73 25. 73 
1978 140.3 116. 4 22.7 ')., -1 

4o.:... '- 27. 36 

1979 168.3 131.9 22. 7 22.80 28.96 

1980 218.5 148.3 22.7 23.25 33.45 
1981 281.2 174.7 22.7 26.23 36.65 
1982 558.9 181.5 22.7 148.50 69.~0 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Banco de ~~xico. 
"'Libre. 
NOTAS: INPC = Indice nacional de precios al consumidor. 

T.C.E. =Tipo de c:mbio de equilibrio 
T.C.O. •Tipo de cambio oficial 
T.C.R. =Tipo de c:mbio real. 

Corno puede observarse en la tabla anterior, el tipo de cambio real 
estuvo sobrevaluado dur3llte los años comprendidos entre 1976 y 1981 
y a partir de 1982 ha conservado tma subvaluación constante, lo que 
significa que se devaluó más de lo que debería, de acuerdo al dife
rencial de inflaciones de los dos países. 

Debido a que la subvaluación origina lD1 abaratamiento de nuestra mo
neda, en teoría se favorecería la entrada de divisas al país (en do!!. 
de resultaría más barato adquirir bienes y servicios), la balanza c~ 
mercial se beneficiaría con el at111ento de las exportaciones, etc. 

En realidad, el efecto inflacionario de esta política de subvaluación 
origina que esto no suceda así, porque al devaluarse el peso en rela
ción al dólar más de lo que debería, lo que se produce es lD1 alza de 

precios como producto del miedo·a mayores devaluaciones, a la tenden
cia de los empresarios a ubicar los incre~ntos de precios en el pro
ducto y no disminuir sus ganancias, entre otras causas. 
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Desde los inicios del afio 1985 se previ6 que la llw;lta fijada para el 

comportami~nto de la inflaci6n (35\) en ese afio no se alcanzaría y 

que posiblemente se elevaría hasta 60\. Mientras tanto, el compor

tamiento inflacionario en Estados Unidos se conserv6 en niveles aba
jo del 4\. Se ha calculado que la brecha inflacionaria entre Mt1xico 

y este paises de 59.7\ para dicienbre de 1985, lo cual alentó en -
gran medida las especulaciones en materia cani>iaria. 

BREQIA INFLACIONARIA MBXIClJ-ESTAOOS UNIOOS .ll.IRANTE 1985. 

MES INDICE INFLACIONARIO BRECllA INFLACI<l'lARIA 
MEXIClJ E.U. . (PlNJ:OS roRCEtmJALES) 

ENEOO 107.4 100.2 7.2 
FEBREOO 111.9 100.S 11. 4 
MARZO 116.Z 101.0 15.2 

ABRIL 119.8 101.4 18.4 

MAYO 122.6 101.6 21.0 
MUO 125.7 101.8 23.9 

JULIO 130. l 102.0 28.1 

AOOS'l'O 135.8 102.2 33.6 
SEPI'IIM!RE 141.2 102.4 38.8 

OC'11JBRE 146.6 102.8 43.8 

OOVIOORE 153.3 103.5 49.8 

DICIEMBRE 163.7 104.0 59.7 

RJENTE: roNA.Suro, Gerencia de Planeaci6n y Presupuesto, Grupo de Se· 
guimiento Presupuesta! con datos de BANXIOO, Infonne Econ6aj, 
co ~nsual, oct.-dic. 1985, pág. 24. 

Dicienbre de 1984 .. 100.0 
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2.3.4 La hiperinflaci5n de 1982. 

Ya desde 1981 empezaron a darse signos de la poca estabili
dad de nuestra economía, cuyo Cinico elemento din·ámico era el 
sector exportador de petr6leo y del cual dependía el resto -
de la actividad econ6mica. 

En el periodo 1977-1981 se export6 petróleo por un valor de 
casi 32 mil millones de d6lares y las inversione~ en este • 
sector fueron las que aportaron los recursos para superar la 
crisis ocasionada por el déficit externo proporcionando di
visas al país, se logr6 un crecimiento acelerado del produc
to, se favoreció la creaci6n de empleos y se increment6 el 
ingreso fiscal para financiar el gasto, 

En este período 1977-1981, el crecimiento sostenido de la· 
demanda interna gener6 un alza importante en la generación 
de empleos y el Estado implementó acciones tendientes a re
distribuir el ingreso, tales como destinar recursos a zonas 
marginadas, otorgó facilidades para la construcción de vi
viendas, canalizó estímulos a la producción y distribución 
de alimentos básicos (v1a el Sistema Alimentario Mexicano), 
impulsó la educación b~sica, etc. 

Dado que el petróleo no fue utilizado como instrumento para 
fomentar el crecimiento, sino como un instrumento de ajuste 
solamente, la crisis en el sector externo surge de nuevo. 
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RELACION DEL COMERCIO EXTERIOR EN EL PIBl 
(Millones de cl.6lares) 

1975 1976 1977 

79064 79512 74i71 

1978 1979 1980 

93240 21331 162045 

Variación porcentual 22 0.6 6.7 25.7 30. 1 JJ.6 

lmportación (Bl ¿. 6699 6300 5705 7917 11986 18572 

Exportación (C) 1 3062 3656 4650 6063 8798 15307 

Importac. y Exportac. (Dl 9761 9956 10355 13980 20784 33879 

Porcentaje dentro del PIB 

- (B)/(A) 9 8 7.7 a.5 9.9 11.5 

-(C)/(A) 4 5 6.J 6.5 7.3 9.4 

-(D)/(A) 12 13 14.0 15.0 17. 1 20.9 

NOl'AS: 

1• Incluye revaluación y excluye m¡¡quiladoras 

2• No se incluyen fletes y seguros 

Jao Valores a precios corrientes 

4• Se determinó ponderando las tasas anuales de crecimiento de los precios 
al mayoreo de cada pa!s con el porcentaje de participación a en las im
portaciones mexicanas tiene cada nación. 

P. cifra preliminar 

FUENTE: V Informe de Gobierno1 1 ! de septiembre de 1981, p&g. 542 (Anexo I) 

No obstante que, como ya se senal6 anteriormente, en el 
periodo 1977-1981 se export6 petr6leo por cerca de 32 mil 
millones de d6lares, el d6ficit externo acumulado en cuen
ta corriente fue superior a los 27 mil millones de dólares, 
mientras que la deuda externa del sector pGblico creci6 en 
aproximadamente 40 mil millones de d6lares. 

Hacia mediados de 1981, se present6 una crisis que se ini
ci6 fundamentalmente cuando se cambi6 el precio del crudo 
de exportación -de 34.60 a 30.60 d6lares por barril- en 
razón de la sobreoferta del mercado. Con el objeto de man
tener la clientela, posteriormente, se reváll.16 en dos d6lares 
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a partir del 1~ de julio, lo cual provoc6 en los comprado· 
res la reacci6n contraria: se suspendieron sus adquisicio
nes de crudo, lo que produjo p6rdidas por más de 5,000 mi· 
llones de d6lares en nuestro país a final de ese año. 

El Estado afrontó la "mini-crisis" de .julio de 1981 ajus· 
tando el gasto público, sin perjudicar programas priorita· 
rios, como el SAM, pero las fugas de capitales se acelera· 
ron ante las.espectativas de una pr6xima devaluación y de 
una inflaci6n interna mucho mayor; el sistema financiero -
se dolarizó rápidamente y para 1982 eran muy escasas las 
reservas de divisas del Banco de México, retirándolo del -
mercado cambiado.· 

Esto provocó una devaluaci6n del peso mexicano que pasó de 
$27.00 por dólar a casi $45.00 en unos cuantos dias. Se -
decidi6 deslizar el tipo de cambio con mayor aceleración, 
pero la desconfianza continuó y así las fugas de capitales 
se incrementaron. (Ver cuadro página 73). 

Se presentaron obstáculos para contratar préstamos en el 
exterior y en agosto del mismo año se op~6 por un mercado 
cambiarlo dual, en el que los mex-d6lares se pagarían a -
una tasa fijada por el Banco de México. Con esto, la pa
ridad en el mercado libre fue cercana a $100.00 por d61ar. 

Esta crisis demostró que el patrón petrolero exportador 
que sigui6 M6xbco durante e~ periodo 1977-1981 no fue su
ficiente por sí s6lo para basar en él el desarrollo econó
mico. Sobre todo, porque los ingresos provenientes de la 
venta de hidrocarburos fueron destinados en gran .parte pa
ra el pago d~ la deuda del sector público, lo cual los hi· 
zo improductivos. 
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Aunque se implementaron medidas para atacar el problema 
inflacionario, como la reducci6n del gasto público (que 
se está haciendo costumbre), se adoptaron otras que re
forzaron el fen6meno inflacionario, tales como increme~ 
tos salariales, elevaci6n de las tásas de inter6s y au
mentos de precios y tarifas de bienes y servicios del -
sector público. 

1 

Con el fin de evitar la creciente fuga de capitales, el 
gobierno decret6 en 1982 la nacionalizaci6n de la banca 
privada y el control de cambios, con el fin de estabili
zar el mercado cambiario. 

Pero sólo se logró detener una pequefta parte de las divi
sas que salían del pais, tal como se menciona en el cua
dro de la página 74. El cálculo se elabor6 en base a los 
renglones de la balanza de pagos de activo neto de la · 
cuenta de capital (corto plazo) m&s el rengl6n de errores 
y omisiones. 
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FUGA DE DIVISAS (1950-1984) 

(MILLONES DE DOLARES) 

AfJO FUGA DE DIVISAS 

1950 -45.8 
1951 145.6 

lg "' 147 4 
1953 1 26. 7 
1g54 114 8 
\Q<;.c;. ,;~. 2 
19Ci6 114 8 
1 e;. 1 86 R 
1 e; gi; 3 
1 e; 171 i: 

1 '6 203.S 
1961 . :§.3 
1962 7 4 
1963 15 2 
1964 - 1 80. 2 
lQliS 155 .3 
1966 ·:¡ 3 
1%7 -170 8 
1968 7.7. 8 
196Q 20 2 
1970 353.4 
1971 224 o 
1972 485.0 
19B -850.4 
1974 -1040 o 
19 75 -1046 6 
1976 -3144 2 
1<l77 - ·950 1 
1978 ·601 8 
1<l79 -887.7 
19RO --2826.0 
1981 -10904 8 
\Q R2 . _gc;42 ' 
1983 -11241 2 
1CIR4 -2"17 e; ... - ' 

TOTAL ... .. -36228.9 .. 

FUENI'E: Estadísticas Históricas, Balanza de Pagos, Banco de 
México (1950-1984), El signo negativo (-) significa 
egreso de divisas. 
Revista Avance Econ6mico, Vol. I, N~ 2, Oct.1985, 
E.N.E.P. Aragtin, U.N.A.M., pág. 32 
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2.3.5 M6xico-FMI, hacia un programa de estabilizaci6n. 

El gobierno mexicano recurrió en el período 1977-1979, 
más que en ningGn otro, al financiamiento extranjero pa· 
ra estimular la actividad econ6mica, resultándole favo
rable. la situación de reservas probadas de petr6leo para 
su acceso a los mercados internacionales de capital. 
Esto, sin embargo, estuvo condicionado por el Fondo Mo
netario Internacional. Este organismo diagnosticó que 
dentro de los factores que influyeron en el déficit de 
la balanza de pagos de nuestro país, entre los que pue
den mencionar.se: recesi6n en los países industrializa
dos, poca competitividad de la economía mexicana, ofer
ta insuficiente, el más importante de ellos era el exce
so de demanda agregada interna y era lo que debía ajus
tarse prioritariamente, mediante una adecuada estructur! 
ci6n de las tasas de interés, de la política fiscal y 

del encaje legal, que lograra reducir el gasto público 
(factor determinante en la elevación de la demanda in· 
terna) • 

El aumento de la demanda interna, segan el anfilisis del 
Fondo, se debió fundamentalmente a la creciente partici· 
pación del Estado en la actividad económica con resulta· 
dos deficitarios, que eran financiados con recursos pro· 
venientes del sistema bancario y de la deuda con el ex
terior. ·Los déficits se deb!an a que, por una parte, la 
producción de las empresas pGblicas era insuficiente pa· 
ra autofinanciarse y, por otro, se aumentaban los sala
rios con objeto de mejorar el nivel de vida de la pobla
ción trabajadora. 

El programa de ajuste que planteó el Fondo Monetario In
ternacional para prestar el apoyo financiero durante -
1977-1979, de acuerdo a su diagnóstico, comprendía medi· 
das monetarias en relación a los precios relativos, a la 
política monetaria y fiscal; todas ellas tendían a li.be-
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ralizar el mercado interno, eliminando subsidios y con
troles a los precios; tendían a liberalizar el comercio • 
internacional reduciendo aranceles a las importacione$ 
y subsidios a las exportaciones; tendían a reducir la 
participación del Estado como agente económico y contro
lador de la oferta monetaria. 

Fundamentalmente, las condiciones del Fondo para llevar 
a cabo el Convenio de Facilidad Ampliada con México fue
ron las siguientes: 

1.- Que no se manejara un déficit del sector público su
perior al 6.Si del PIB. 

2.- Que no se obtuvieroom~s de 3 mil millones de dólares 
en préstamos al exterior. 

3.- No emisión de moneda sin el respaldo en las reservas 
del Banco de México. 

Además, se plante6 una fuerte contención salarial. 

Durante este período se registró un crecimiento del pro· 
dueto interno bruto a una tasa de 8\ anual, debido prin· 
cipalmente.al motor de desarrollo que resultó ser el pe· 
tróleo, que generó ingresos excedentes que representaron 
3, 5 y 4\ del PIB en 1979, 1980 y 1981, respectivamente, 

Gracias a los hallazgos de reservas importantes de pe
tróleo, México se vio en la posibilidad de no instru-· 
mentar las medidas monetaristas requeridas por el Fon· 
do al pié de la letra, sino que tuvo la opción de pla~ 
tear un plan global de desarrollo 1980-1982 que asign! 
ba las siguientes prioridades nacionales: 
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-Reactivar la producci6n de alimentos. 
·Aumentar la producci6n de bienes de capital. 
-Explotar aceleradamente las reservas de hidrocarburos. 
-Creaci6n de empleos. 
·Reducción de los niveles inflacionarios. 
·Conseguir la autodeterminación financiera, utilizando los 
ingresos del petr6leo como punto de apoyo. 

Los objetivos que se planteaban se alcanzarían con la 
participaci6n de los sectores privado y social meqiante 
una Alianza Popular Nacional para la Producción. 

De hecho, desde 1977, el gobierno venía aplicando cier
tas poltticas proteccionistas que, en vez de seguir los 
lineamientos monetaristas del Fondo, tendían a raciona• 
lizar gradualmente las actividades productivas. Asimí! 
mo, aplicó la regulac.ión de precios y fomento a la pro· 
ducción de bienes b4sicos con el objeto de proteger la 
capacidad adquisitivade la poblaci6n y, si bien la poli· 
tica de remuneración al trabajo fue la de contención sa· 
larial, se coordinó con otros· programas de fornen to al • 
empleo. Dentro de las medidas orientadas a estimular la 
inversi6n, se encuentran la .creación de valores guberna· 
mentales, como los "petrobonos" y los CETES, destinados 
a financiar mayor volumen de gasto. 

El gasto público, ·factor clave del·creciente d6ficit de 
la balanza de pagos. experiment6 en este período un cre· 
cimiento acelerado que agrav6 el déficit fiscal, contra· 
riamente a lo recomendado por el FMI, ya que no se capta
ron suficientes recursos para alcanzar la meta del 30\ de 
ingresos del sector público para 1979, sino que en reali
dad se alcanz6 s6lo el 28,8\, 
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EGRESOS DEL SEC'l'OR PUBLICO 1971 .. 1980 (Millones d~ peao1) 

GAS'rO CON \ DEL GASTO GOB \ DEL GAS GASTO S.S. \ DEL 
SOLIOAOO- PIB l!'ED. 'l'O CONSOL. PARA ES'l'A'l'. G'l'O • CXJNS 

1971 111,019 24.5 50,688 45.7 60,331 54.3 

1972 141, 163 27.6 71,514 50.7 69,649 49.3 

1973 191,462 30.9 96,391 50.3 95,071 49.7 

1974 273,398 33.6 128,596 47.0 144,802 53.0 

1975 409,392 40.9 196,559 48.0 212 ,833 52.0 

1976 503,097 41.2 264,956 52.7 238, 141 47.3 

1977 603,473 36.6 282,348 46.4 322, 125 53.4 

1978 648,500 36.8 318,400 49.0 330, 100 51.0 

1979 922,000 33.3 507,449 SS.O 414,551 45.0 

1980 h412,000 37.0 781,200 55.3 630,800 44.7 

FUENTES1 Estimaciones de Planeaci6n Hacendaria, S.H.C.P. 

Bolet!n Mensual de Informaci6n.Econ6111ica S.P.P. 

Informes Anuales del Banco de México, S.A. 

p/ cifras preliminares para 1980·. 

Evaluando los alcances del programa de ajuste seguido 
por M6xico durante los af\os de 1977-1979, podemos obser
var que ninguno de los tres topes fueron respetados: 
el d6ficit fiscal tuvo un mayor nivel en 1979 que en -
1976; el endeudamiento externo fue superior a lo conve
nido y la base monetaria creci6 mls que lo estipulado -

en el convenio. 

Lo que es mls, en contraposici6n a la supuesta minimiza
ci6n de la actividad eco~6mica del Estado, 6ste se ~on
solid6 en este sexenio como un agente determinante en el 

desarrollo del país. 
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. MEXIC01 CRITERIOS DE EJECUCION DEL CONVENIO DE FACILIMD AMPLIADA 

19.77 1978 1979 
META REAL META RFAL META REAL 

Déficit económico del seqtor 
público como \ del PIB 6.5 5.4 4.0 5.7 2.5 6.7 

Relación billetes-reservas 
internacionales 1.0 0.7 2.0 2.6 3.6 

Endeudamiento externo del 
sector público en miles de 
millones de dólares 3 3.3 . 3 3.3 3 3.5 

FUENTE: René Villarreal, La Contrarrevoluci6n Moneta
rista, Edit. Océano, México, 1984, 3a. Edición, 
pág. 418. 
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Il. DIAGNOSTICO DB LA INFLACION BN MEXICO. 

3,1 Diagnóstico oficial lResumen del Plan Nacional de Desarrollo). 

Uno de los principales objetivos que el gobierno se propone al 
canzar a corto plazo en el sexenio 1982-1988 consiste en ven
cer la crisis, una de cuyas manifestaciones son los altos ni
veles inflacionarios alcanzados en este periodo. En principio, 
se reconocen los limites de la capacidad productiva del pa!s 
y, en consecuencia, se replantea la politica de gasto y de in
greso público. 

Se identifican algunas de las deficiencias del aparato produc
tivo y distributivo del pats que lo colocan en desventaja con 
el exterior y que le impiden un crecimiento sostenido, como -
son: el insuficiente ahorro interno, la escasez de divisas -
lque se explica por la rigidez en la sustituci6n entre ahorro 
interno y externo), baja competitividad de los productos na
cionales, ausencia de canales adecuados de comercializaci6n • 
externa, aguda dependencia de las importaciones y desigualdad 
en los beneficios del desarrollo. 

Se destaca la necesidad de atacar el desempleo, la contracci6n 
de la producción agricola y manufacturera y fuerte caída de la 
construcci6n, niveles de inflaci6n del 100\, contracci6n del 
ingreso nacional, reducci6n de recursos para financiar la in
versi6n, d6ficit público superior al 15\ del producto, despr~ 
porcionado peso relativo del servicio de.la deuda y virtual -
suspensi6n de pagos con el exterior. 

Se plantea que las principales deficiencias de la economía 
se manifiestan, fundamentalmente, en las siguientes cuatro -
lineas: 

-Desequilibrio del aparato productivo y distributivo. 
·Insuficiencia del ahorro interno. 
·Escasez de divisas. 
·Desigualdades en la distribuci6n de los beneficios 
del desarrollo, 
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Estos factores se combinan para conformar la actual crisis, 
la que se refleja concretamente en un aumento de los precios. 

DESEQUILIBRIO DEL APARATO PRODUCTIVO Y DISTRIBUTIVO. 

En lo que a este punto se refiere, se menciona que aunque en 
las últimas cuatro décadas el crecimiento medio anual de la 
producci6n ha sido aproximadamente del 6~, la estructura eco· 
n6mica ha evolucionado de manera desequilibrada. Junto a -
grandes unidades oligop6licas coexisten pequefias con baja ca
pacidad para beneficiarse con economías de escala y acceso i· 
nadecuado a apoyos estatales. Todo esto ha generado desven
tajas para hacer frente a la competencia externa, gran depen
dencia de insumos, de tecnología y bienes de capital importa
dos, disparidades en la productividad dentro de cada rama ec~ 
n6mica, tecnologías que no usan adecuadamente los recursos -
humanos y materiales disponibles; escalas inapropiadas al ta
mafio del mercado interno, deficiente capacitaci6n de mano de 
obra, deficiente difusi6n de la tecnología y concentraci6n de 
la actividad econ6mica. 

Desde mediados de la década de los sesentas, se inició un pe
rrodo de lento crecimiento en la agricultura, gradualmente se 
agotaron los excedentes y se revirti6 la tendencia en el co
mercio exterior, importando ~ada vez m&s alimentos. Se redu
jo la producción y se elevaron cos~os de inversi6n. La polí
tica de precios de garantía y las acciones de fomento a la -
agricultura fueron insuficientes para reducir su desventaja 
frente a las actividades no agrícolas y los términos de in
tercambio se volvieron contra la agricultura; se estanc6 la 
producci6n y se expuls6 mano de obra. Por otra parte, la es
tructura. de la tenencia de la tierra est& aún indefinida, lo 
cual no permite que se utilice el potencial de la tierra ra
cionalmente, afectando también a los recursos ganaderos y -
silv!colas. 

Por cuanto al desarrollo industrial, ha sido el motor m4s di-
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n4mico del desarrollo del pa1s. La par.ticipaci6n del pro
'ducto industrial en el PIB ha pasado del 29.2\ en 1960 al 
35.2\ en 1980. No obstante, no muestra un grado de integra
ci6n suficiente para alcanzar un desarrollo menos dependien
te. La política de sustituci6n de importaciones ha favoreci 
do la producci6n interna de bienes de consumo duradero y no 
ha propiciado la producci6n interna de bienes intermedios y 

de capital. Los insumos importados se utilizan intensamente 
y hay poca capacidad para exportar. El déficit externo del 
sector manufacturero fue cercano a 13 mil millones de d61ares 
en 1980, lo que representa un 7\ del PIB, en comparaci6n del 
4\ en 1970. Además, la actividad económica se ha concentrado 
en unas cuantas zonas urbanas, 

Las actividades del comercio presentan, a su vez, un desarro
llo inadecuado e insuficiente en la utilización de los recur
sos, debido a la concentración de esta actividad en los den
tros metropolitanos; exist~ un excesivo intermediarismo que 
encarece el producto y no se permite igualdad en la distribu
ci6n del mismo. Las insuficiencias del transporte, el alma
cenamiento y la comercializaci6n surgen de la desvinculaci6n 
entre los procesos de producci6n y comercializaci6n, deficie~ 
te organización en los centros de abasto y retraso en las en
tregas y mermas en los productos. 

!NSUFICIENCIA EN EL AHORRO INTERNO. 

Esta ha surgido no obstante que la participaci6n del sector 
pCiblico en la inversi6n ha aumentado: en los 60's represent6 
el S.1\ del producto y el Z8.1\ de la formación br~ta de ca
pital fijo total. Hacia los setentas estos promedios aumen
taron a 8.S\ y 40\ respectivamente. Desde mediados de los -
SO's hasta los 70's tina parte importante de la inversi6n fue 
financiada a través del ahorro interno, proporcionado básic!_ 
mente por empresas privadas nacionales y transnacionales y -

por el Bstado. 
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El sector público recurri6 al encaje legal para captar recur
sos del sistema financiero nacional. Los ingresos por el si! 
tema tributario no fueron importantes. Hacia finales de los 
70's se recurri6 a la captaci6n del ahorro interno y al ende~ 
damiento externo para financiar el déficit. El ahorro públi
co pas6 del 3,3\ del PIB en 1970 a cerca de O en 1981-1982, 
aún considerando las exportaciones de hidrocarburos, mientras 
que se aumentaron los subsidios a empresas paraestatales con 
deficiencias productivas. Estos subsidios han sido quizá la 
causa principal del incremento del déficit público. Pasaron 
del 7\ del producto en 1977 al 15\ en 1981. 

Mientras en 1975, el 33\ del total de la canalizaci6n de re
cursos se destin6 a financiar la inversi6n fi.ja, en 1982 dis
minuy6 al 26\, La liquidez de la captaci6n y el estancamien
to del ahorro financiero han sido propiciados por las altas 
tasas de inflación de la última.década. La inversi6n extran
jera como fuente de ~inanciamiento no fue importante, debido 
a que fue contrarrestada por la salida de fondos bajp la for
ma de remisi6n de utilidades y pago de servicios. 

ESCASEZ DE DIVISAS. 

La escasez de divisas se explica, entre otras razones, por· 
el insuficiente ahorro interno. 

La sobrevaluaci6n del peso y las ineficiencias del aparato -
productivo hacen que los productos nacionales tengan baja -
competitividad en el exterior, lo cual impide sustituir ~l -
ahorro interno por el externo. Además, los canales de comer 
cialización externa no son los adecuados y existe una gran -
dependencia de la importaci6.n de bienes de capital e insumos 
intermedios. 

El comportamiento de las exportaciones se vi6 modificado por 
la política de sustitución de importaciones, las compras ex-
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teriores de bienes de consumo disminuy~ron su participación 
en el total de importaciones de 28\ en 1940 a 20\ en 1970 y 
a 13\ en 1980. Los bienes de capital e insumos intermedios 
aumentaron del 72\ en 1940 a más del 80\ entre 1970-1980. 

La política comercial ha sido utilizada más como instrumento 
para equilibrar los resultados en cuenta corriente de la ba
lanza de pagos que para orientar la inversi6n de acuerdo a -
las prioridades sociales y productivas del país. 

Las exportaciones de hidrocarburos incrementaron su partici
pación dentro de las exportaciones totales de mercancías, del 

· 14.8\ en 1976 al 76.6\ en 1982. Este aumento propició una -
reducción de los precios del petróleo al inicio de esta dé
cada, afectando directamente la balanza de pagos, a las fi
nanzas públicas y a toda la economía. 

Además, el pago de intereses al exterior represe.nt6 casi el 
33\ de los egresos en divisas en 1982. 

DESIGUALDADES EN LA DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS DEL 
DESARROLLO. 

Este fenómeno se explica por la excesiva concentración del 
ingreso en pequeftos grupos, quedando las grandes mayorías -
desfavorecidas. En un sentido, ei Estado ha intentado mej~ 
'rar el bienestar de grandes grupos de la poblaci6n, pero no 
ha sido suficiente para los grupos más pobres. 

La concentración del ingreso se retroalimenta con el patrón 
de industrialización, ya que el consumo de los grupos de al· 
tos ingresos se orienta a bienes que generan poco empleo y 
tienen gran contenido de importación. 
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En t6rminos generales, se puede decir que el diagnóstico 
oficial plasmado en el documento resumido está basado en 
el hecho de que existe un d~ficit público que ha alcanza
do niveles muy altos debido al financiamiento de empresas 
poco o nada rentables, al insuficiente ahorro interno, a 
la baja captaci6n fiscal, al enorme pago de la deuda, a 
la insuficiencia de divisas, desequilibrio del aparato -
productivo y distributivo. Por tanto, es necesario aume~ 
tar los ingresos públicos y reducir el gasto. Esto es, -
existe un exceso de demanda y una oferta insuficiente. -
Dicho diagnóstico está fundamentado teóricamente en los -
análisis de corte monetarista que establecen que la infl! 
ción es siempre un fenómeno monetario y es debida a un -
exceso de la masa monetaria, en relaci6n con la cantidad 
de bienes y servicios que los respaldan. 
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IV. LA tiSTRATtiGIA ANTIINFLACIONARIA 1982-1985, SUS EFECTOS. 

4.1 Estrategia antiinflacionaria. Principales acciones. 

Puede decirse que la política económica durante este periodo 
comprende tres objetivos: "reducci6n del déficit público, di! 
minuci6n del déficit externo y desaceleraci6n de la tasa de -
inflación y tres instrumentos de política para alcanzarlos: -
de gasto e ingresos públicos, la poU:tica cambiaría y la poli 
tica salarial".(1) 

4.1.1 Reducci6n del déficit público como proporci6n del PIB. 

La política de gasto e ingresos públicos, acorde a las 
proyecciones originalmente planteadas por el Fondo Mone
tario Internacional, pretende que se disminuyan el défi
cit del sector público de 17.6\ como porcentaje del PIB 
en 1982 a 8.5\ en .1983, 5.5\ en 1984 y 3,5\ en 1985. 

Al iniciarse la presente administración, se puso en mar
cha el Programa Inmediato de Reordenación Económica · 
(P.I.R.E.), dentro del Plan Nacional de Desarrollo-· 
(P.N.D.), el cual adoptó, entre sus objetivos fundamen
tales, el aumento permanente del ahorro público y la -
disminución del coeficiente de la deuda pública a PIB. 

"Destacan, entre esas acciones, la renegociaci6n de la 
deuda pública externa, la creaci6n de un mecanismo para 
propiciar la reestructuración de la deuda externa ~riv! 
da y para proteger el riesgo cambiario a las respectivas 
empresas deudoras (Fideicomiso para la Cobertura de Rie~ 
gos Cambiarios - F.I.C.O.R.C.A.), la venta de algunas e~ 
presas públicas y la reducción del dEficit del sector • 
público. Est~ disminuy6 como proporci6n del PIB, de 17.6\ 

(lJ La Politica de Estabilización. Problemas y Perspectivas a corto 
plazo. C.I.D.E. N~ S, 1983, p4g. 15. 
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en 1982 a 8,9\ en 1983 y la deuda pública pasó, de una 
magnitud equivalente a 91.8\ del PIB en diciembre de -
1982, a 82. 1\ en el mismo mes de 1983."l 1) 

Otro elemento que contribuyó a esta disminución fue que 
los gastos pGblicos redujeron su participaci6n en el PIB 

·de 15.2\ en 1983 a 13.7\ en 1984, mientras que sus ingr~ 
sos aumentaron su participación. Esto se debió, funda
mentalmente, a que se ajustaron los precios y tarifas del 
sector pGblico que hab!an permanecido a niveles muy bajos 
durante los últimos afios. 

Las alzas mb importantes son: "gasolina NOVA (33\ de au
mento en 1984); combust6leo (106.5\); gas natural l115.2\). 
diese! (36.8\J; tarifas eléctricas (62.9\) y ferroviarias 
de carga (68.7\); Fertimex elevó sus precios 40\, Aeromé
xico 32\ y DINA 71.8\, Así, los ingresos propios del se~ 
tor paraestatal texcluyendo PEMEX) aumentaron 10.3% en -
términos reales, lo que se tradujo en una mayor partici· 
paci6n en el PIB, de 6.8\ en 1983 a 7.3\ en 1984."(2) 

Por otra parte, el pago de intereses disminuyó de 3.9\ del 
PIB en 1983 a 3.7\ en 1984. 

Por lo que se refiere a la captación por el sistema fina~ 
ciero, aumentó en 1984 un 71.3\ respecto a 1983. El aho
rro financiero total de la economía, como porcentaje del 
PIB aumentó de 24.6\ en 1983 a 25\ en el siguiente afio. 

La Actividad Económica· ·en ·1984, Revista Comercio Exterior, Vol. 35, 
N~ s, Banco de Rexico, Mayo de 1985, p&g. 
t·os· Avances de la Política Financiera en 1984. Revista Comercio 
Exterior, Vol. 35, N: 6, México, junio de 19BS, p&g. 535. 
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CAPTACIOH FINANCIERA (t) 

1983 1984 1985 
OBSERVADO OBSERV. PROGRAMADO PR:XilW!l\001 

1 1 
Saldo Ge Captaci6n bancaria 1 

-como propórc16n cel PIB 21.9 22.6 21.7 20.6 23.2 22.4 
-Tasa de Crecilt.iento Real l.O 6.8 8.2 4.0 6.2 2.3 

Saldo de Captaci6n de CETEs2 

-como proporc16n del PIB 2.7 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 
-Tasa de crecimiento raal - 1.3 - 9.7 - 1.0 -5.8 o.o o.5 

Saldo de Captaci6n financiera 
-como proporc16n del PIB 24.6 25.0 24.0 2.9 25.5 24.8 

-Tasa de Crecimiento Real 0.7 5.1 6.5 2.9 5.6 2.0 

FUENTE: Dirección General de Planeación Hacendaría, S.H.C.P., 
i'm'A5: 1. Saldos revalorizados por el efecto de los roovimientos del tipo de canbio. 

2. Incluye petrobonos. · 

No obstante lo anterior, el sector pQblico tuvo una me
nor absorci6n relativa de recursos financieros, pues r! 
dujo su participaci6n de 73.9\ del total disponible en 
1983 a 45.8\ en 1984. 

Dentro d6 la política de inversi6n pQblica, de acuerdo 
con las metas de desarrollo sectorial, se siguen "crit! 
ríos de selectividad y ajuste estricto a las priorida· 
des sociales y a los recursos financieros disponibles".ll) 

As1, se liquidaron durante 1983 y 1984, diez empresas -
dentro de actividades tales como industrial azucarera, 
naval, miner1a, qufmica y servicios, Se vendieron ocho, 
entre ellas, Vehículos Automotores Mexicanos y Renault 
de México. Se inform6 que se llevar1an a cabo liquida· 
clones, ventas o transferencias de 236 .empresas estata· 
les. 

0) Empresa PG6Iica: Pollhca Actual. Revista Comercio Exterior, 
Vol. 35, N~ 7, México,.Julio de 1985, p4g. 651, 
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"Se preve que en 1985, el Estado retirará su partici
pación en 83 empresas, incluyendo a URAMEX; se promo
ver~ la venta de 44, se liquidarán 32 y se transferi· 
r&n 7 a los gobiernos de los Estados. De este modo, 
a finales de 1985 el universo de industria paraesta-
tal se reducirá a 295 empresas .. ," (2) 

El 5 de junio de 1985, la Secretaría de Hacienda y la 
Secretaria de Programaci6n y Presupuesto informaron -
que el Gobierno Federal reduciría 300,000 millones de· 
pesos e 1 gas to público de es te afio. Es te nuevo re cor 
te se hará SOt en programas de inversión y el resto -
en gasto corriente, Del presupuesto original para -
este afio (18.4 billones de pesos) se han recortado --
700,000 millones en total durante el primer semestre. 

El informe de la deuda pública correspondiente al pri
mer trimestre de 1985 menciona que de los 69,955.8 mi· 
llones de d6lares que es la deuda externa directa de 
este sector, el 37.6\ corresponde al Gobierno Federal, 
38,7\ al sector paraestatal controlado, 19.5\ a la ban 
ca de desarrollo y el 4.2% a otras entidades. 

Respecto al pago por servicio de la deuda, el informe 
dice que fue de 3,671,S millones de dólares, de los -
cuales 2,197.3 correspondieron a intereses y 1,474.2 
a pagos de capital, El endeudamiento neto del país -
durante el primer trimestre fue de 389 millones de 
d6lares, 36,8\ del total autorizado para el afio. 

Por otra parte, los ingresos tributarios constjtuyen 
una fuente importante de recursos del Gobierno Fede
ral, su participación en los' ingresos corrientes se 
incrementó de 79.8\ en 1965 a 93.0\ en t98Z. Sin e!! 
bargo, la recaudación efectiva, sin considerar los -
impuestos pagados por PEMEX, no fue favorable. Bn -
1970 era de 7,7\, en 1976 de 10.5\ y en t98Z se red.!! 
jo a 10,3\ 

(2) Op. Cit. plg. 657. 
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Por lo que respecta a impuestos 
0

pagados por PEMEX, 
alcanzaron un 4.9\ del PIB en 1982. En este afio es
tos impuestos significaron 29.9\ de los ingresos co
rrientes del Gobierno Federal, mientras que los im-
puestos directos del resto del sector paraestatal -
s6lo representaron el 0.3\. 

Excluyendo a PEMEX de la recaudación y del PIB, l.a re
caudaci6n tributaria efectiva del gobierno central-i~ 
cluyendo al Gobierno Federal y al sistema de seguridad 
social- aumentó de 7.9% en 1965 a 9.8\ en 1970, 13.2\ 
en 1976 y, a pesar de la situación de recesi6n-infla
ci6n, se mantuvo en 13.3\ del PIB en 1982. 

RECAUDACION TP.IBUTARIA EFECTIVA EN MEXIC01 (i DEL PIB) 

l. 1965 1970 1976 1982 
r:. II I II 1: II I II 

'lbtal Q)bierro Central 7.7 7.9 9.7 10.1 13.4 u.a 17.l 18.5 ----
Gdl.i.emo 11ederal 6.5 6.7 a.o a.3 11.1 ll.4 15.l 16.3 

PH.X - - 0.3 0.3 0.6 0.6 <; 4.9 5.2 
-

otras 6.5 6.7 7.7 a.o 10.5 10.8 10.3 11.l 

Seguridad Social 1.2 1.2 l.7 l.a 2.3 2.4 2.0 2.2 

Total GJbie:m:> Cent.s/l?E:.f:X 7.7 7.9 9.4 9.a u.a 13.2 U.3 13.3 

Gd>ie:m:> Federal 6.5 6.7 7.7 a.o 10.5 10.8 10.3 ll.l 

Seguridad Social 1.2 1.2 l.7 l.a 2.3 2.4 2.0 2.2 

FUENTE: El Mercado de Valores, Afio XLIV, Suplemento 
al N~ 33, Agosto 13 de 1984, p§g. 22. 

NOTAS: l. Excluye ingresos no tributarios, las cifras 
pueden no ·sumar debido al redondeo. 

2. Incluye cuotas al INFONAVIT a partir de 1976, 
l. Considerando el PIB total. 

II. Excluyendo al petróleo del PIB. 
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INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO 
FEDERAL(\ DEL PIB). 

1983 1984 
OBSBRVAOO OBSBRV. Pro<J, 

Total 18.6 16.8 17.8 
Tributarios 17.5 16.0 17.2 
PFMEX i 6.8 5.8 6.5 
No oetrolerosz 10. 7 10.2 10.7 

Directos 4.3 4. 1 4.2 
Personas Físicasj 2. 1 1.9 2.0 
Fmnresas4 2.2 2.2 2.2 

Indirectos 5.5 5.4 5.3 
IEPS5 2.4 2.2 2.4 
IVA 3 .1 3.2 2.9 

Comercio Exterior 0.5 0.4 0.6 
Imnortaciones 0.5 0.4 0.6 
Exnortaciones 6 n.s. n.s. n.s. 

Otros 0.4 0.2 0.6 
No tributarios 7 o.a o.a 0.6 

Notas: 

1985 
PROGRAMAOO 

17.3 
16.5 
6.2 

10.3 
4.1 
1.9 
2.2 
5.3 
2.2 
3.1 
0.6 
0.6 
n.s. 
0.2 
0.8· 

1 • Excluye el J.VA y los impuestos especiales a la gasolina e incluye los pagos 
de PEMEX por concepto de derechos a la explotaci6n de petr6leo. 

2. El total de impuestos no petroleros incluye el rubro otros impuestos. 
3. Incluye impuestos por concepto de productos del trabajo, ganancias de capi

tal y otros. 
4. Incluye los impuestos sobre la renta de sociedades mercantiles y otros im-

puestos sobre la renta. 
5. Incluye impuesto al consumo de gasolina, tabaco, alcohol y otros. 
6. Excluye los im¡:ulstos pagados por PHX. 
7. Incluye derechos, productos y aprovechamientos. 
n.s.·No significativo. 
FUBNI'E: Direcci6n General de Planeaci6n Hacendaría, S.H.C.P. 
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Aunque las reformas tributarias llevadas a cabo ten
dieron a configurar un sistema impositivo más moder
no, sin embargo, los esfuerzos para evitar la evasi6n 
fiscal no dieron los resultados esperados. 
I!iGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERUO 

FEDERAL 

(Tasas porcentuales de crecimiento real anual y promedio 

1965-1970 1971-1976 '977-1982 1965-1982 

- a:>rrientes 8.6 l 11.2 12.3 10.8 ---·---·- -------
Tributarlos ll.2 u.o 12.1 11.8 

Nl tributarios -5.8 10.4 14.2 3.6 

Gasto total 9.1 13.6 lii. 7 13.3 

Operaci6n 4.8 16.2 12.6 u.5 

Transferencias 8.4 12.3 18.0 13.1 

Corrientes 3.8 15.0 25.5 15.0 

Organisrros y anpresas 5.7 15.8 24.4 11.8 
.. --·~. ---

i:Xternas 9.9 14. 7 25.4 ~1~..J __ l --
.Capital 13.9 9.6 4.9 9;1 

InteJ:eses 32.7 13.2 25.3 
-----¡ 

22.~---; 
Inversiál 11.2 10.4 13.0 11.5 ¡ 

~"TE: El ~rca::b de Valores, Afo XLIV, Suplenento al W. 33, Agosto 13, 1984. 

El rápido crecimiento en términos reales del gasto 
por concepto de intereses, respondi6 a la acelerada 
expansi6n de la deuda pública externa e interna, al 
aumento de la tasa de interés y a las modificaciones 
del tipo de cambio. 

Hacia 1985, el déficit financiero del gobierno se -
mantuvo a 9.8\ del PIB, muy semejante a los tres.úl
timos afios: 9.4\ en:1983, 9.1\ en 1984 y 9.8\ en -
1985¡ cuando las metas inicialmente eran de 8.4\, 
5.5\ y 4,5\, respectivamente. 
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FUE~TE: Elaborado por el C.E.E.S.P. con datos de BANXICO. 
Boletín La Actividad Económica, N: 96, diciembre de 1985. 
La Economía Mexicana en 1985. C.E.E.S.P., A.C., pág. S. 

Se ha manejado que las causas fundamentales Je este 
déficit son la caida de los precios del petróleo (que 
representa el 45\ del total de los ingresos) y los a~ 

mentas en las tasas de interés internas (que es un · 
círculo vicioso: a más intereses,,más déficit y a mds 
déficit, más intereses). 

Si bien, durante 1985, un renglón muy importante en 
el gasto público fue el pago de intereses (casi un -
3.0~ del gasto neto), esto tiene su raiz no en el ni· 
vel de las tasas de interés, sino en el monto del -
déficit público. Otra fuente del déficit del gobier 
no federal son los subsidios al sector paraestatal. 

"Realmente·, la causa de fondo del problema financie
ro del sector público se encuentra en el fuerte dé· 
ficit del sector paraestatal, tanto el sujeto a con· 
trol presupuestal como del no controlbdc presupuesta! 
mente. En los a1timos 9 anos, la situación deficita-
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ria del sector paraestatal explica casi el 100\ del 
dHicit financiero de todo ei sector público."(1) 

CXlMPARACION DEL DEFICIT DEL SECIOR PARAESTATAL CON EL DEFICIT FINANCIERO 
DEL SECIOR PUBLICO. (MILES DE MILLONES DE PESOS) 

SECT'OR PARAESTATAL 1/ IMPORTANCIA EN EL 
TOTAL 1u1AL EMPRESAS ENTID.NO -z¡ DEFICIT FINANCIERO 

CONTROL. CONTROL. 

1 2 3 4 2/ 1 3/1 4/1 

124.5 135.6 57.5 78. 1 108.9 46.2 62.7 
156.1 167. 1. 73.8 93.3 107. 1 47.3 59 .8 
226. 1 236.3 99. 1 137.2 104. 7 43.8 60.7 
340.7 388.0 179 .1 208.9 113.!l 52.6 61.3 
865.6 635.9 2!16 .2 339. 7 73.4 34.2 39. 2 

1655.S 82!1.7 421.7 408.0 50.1 25.5 24.6 
1520.8 1646.0 924.8 721.2 108. 2 60.8 47.4 
2103.0 2140.3. 1307.3 833.0 101. 8 62.2 39.6 

595.1 824.8 535.5 289. 3 138.ó 90.0 48.6 

1585.0 1368. 7 726.7 642.0 86.4 45.8 40.5 

FUCNIB: Elaborado por el C.E.E.S.P., con datos ele BANXICO. 
OOTAS: 1/ Excluye PEMEX 

2/ Estimado a través ele las transferencias y subsidios que recibe del 
Gobierno Federal. 

Fecha: 30/X/85. 

Se puede pbservar, entonces, que el déficit del sec· 
tor pablico es un elemento determinante en el compor
tamiento del fénomeno inflacionario y, hasta la fecha, 

(lJBoletin La Actividad Econdmica, N~ 96, Diciembre de 1985, C.E.E.S.P. 
La Economía Mexicana en 1985, p4g. 6. 
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no se le ha atacado con medidas de política eco
n6mica adecuadas, que en combinaci6n con otras de 
apoyo al proceso de producci6n.y distribución de 
las mercancías, hagan disminuir el cada vez mayor 
crecimiento inflacionario y estancamiento econ6mi· 
co. 

"" • 1 \ 

•; 
. . 



.. 

Valor del 
Indice 

- 96 -

4.1.2 Contenci6n salarial, 

Siguiendo con los lineamientos monetaristas fijados a 
nuestro país por el Fondo Monetario Internacional en el 
Convenio de Facilidad Ampliada, la política salarial ha 
sido muy restrictiva. Sus objetivos son "contener la -
evolución de los salarios mínimos en un aumento de 25\ 
a principios de 1983, más un incremento adicional de 15\ 

a me di a dos de afio." l1) 

INDICE TRIMESTRAL DEL SALARIO MINOO* REAL 
100 _ (PRIMER TRIMESTRE DE 1977•100) 

90 

80 

70 

60 

so 

o 
1977 1978 1979 1980 1!181 1982 1983 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información de la Comi· 
si6n Nacional de Salarios M!nimos y del Banco de Méxi
co Llndice Nacional de Precios al Consumidor), 
Economía Me·xi'cana, C.I.D.E. N? S, 1983, pág. 13. 

* Se trata del promedio aritm6tico simple de los salarios 
mínimos zonales. 

Ll) La Pol{tica de Estabilizaci6n, Problemas y Perspectivas de corto 
plazo, Economía Mexicana, C.I.D.E., N? S, 1983, pág. IS. 
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El comportamiento de los salarios y de los precios duran
te el periodo 1977-1985 se muestra en el siguiente cuadro: 

CRECIMIENTO DE SALARIOS Y PRECIOS DURANTE 
1977-1985 ('!.) 

ANO SALARIOS PRECIOS 

1977 10.0 20.7 
1978 13.5 16.2 
1979 16.6 20.0 
19 80 17.7 29. 8 
1981 31.0 28.7 
19 82 7 4. 1 98.8 
1983 43.8 80.8 
1984 56.7 59. 2 
1985 54.4 57. o . 

FUENTE: BANXICO y Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, Boletín Avance Económico, Vol.!, 
N~ 3, Noviembre de 1985, E.N.E.P. Arag6n, 
U.N.A.M., Pág. 3 

A partir de 1977, se ha mostrado una tendencia a conte
ner los salarios, acorde a los lineamientos fijados en 
el convenio con el Fondo Monetario Internacional, lo -
cual ha. impactado el poder de compra de los trabajado
res como en ningtin otro período. En 1981 puede obser
varse que existe una ligera diferencia a favor del sa
lario, pero 6sta no se mantiene en 1982 y la de 1983. -
se dispara en contra de 61. 

En 1984 y 1985 la brecha precios-salarios tiende a mi
nimizarse, debido a la política económica para reducir 
la inflaci6n. 
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No obstante que en el período 1983-1985 los salarios 
han aumentado en 43.8\, 56.7\ y 54.4\, respectivamen
te, debido al fen6meno inflacionario, estos aumentos 
no han sido significativos, golpeando más a los ingr~ 
sos familiares de salario mínimo y la gran mayoría de 
la poblaci6n ha ido perdiendo el poder adquisitivo de 
manera creciente. 



INOIC!l lil:Nl!IW. l>B l'IU:ClOS /\l. t)Jl..'SIJ.llLOR, (iENERAf, Y mil US'l'RA1\JS HH 1NGRESOO 1984· 1!185 ( 1978•100.0) 

--
rnn1rn \'1\JUAC. m1tt:ENIU.\t. INlllCH VARlAC. I' RCl\Nlll/\I. INDICE V f\R I AC, roRLf:tmll\L INDICE VARIAC .. KH 
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198~ 
f,¡<¡ERO 814.8 b.4 73.4 785.1 7 .1 75.5 796.0 6.7 7S.3 831.3 6,1 72.0 

FF.BREOO 857.8 5.3 73.Z Hll.4 4.6 76.2 RM.3 4.11 75.4 878.2 5.6 71.6 

~wuo R!l4.5 . 4.3 72.3 858.Z 4.5 76.Z R71.1 4.4 74.2 914.7 4.2 70.8 

ABRii. !133.2 4.3 72.3 897.2 4.5 n.s 908.8 4.3 70.S !154.2 4.3 67.8 

MAYO 964.1 3.3 67,4 927 .4 3.4 70.4 93\U 3.4 68.3 985.S 3.3 66.6 

J\MO !199.0 3.6 67.1 963.5 3.9 70.3 !17S.4 3,8 68.3 1019.4 3.4 66.6 

JULIO 1031. 8 3.3 64.5 999.3 3.7 66.5 1008.9 3.4 65.4 1051.S 3. 1 63.7 

AOOSTO 1061.1 l.8 62.6 1029.1 3.0 64.6 1038.9 3.0 63.8 1080.3 2.7 62.1 

SEl'HFM3. 1092.7 3.0 62. 7 1054.0 2.4 63.8 1066.2 2.6 62. 7 1115.S 3.3 62.6 

OCIWRE 1130.9 3.5 63.0 1095.2 3.!l 64.5 1104.8 3.6 63.0 1153.2 3.4 62.8 

1-llVIIMJ. 1169. 7 3.4 S!l.O 1137.2 3.8 61. 7 1144.4 3.(> 59.5 1191. 2 3.3 58.5 

DIC!Et.ll. 1219.4 4.2 59.2 1196.(1 5.Z 63.3 1197.0 .!!.~. 60.5 1238.1 3.9 58.0 

1985 
ENliOO 1309.11 7.4 60.8 1272.3 6.3 62.1 1286.0 7.4 61.6 1330.!l 7.S . 60.1 

FtBRliRO 1364.Z 4.2 59.0 nt4.8 3.3 60.1 1333.7 3.7 59.!I 1391.0 4.5 58.4 

Mf\RZO 1417. l 3.9 58.4 1366.1 3.9 59.Z 1382.7 3.7 58.7 1"46. 8 4.0 58.2 

ABRIL 1460.7 3.1 56.S l•IB.6 3.5 57.6 142\1, t 3.4 57.3 1488.1 2.9 56.0 
... 

1-i\YO 1495.3 2.4 SS. 1 1.1so.!l 2.6 56.5 14M.7 2.5 55.9 fül.8 2.3 54.4 
-· 

Jll'HO 1532.8 l.S 53;11 l<lll2.'.I 2.2 53.9 1501.6 2.5 53,!l 1560.Z z.s 53.1 . ----- -----
,JULIO 1586.2 3.S 53.7 mz.3 3,3 53.3 1549.2 3.Z 53.6 1618.0 3.7 53.9 -·--
1100.SlU 1655.S 4.4 56.0 15!19. 8 4.•I 55.5 1618.9 4.s. ss.s 1687.3 4.3 56.2 

-
SEPTllW 1721.6 4.0 57.6 1655.8 3.S 57. 1 1674.7 3.4 57.1 1761.6 4.4 57.9 

FtlliN'lli: BOLl!l'IN /\V/INCJi t¡ffi\l()llCO, Vlll,. I, Nlf.1. 3, NOl/llMIRH llE 1985, li.N.ll.l'. AHAOON, U.N.A.M., Pág. IS • 

. ' . 
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4.1.3 Contracci6n de la demanda. 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se ha definido que de
ben tomarse medidas importantes para empezar una reordenaci6n 
económica; entre ellas están ia racionalizaci6n del gasto, el 
establecimiento de programas de austeridad, la recuperación -
de ingresos propios, la cancelación de proyectos injustifica
dos, el abatimiento de gastos administrativos, etc. Todo es· 
to, con el fin de reactivar la economía, reorientar los recur 
sos disponibles y optjmizarlos, emplear estrategias de desa
rrollo orientadas a contraer la demanda y adecuarla a la ofer 
ta disponible. 

A ratz de la penosa situación comercial y financiera que a -
partir de 1981 prevaleció con el exterior, la cual imposibili 
taba cubrir el elevado déficit corriente con un financiamien
to externo mediante el uso de los recursos internacionales, -
se buscó contener la demanda agregada por medio de las pol1ti 
cas fiscal,monetaria y de ingresos, las que estaban insertas 
dentro del acuerdo tomado con el Fondo Monetario Internacio-
nal, en el sentido de reducir el déficit público y el endeud! 
miento gubernamental. 

Asimismo, en el contexto de racionalización de los gastos, ª! 
,ti el uso programado del poder de compra de las empresas par! 
estatales. El propósito es orient~r la demanda hacia el mere! 
do interno y promover así el desarrollo del aparato producti
vo •. 

Se estableció que la invers.i6n pública se realizaría de acuer 
do a metas de desarrollo con prioridades sociales y a los re
cursos financieros disponibles. Se determin6 que para lograr 
una administraci6n pública paraestatal eficiente, se pondrían 
en prlctica criterios que determinan la creaci6n, adquisici6n, 
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fusión, liquidación o venta de empresas públicas. Así, a par
tir de 1983, el Estado comenz6 a desincorporar diversas enti
dades en la industria azucarera, naval, minera, química y ser
vicios. 

Asimismo, se llevaron a cabo procesos para liquidar, extin
guir, fusionar, transferir o vender 236 entidades paraestata
les. Hasta mediados 4e este año, de este total, sólo se ha
bían autorizado 127 operaciones, de las cuales 16 las coordi
naba la Secretaría de Gobernación; cinco la S.H.C.P.; una la 
S.P.P.; ocho la S.E.P.; 17 la Secretaría de Turismo y 80 la -
S.E.M.I.P. 

Al inicio del presente gobierno, la industria paraestatal es
taba conformada por 409 entidades: 12 organismos descentrali
zados, 13 fideicomisos, 344 empresas con participación esta
tal mayoritaria y 40 en la que es minoritaria. En 1983-1984, 
se desincorporaron 31 entidades; diez pasaron a otros secto
res de la administración, ocho se vendieron, diez se liquida
ron y tres se cancelaron en la etapa de proyecto. 

De esta manera, a finales de 1985 el número de empresas para
estatales sería de 280, de las cuales ocho son organismos de~ 
centralizados, siete son fideicomisos, 242 son empresas de -
participación mayoritaria y 23 minoritaria. 

De estas 280.entidades, 199 realizan actividades industriales, 
especialmente en campos estrat6gicos, como el petr6leo, petr~ 
qutmica, electricidad, minerales y energía nuclear. 

En lo que al sistema bancario se refiere, se efectuaron cam
bios quo asignaron al Banco de M6xico facilidades para la a
plicación de la política económica, entre las que destacan la 
fijación de un tope anual m4ximo de financiamiento al sector 
público y la sustituci6n del encaje legal por operaciones de 
mercado abierto como instrumento de regulaci6n crediticia. 
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Estas medidas tienden a fortalecer el. mercado de capitales. 

De los agregados monetarios, se puede citar que en 1984 se 
experiment6 un crecimiento, debido fundamentalmente a incre
mentos en la base monetaria, cuyo comportamiento reflej6 el 
aumento de las reservas internacionales, que se debi6 a· los 
ajustes de la economía, a las depreciaciones cambiarías de 
1983 y 1984 y al proceso de estabilización posterior. Para 
el crecimiento de los agregados monetarios y de la base mo
netaria se deben tener en cuenta las funciones asignadas al 
encaje legal, las que son de regulaci6n monetaria y de inter 
mediaci6n entre la banca comercial y el gobierno federal. 

"la importancia del incremento en los activos internaciona
les puede subrayarse al considerar que al final del afio --
(1984) su saldo neto representaba 23.3\ de la base monetaria 
y 102.1\ del total de billetes y monedas en poder del públi
co, mientras que un afto ~ntes había sido igual a 17.2\ y -

81.7\, respectivamente."(1) 

Las diferentes medidas instrumentadas por el Banco de México 
durante 1984 para captar recursos del sistema bancario estu
vieron orientadas a evitar que el financiamiento interno de 
aquél produjera una expansi6n excesiva de los medios de pago. 

Durante este afio, los saldos totales de instrumentos de aho
rro bancario y no bancario crecieron a tasas reales de 5.4 y 

10.9 por ciento respectivamente. Dicho crecimiento fue con
secuencia de la recuperaci6n del ahorro financiero. 

La emisi6n por parte del gobierno federal de los bonos de i~ 
demnizaci6n bancaria cubri6 hacia finales de 1984 la indemn!. 
zaci6n de 43 báncos y ascendía a 142.7 miles de millones de 
pesos. 

(1) La Actividad Econ6mica en 1984. Revista Comercio Exterior, Vol. 35, 
Ntim. S, Banco de M~xico, Mayo de 1985, pAg. 485. 
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Por otra parte, paralelamente al proceso de indemnizaci6n, 
se llev6 a cabo la enajenaci6n de acciones propiedad de la 
banca nacionalizada, las que correspondían a 467 empresas y 

se evaluaron en 102,000 millones de pesos. 

Si comparamos la tasa de crecimiento de la inversión bruta 
fija de 1985 con las de los aftos de crisis, se observa una 
recuperaci6n importante (s6lo comparable con las de los años 
previos a la crisis). Pero, si se piensa el enorme deterio
ro que sufrió la inversi6n en esos años de crisis y en el -
leve crecimiento de 1984, en realidad esta recuperación no 
es de importancia relevante y continúa el rezago de este -
rengl6n de la economía mexicana: 

PROOOCCION E IN\IERSION (MILLONES DE PESOS DE 1970) 

1984 VARIACION 1985 VAJUACION 
% i . 

PRODUCCION 
PIB TaI'AL 887,647 3.7 922,265 3.9 
PIB Industrial 303,364 4.4 318,836 s. 1 
PIB Servicios 513,738 3.5 533,260 3.8 
PIB Agropecuario 84, 153 2.5 86 ,846 3.2 

INVERSION 
roTAL 144,714 5.4 161 ,065 13.0 

Pública 57,276 0.6 58, 708 2.5 
Privada 87,436 8.8 102,357 17.1 

FUENTE: Elaborado por el C.E.E.S.P. con datos de S.P.P. y es
timaciones propias. Boletfn La Actividad Econ6mica, 
Núm. 96, Diciembre de 1985, La Economía Mexicana en 
~· C.E.E.S.P., A.C., pág. 

Debido a la creciente restricci6n crediticia que se dio en la 
segunda mitad del año de 1985, esta etapa de recuperación de 
la inversión en el sector privado de la primera mitad del allo 
perdió su ritmo y se redujo a niveles sin precedentes el fi· 
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nanciamiento a este sector. 

Dado que uno de los problemas centrales de la economía me
xicana es la inversión, deberían darse políticas econ6micas 
tendientes a fortalecerla, así como al empleo, con el fin -
de aumentar el ingreso y el ahorro interno y, a la vez, di~ 
minuir las tasas de interés para favorecer la inversi6n -
{que vería reducido su costo). 

Al final de 1985, la actividad econ6mica entra en un ciclo 
recesivo, que tiene su explicación en la política econ6mica 
utilizada de freno-arranque pata atacar el problema infla
cionario. 

Al observar los objetivos de política econ6m~ca del Progra
ma Inmediato de Reordenaci6n Económica, que pretendían reaf 
tivar la economía mediante una política monetaria y fiscal 
expansiva, además de la represión de los efectos inflacio
narios con un control de precios, se puede apreciar que hay 
incongruencia entre estas dos medidas, ya que por una parte 
se activa y estimula la actividad econ6mica y, por otra, se 
reprime, trayendo como consecuencia que la etapa recesiva de 
la economía se agudice. 

Por lo que respecta al gasto público, la estrategia antiin
flacionaria se ha basado en una reducción del déficit del • 
sector público, lo cual implica una contracci6n de la dema~ 
da del sector público e inducción a reducir la demanda de 
otros sectores. Consecuentemente, ha habido una desaceler! 
ción en el ritmo de crecimiento del medio circulante {vari! 
ble identificada como inflacionaria). El gobierno no ha • 
recurrido a la emisión de dinero para financiar su déficit, 
sino al encaje legal y al.financiamiento bancario. 

Pero. en términos reales, el gasto neto de!'sector público 
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aumentó de 63. 7\ en 1983 a 75.1\ en 19.84¡ esto se explica 
si observamos el apoyo creciente de este sector a la acti
vidad econ6mica. 

EVOLUCION DEL PRFSUPUFS'IO Y IEFICIT DEL SECTOR PUBLIOJ 
(MILFS DB .MILLONES IE PESOS) 

ASIOOCION ENE·SEPl'. AVMCE \ ORIGINAL 
1984 1983 1984(P) 1983 1984 

GASTO BRUI'O 11,556.3(1). S,400.S 8,872.5 67.5 76.8 

~nos: 
-.AJOOrtizaci6n 1,233.9 905.S 1,348.2 85.6 109.3 

-Adefas 84/85 300.0 - - . . 

GASTO NETO 10,022.4 4,495.0 7,524.3 63.7 75.1 

INGRESOS PRESUPUEST. 8,854.6 4,018.8 6 ,909. 7 69.8 78.0 

DEFICIT PRESUPUESTAL 1,167.8 476.Z 614.6 36.6 52.6 

DEFICIT DE ENTIDADES 
FUERA DE PRESUPUESTO 156.Z· 57.4 181.3 38.S 116.1 

DEFICIT E())~OJ 1,324.0 533.6 795.9 36.8 60 .1 

INTERMEDIACION FINAN 200.0 175.0 255.0 249.6 127. 5 

DEFICIT FINANCIERO 1,524.0 708.6 1,050.9 46.6 69.0 

FUENTE: Informe Económico Mensual, CONASUPO, Diciembre 1984, 
Gerencia de Planeaci6n y Presupuesto, p&g. 3. 

NOTAS: (P) Cifras preliminares. 
(1) Incluye economías del Gobierno Federal por 145.0 

y de organismos por 45.0. 
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4.1.4 Otras acciones. 

Por lo que se refiere al sector externo, durante 1983 se 
retomó el manejo de la pol1tica cambiaría. En diciembre 
de 1982 habían tres tipos de cambio: el especial, el con
trolado y el libre. En marzo de 1983 el especial fue uni
ficado con el controlado, el cual se cotizó inicialmente a 
95 pesos a la compra y se desliz6 subs~cu~utementc 13 cen
tavos diarios y el libre se fij6 en 148.SO pesos a la com
pra. 

En septiembre de 1983 se inici6 el deslizamiento de 13 cen
tavos diarios en el tipo de cambio libre. A partir de di
ciembre de 1984 el deslizamiento de los dos tipos de cambio 
(controlado y libre) se increment6 de 13 a 17 centavos dia
rios. Esta política de tipo de cambio facilitó una capta
ción de divisas en el mercado controlado suficiente para a
tender las necesidades de importación más urgentes, liquid~ 
ción de deudas vencidas y reconstituir los recursos interna 
cionales del Banco de México. 

En cuanto a la política de tasas de interés, ésta se orien
tó a propiciar rendimientos reales positivos al ahorrador y 

a mantener un diferencial favorable respecto a los instrume~ 
tos financieros del exterior. 

Desde el inicio de la presente administración, se plante6 
seguir una política de tasas de interés consecuente con los 
niveles de inflación, con la situación del mercado cambia
rio y con los niveles de tasas de interés externas. 

Durante 1984, las tasas de interés nominales sobre instrume~ . . 
tos a plazos menores de un mes se mantuvieron constantes, -
las de los dem4s instrumentos disminuyeron significativamen
te, 
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"1985 se caracteriza por un proceso de desintermediación fi
nanciera, no obstante que durante la mayor parte del ado pre 
valece una política de elevadas tasas de interés que cubren 
la pérdida del poder adquisitivo ocasionada por la inflación 
y, además se comparan favorablemente con las del exterior, -
ya que en términos generales son superiores y cubren el ríe_! 
go cambiario. Varios factores influyen en esta situación, -
pero todos están relacionados principalmente con una crecien 
te incertidumbre y desconfianza sobre la perspectiva del -
país ••. " ( 1) 

Durante 1984, la política de estímulos fiscales se orientó a 
promover las actividades o sectores que el PND considera 
prioritarios, pero considerando sus efectos en la generación 
de ahorro interno y del sector público. Se otorgaron 42,800 
millones de pesos en estímulos fiscales (0.2\ del PIB). Po
co más de la mitad se canalizó a CEPROFIS, 17\ a la operación 
de la franquicia a la importación de productos básicos y se
mibásicos de consumo popular, 13\ a los subsidios de vigencia 
anual y 19\ a apoyos destinados a mejorar la infraestructura 
industrial y comercial de sectores estratég~cos. 

Con respecto a la política integral de subsidios, se han apli 
cado criterios de racionalización y selectividad respecto a 
los estímulos fiscales y se ha revisado el monto y estructura 
de los apoyos del Gobierno Federal al sistema financiero de 
fomento. Asimismo, con el objeto de propiciar que el ahorro 
privado y social sea captado a través del sistema financiero 
y asi coadyuvar al aumento dol ahorro total, se ha adaptado 
y flexibilizado el desarrollo de los mercados de dinero y -

capitales. 

Por cuanto al ahorro interno respecta, ha sido insuficiente 

(1) Boletín Actividad Económica, Núm. 96, Diciembre de 1985, 
La Bconomta Mexicana en 1985, C.B.E.S.P., pAg.7. 
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para satisfacer los requerimientos de recursos, el ahorro 
del sector público -que fue negativo en 1982- ha contribui
do a la insuficiencia, a la ampliación de su d8ficit y a su 
excesivo endeudamiento interno y externo; esto último mermó 
el cr6dito interno disponible para los sectores privado v 

social y propici6 el ripido aumento de la deuda externa pri
vada. 

Se planteó una política de financiamiento del desarrollo pa
ra buscar revertir esa tendencia del ahorro interno. La re
consti tuci6n del ahorro del sector público sería un factor 
clave para fortalecer el ahorro interno, 

1985 termin6 con una reducción en los saldos reales de la 
captación y el financiamiento de todo el sistema financiero, 
lo cual aunado a un fuerte proceso de absorción de ahorro -
por parte del sector pUblico a fin de financiar su déficit, 
trajo al final de año como consecuencia una escasez de finan
ciamiento para empresas y particulares sin precedentes. 

CRECIMIEN'.l'O DE LA CAPTACION REAL DEL SIS'l'EMA FINANC..:IERO 
BANCARIO (TASA DE CRECIMIENTO RESPECTO AL MISMO MES DEL 
MO ANTERIOR}. 

C'APrJ\CICN DEL SEX:'lm FINAN:IERO l/ 

'····-·····.í' '•. 

·~--ti--~~-t-~---t----~-+~~-ot~~--111-&~--1~~-+~---f.~--------

77 E 711 E 79 E 80 E 81 E 82 E 83 E 84 E 85 E 

FUENTE: Elaborado por el C.E.E.S.P. con datos de BANXICXJ. 
OOTA: 1/Captaci6n del sistema bancario más CETES, papel comercial, petrobonos en 

poder del sector no bancario. 
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Un elemento fundamental en la estrategia para reducir el 
desequilibrio en la cuenta corriente es la política cambi~ 
ria. Como se mencionó al principio, se plante6 un tipo de 
cambio que garantizara los superávits que se requieren en 
las balanzas comercial y de servicios. Se planteó la poli· 
tica cambiaría como clave para moderar los egresos. Además, 
como complemento a ésta, se implementaron apoyos crediticios 
para tratar de que los productos nacionales concurrieran a 
los mercados internacionales en condiciones similares a los 
de otros países. 

Pero, debido a que el tipo de cambio qued6 desde finales de 
1984 rezagado en relación al diferencial de inflaciones en
tre M~xico y sus principales mercados, se deterioraron las 
cuentas con el exterior. 

"El resulta.do en el intercambio de mercancías y servicios 
en 1985 es contra lo que se esperaba, deficitario en cerca 
de 600 millones de dólares y si se considera que s6lo un -
saldo positivo en esta cuenta permitiría amortizar parte de 
la deuda externa sin afectar las importaciones necesarias, 
se hacen evidentes las dificultades para hacer frente a los 
compromisos del pago de la deuda que enfrentó en 1985 la -
economía mexicana."(1) 

Dado que una de las causas fundamentales que alimentan el 
fen6meno inflacionario es el grave déficit del sector públi 
co que se ve afectado directamente por el monto del pago de 
la deuda externa y los resultados anteriormente citados ha
cen suponer que las políticas cambiarla, de tasas de inte· 
rés y comerciales no han dado los resultados esperados, im
pactando a los precios y, ~onsecuentemente, al salario de 
los trabajadores. 

(1) Boletin Actividad Econ6mica, Núm. 96, Diciembre de 1985, 
La Economta Mexicana en 1985. C.E.E.S.P., pág. 8. 
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4.Z EFECTOS DE LA ESTRATEGIA ANTIINFLACIONARIA. 

4.Z.1 Sobre el crecimiento econ6mico. 

Durante 1984, las resultados de las politicas sobre el cre
cim(ento de la producci6n, el empleo y la balanza de pagos 
fueron favorable~. Pero, aun cuando se sigui6 ajustando el 
déficit del sector público, éste fue mayor que el programa
do; también se redujo la inflaci6n, pero no a los niveles 
deseados. 

"En 19 84, e 1 PIB a prt:cfos constan tes re gis tr6 un crecimie!!_ 
to de 3.5\ con relaci6n ~t del afio anterior, cifra que con
trasta con las disminuciones 0~5ervadas durante 1982 y 1983 

(0.5 y 5.3 por ciento respectiv<lmente)" y "el creciwiento -
de la producci6n en 1984 se debi6 ~ la superaci6n ~e algunos 
problemas que había limitado la oferta en 1982 y 1983 y al 
incipiente crecimiento de la demanda."(1) 

Entre los componentes de la demanda agregada, el que mostr6 
mayor dinamismo fue el de las exportaciones, que crecieron 
10.7\ respecto del año anterior en términos reales. La in
versi6n fija bruta fue de 5.4\ superior al año anterior. La 
inversi6n pública aument6 0.6\ en términos reales, mientras 
que la privada lo hizo en 8.8\. 

Si se observan los distintos sectores productivos, durante 
1984 se advierte que casi todos mostraron tasas de crecimierr 
to real ~ositivas. 

El sector'agropecuario, silvicola y pesquero fue el que tu
vo el crecimiento menos favorable, ya que su producto se in 

(1) La Pol1tica Econ6mica r la Evoluci6n de la Economia en 1984. 
~evlsta Comercio Exterior, Vol. 35, Num. s, Banco de México, 
mayo de 1985. 



• 111 • 

crementó 2.4i durante 1984. En cambio, el sector industrinl 
en su conjunto creció a una tasa promedio de 4.3~ anual. 

La actividad manufacturera aumentó 4.7\ en 198~. Durante el 
cuarto trimestre de este año se registró la tasa m&s i1lta d~ 

crecimiento de los últimos dos años (10. 1i) mientras que en 
el primer trimestre creció sólo 3.7i. 

''Fue notable la recuperación del gasto y la inversión priva
dos a partir de septiembre de 1984, cuya intensidaJ no con· 
firmamos plenamente sino hasta enero de 1985. Lo anterior, 
aunado al dinamismo de las exportaciones no petroleras pro· 
vacaron un crecimiento de la economía del 3.5\; todavta en 
octubre se anticipaba que sólo sería la mitad."(1) 

Para 1984, se presentó por segundo año consecutivo un saldo 
positivo en el intercambio comercial y de servicios por · 
12,800 millones de dólares.• Sin embargo, a partir del se
gundo semestre de 1984 se ha debilitado el saldo comercial 
con el exterior, debido fundamentalmente a un aumento en · 
las importaciones y por la menor dinámica de las exporta·· 
cienes. 

Se reafirmó el apoyo a la política prioritaria en materia 
de exportaciones no petroleras. Como parte de esta políti· 
ca, se sustituyeron los permisos previos de importación por 
un sistema arancelario moderno; de 8,077 fracciones del Im
puesto General de Importación, 7,168 no requieren permiso -
previo. 

"La recuperación planteada para la producción nacional se -
dio durante 1984. Sin embargo, existió hacia finales de ese 
año una sobrerreacci6n económica, ya que se excedió la meta 

(1)Tercer Informe de Gobierno, Miguel de la Madrid Hurtado, 
Exc6lsior, 2 de septiembre de 1985, p~g. 3. 
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fijada. Crecimos el afto pasado tres veces más rápido de 
lo que habiamos anticipado, debido principalmente a la no· 
table recuperación de la inversi6n privada."(1) 

Esto condujo a que los niveles inflacionarios fueran eleva
dos durante el primer trimestre de 1985; asimismo, hubo un 
consumo interno de productos que antes se exportaban y se 
elevaron las importaciones. Esta inflación redujo el turis 
mo y así las divisas para el país por este concepto. 

Con respecto al mercado internacional del petróleo, en febre 
ro cayó el precio de exportación de los hidrocarburos, así 
como de otros productos de exportación, como minerales y · 
productos agropecuarios y pesqueros y trajo como consecuen· 
cia una disminución de la entrada de divisas al país, lo · 
cual debilitó la balanza de pagos y la comercial. {Ver cua
dro Núm 1, páginas 115 y 116). 

El crecimiento de 3.5\ del PIB en 1984 respecto a 1983 po· 
dría interpretarse como una recuperaci6n de la economía na· 
cional respecto a los aftos anteriores. Sin embargo, anali· 
zando un poco más las causas que dan este resultado, vere· 
mos que se debió fundamentalmente al apoyo del Estado como 
motor de crecimiento, de tal suerte que el déficit finan
ciero planteado para 1984 (5.5\) se elevó al 7.4\, lo cual 
demuestra lo dependiente que es la economía nacional del 
gasto público. 

As1 mismo, debe tomarse en consideración el crecimiento de 
la economía norteamericana que provoca efectos favorables 
al ritmo de crecimiento de la economia mexicana. 

"Se ha calculado, por ejemplo, que si el producto nacional 
bruto estadounidense crece a tina tasa del S\ anual, ello · 

(1) Revista Comercio Exterior, Vol. 35, Núm. 8, 
pfig. 776. 

agosto de 1985, 
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provocaria efectos saludables en el ritmo de crecimiento 
de la economía mexicana de 0.5\, vía la mayor demanda nor
teamericana de productos de origen nacional. De modo que 
hay que pensar los efectos en este rubro si se considera -
que en 1984 el PNB de Estados Unidos creci6 al 7.5\."(l) 

En 1985 el PIB creci6 3.9~, o sea, una ~asa ligeramente -
superior a la de 1984, resultado del crecimiento del afio · 
anterior. Hacia fines de 1985 se experiment6 una recesi6n 
de la economía. El sector industrial es el más dinámico, 
con un crecimiento del 5.1\. El sector agropecuario regí! 
tr6 por tercer a~o consecutivo una tasa de crecimiento de 
3.2\ y los servicios de 3.8\. (Ver cuadro página 103). 

En los afios 1978-1981, en los cuales se registr6 el creci
miento mayor de nuestra economía durante la década, el PIB 
registró un crecimiento de 8.1, 9.2, 8.4 y 7.9 por ciento 
respectivamente. En 1982-1983, la actividad econ6mica cae, 
siendo el PIB de -0.5\ y -5.3\, respectivamente, debido -
fundamentalmente a que se había agotado el modelo de creci
miento seguido, basado en los ingresos por venta de hidro
carburos y al crecimiento sin precedentes del endeudamiento 
externo que en 1981 alcanzó un nivel récord de 24,148 mil12 
nes de d6lares. Cabe sefialar que el déficit en cuenta co
rriente en 1981 casi equivali6 al acumulado de los tres afios 
previos, al endeudamiento neto de 1980, al 94\ del valor de 
las exportaciones petroleras de 1984 y al 52\ del endeuda
miento externo neto de ese mismo afto. 

En 1984 y 1985, el PIB creció a una tasa de 3.5 y 3.9\ res
pectivamente, debido fundamentalmente al apoyo del sector -
p1lblico a las actividades 'productivas y al gasto que absor
be de este sector, origin4ndose un sobrecalentamiento debí-

(1) Revista Economia Informa, Núm 129, Política Económica y Comporta
miento Reciente de la Economía Mexicana, Fernando Calzada Faic6n, 
junio de 1985, p.p. 11 y 12. 
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do a~ rápido crecimiento que se reflej6 en el estancamien
to experimentado en los últimos meses de 1985. Aun cuando· 
se registr6 un crecimiento en 1985, el PIB no se ha recup! 
rado de la caída en términos reales respecto a 1981. 



CU11DOO No, 1 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 8 

INDI~ EXXlOII<Xl6 Bl\Slcmi 

Pxoduct:o Interoo Bruto a p:~ios de nnrcado 80 091 87 459 94 803 102 338 101 783 96 416 99 791 (millones de ~lares de 1970) 

Poblaci6n (millooes de habitantes) 65.7 67.S 69.4 71.3 73.2 75.1 77.0 

' - . 
Interno ru:uto p:>i: habitante 

(d61ar;es de 1970) 1 219 l 296 1 366 1 435 1 390 1 284 1 296 

INDICAOORES roHHI<Xl6 lll <DRro PU\Z01 TASAS m CllliX:OOmro 

- Interno Bruto 8.1 9.2 8.4 7.9 -o.s -5.3 3.5 

Producto Intetro poi: habitante s.o 6.3 5.4 s.1 -3.l -7.6· 0.9 

PreciOll al Cbnsllnicbr 

dioiellbre a diciflllbre 16.2 20.0 29.8 28.7 98.8 90.8 59.2 

vai:iaci6' nedia arua.l 17.5 18.2 26.3 27.9 59.9 101.9 65.4 

salario mtnitto nial b -3.4 -1.3 -6.7 -2.4 -4.3 -23.0 -6.4 

<fllhAT'n :p 7 ~~ 1 33.S 32.11 62.1 41.4 63,0 .. 
oorrlent:eS aa1. ....... """' º""' -J\), 7 ~ ... ,, J.U#oO ""·· . 

Gastoe totales ml O:Jbioxno 27.1 57.0 56.5 62.9 101. 7 73.3 45.1 
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"" ... ... 

~ficit Fiscal /gast.Dll totalea del gWiemo e 

~fic:I. t Financ1elO dal sector ¡&lioo/PIB e 

Valor oorriente de las oxportaciooes de bienes y servicios 

Valor oorriente de las ilrportacicnes de bienes y servicios 

~aci& de precios del intercanbio de bienes y seIVicios 

Hllirl'OR ElCmlM) 

, Salcb del o::aerclo de b1- y servicios 

Pago neb:J de utilich:les e interese& 

SaIO:> de la C\Blta oorriente 

SalO:> de la cuenta Ollpital 

Variac.i&i de las te9eIVa8 intemaciCflllles netas 

llwda extexna d 

a. Cifras ¡:relilldnares 
b. salarioe mtniiroa generales. Pn:rtedios anuales 

1978 

19.7 

5.3 

37.9 

47.9 

2.1 

-593 

2771 

-3259 

3692 

431 

33900 

1979 1980 

.:o.o 16.4 

5.4 6.5 

40.8 55.0 

47.4 53.8 

10.0 22.1 

MIU.OOfS 

-1575 -2225 

4108 6209 

-555] -8306 

5835 9330 

282 1025 

39700 50700 

1981 1982 1993 1984 ª 

30.3 44.1 30.8 25.8 

13.5 17.6 8.9 7.4 

23.l -6.9 -1.7 12.0 . 

30.6 -36.5 -41.4 26.6 

4.0 -u. 7 -9.0 -1.3 

te~ 

-4658 5584 13952 13808 

9531 11599 9095 10218 

-14075 -5922 4968 3725 

14775 1812 -2946 -1484 

701 -4110 2022 3201 

74900 88300 92100 95900 

c. ~raentajes 
d. Detdll externa total F\lonte1 CD'AL, ect>re 111 base de cifras oficiales 

Rf,'V. OH;OCIO F.xrt:RIOR, va,, 35, No. 7, K:X, JUL, 1985. 
PaQ. ne. 

, .. 
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4.2.2 Sobre el empleo. 

Dado que en 198: el desempleo abierto subi6 de 4 a 8\ y 

con objeto de que esta situaci6n se resolviera, dentro -
del Programa Inmediato de Reordenación Econ6mica se in-
cluyó como prioridad la protección del empleo. 

Para 1983 el número de trabajadores afiliados al -1.MS.S. 
aumentó en 141 mil. Durante 1984, se incrementó en cerca 
de medio mill6n. Hasta el mes de julio de 1985, el n6me 
ro de asegurados permanentes se elevó en 202 mil. 

Para complementar la insuficiente generación de empleos, 
los programas regionales de empleo crearon 380 mil empleos 
temporales en 1984. 

"El empleo también reflejó la mejoria que se observó en la 
actividad econ6mica. Así, el número de trabajdores perma
nentes y eventuales afiliados al !M.S.S. se incrementó en 
promedio 4.9\ en 1984. Por lo que se refiere a los perma
nentes. su número aumentó 5.7\ en igual periodo."(!) 

Por cuanto al salario, se han puesto en práctica programas 
para fomento de la producción, abasto y control del paqu~ 
te básico de consumo de la población. Por otra parte, -
"la participación de los trabajdores en las utilidades de -
las empresas aumentó del 8 a 10\ en febrero de 1985. El -
Gobierno Federal aument6 el presupuesto de FONACOT de 12,87Z 
millones de pesos a 16,000 millones. El INFONAVIT termin6 
57,000 viviendas en 1984 y concluirá 62,000 en 1985."(2) 

(1) La Polttica Econ6mica y la Evolución de la Economia en 1984, 
Revista Comercio Exterior, Vol. 35, Núm. S, Banco de M~xico, 
Mayo de 1985, pág. 483. 

(Z) Tercer Informe de Gobierno, Miguel de la Madrid Hurtado, 
Exc6lsior, 2 de septiembre de 198S. 
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Ahora bien, cabe hacer notar que el agravamiento de las fi· 
nanzas públicas -después de la leve recuperaci6n de 1983 y 

del primer semestre en 1984- ha ocasionado que sea poco pro· 
.bable la reducci6n del déficit público y las presiones infl! 
cionarias; los últimos recortes del gasto público no han si· 
do suficientes para atacar estos problemas Uno de los prin· 
cipales factores que elevan el déficit público son las altas 
tasas de interés pagadas por el gobierno por el servicio de 
la deuda interna, que se elevan a casi el 30% del gasto pú
blico. Pero, por otra parte, si las tasas de interés inter· 
nas bajaran, se originaría una mayor desintermediaci6n finan
ciera y el sector público no captaría ingresos para financiar 
su gasto. 

Como consecuencia, el nivel de empleo se ve afectado directa· 
mente, creciendo la tasa de desempleo. "Según informaci6n de 
la S.P.P., durante 1984 el nivel de desempleo en las tres pri~ 
cipales áreas metropolitanas del país creci6 a una tasa de 
7.5\, cifra superior en casi tres puntos porcentuales a la re
gistrada en 1981. A finales de mayo, el Banco Nacional de Mé

xico estim6 una disminuci6n del 15.5\ en el empleo industrial, 
con respecto al mismo período del afio anterior, principalmente 
en ocho ramas: farmacéutica, siderúrgica, alimentos y bebidas, 
electrodomésticos y manufacturera de cigarrillos."(1) Estas 
cifras hacen prever que la tasa a finales del afio ser§ de las 
mAs elevadas en los últimos 30 afios. · 

(1) Revisia Expansi6n, Septiembre 18, 1~85. 

Vol. XVII, N~ 424, plg. 6. 
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Si consideramos que en 1985 la producci6n y la inversión 
tuvieron un crecimiento, se explica el porqué se experi
ment6 en este año un crecimiento en el nivel de empleos 
respecto a 1983 y 1984. En el informe presidencial se 
mencionó la creaci6n de 850 mil empleos en los tres úl
timos años. Pero, aún no se satisface la demanda de -
empleos de la población que año con año se incorpora al 

mercado de trabajo (se estima que aproximadamente 1.5 -
millones de personas llegan a la edad de trabajar cada 
año). 

B-IPLF:O Y PRODUCCION Ei~ EL SECTOR MANl.IFACIURERO (VARIACION 

PORCENIUAL RESPECTO AL MIOO PERIOOO DEL AflJ ANTERIOR) . 
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FUENTE: Elaborado por el C.E.E.S.P. con datos de BANXIOO, Novieni>re 12, 1985. 
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La presente década registra el crecimiento de la fuerza de 
trabajo más alto de la historia del país, con una tasa anual 
del orden de 3,8\. Como resultado de la recesi6n del ritmo 
de crecimiento económico que se observa y el que se puede -
prever si se continBa aplicando las políticas restrictivas, 
el ritmo de absorción de la fuerza de trabajo del sistema -
no presenta buenas perspectivas. Las tasas de desempleo -
abierto (potenciales) resultan superiores a 13\ durante el 
resto de la década mientras que el empleo informal urbano 
(subempleo) aumenta su participación en el empleo total. 

"Aún bajo una perspectiva más optimista que supone un cre
cimiento del producto de 6i a partir de 1985 y un aumento, 
como lo prevé el Plan Nacional de Desarrollo, en la elasti
cidad producto del empleo, la tasa de desempleo abierto no 
se reduce por debajo de 10\ en el período 1983-1988."(1) 

(1) Jaime Ros, Crisis Económica y PoHtica de Estabilización en 
M~xico, Revista Investigación Económica 168, abril-junio de 
1984, pág. 283. 
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TftS!.S ANUALES DE CRECIMIF.NTO DE FMPLEO 1982-1988 

1982 1983 1984 1985-1988 

.e.tPLf.O OOR SECTOR: 
·Agropecuario 0.7 0.5 0.5 2.5 
·Minería 2.6 0.8 2.5 2.3 
-Industria Manufacturera 1.5 ·4.5 1.5 5.4 
-Construcci6n ·15.0 2.9 1.5 8.5 
·Electricidad 5.5 1.0 2.0 3.5 
-Canercio, Restaurantes y Hoteles 0.5 o.o 1.5 3.6 
-Transporte y almacenamiento -2.2 -2.0 1.0 4.8 
·Servicios financieros -1.8 0.5 1.0 2.0 
-Servicios comunales, sociales y 
personales 0.5 o.o 1.0 2.5 

TOTAL -0.9 -0.7 1.5 3.7 
OOBLACION EOONQ\IICMfENTE ACTIVA 3.4 3.6 3.6 3.2 
T/.SA DE DESEMPLEO ABIERTO 7.2 11. .. 1 12.8 10.3" 

-

De acuerdo a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, 
el crecimiento en algunas ramas (servicios públicos) muy in· 
tensivas en trabajo ha sido lento y es 'necesario plantear P2 
Uticas alternativas que protejan al sector trabajador, ya • 
que la tasa de desempleo abierto ha presentado una tendencia 
creciente, muy por encima de los niveles alcanzados en el • 
pasado. Esto puede traducirse en mayor pobreza de los sec· 
tores m~s grandes de la poblaci6n, que no cuentan con recur
sos suficientes para subsistir en condiciones de vida adecu! 
das (o por lo menos aceptables). 
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4.2.3 Sobre el poder adquisitivo de los salarios. 

Con el objeto de reducir la creciente deuda pública, el dé
ficit de la balanza de pagos, los altos niveles de inflaci6n, 
entre otros de los problemas econ6micos, nuestro país ha acu
dido al Fondo Monetario Internacional para obtener mayores -
créditos que ayuden al sostenimiento de la situaci6n econ6mi
ca y a una virtual alternativa <le desarrollo. Este organismo 
estableci6 que era necesario, entre otras medidas, mantener 
políticas de contenci6n salarial (las cuales se contemplaron 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988 y, concret~ 
mente, dentro del Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6mi 
ca). 

Tomando en consideraci6n la relaci6n precios-salarios, el i~ 
pacto que dichas politicas han tenido sobre e_l poder adquisi 
tivo de los trabajadores ha.sido definitivo: se ha deterior~ 
do el salari6 real m5s que en ningdn otro periodo. (Ver cua
dro página 123), 

Se observa que durante el período 1971-1976, los salarios a~ 
mentaron más que los precios, pero a partir de 1977, se in
virti6 la relaci6n, siendo 1982 el año en el que la brecha -
entre estos dos indicadores se amplía significativamente. 

Para 1985, el salario mínimo nominal fue de $1,084.04, pero 
ajustando el salario a la inflaci6n, en realidad un trabaja
dor necesit6 $1,422,26 para poder adquirir los productos de 
consumo básico que requiere. en un dta. 

La pérdida del poder adquisitivo lleg6 en 1977 a 8.9\, du
rante 1978-1982 la pérdida d~l promedio anual fluctu6 cerca 
del 20\. Ya para el año 1985 alcanz6 un 46.2\. 

Existe una diferencia entre el salario mínimo en relaci6n -
con el poder adquisitivo, tanto de los bienes de consumo b! 
sico, como de los otros: vivienda, transporte, ropa, calzado, 
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MEXICD: PERDIDA DEL roDER ~UISITIW DEL SALARIO MINOO EN EL PERIOOO 1977-1985. 

(1976•100) 

Aro SALARIO CRECIM. ANUAL CRECIM.M'UAL INDICE PERDIDA SALARIO 
MINIMJ ACUM.DEL S~ ACUM.DE PRE· DEL SA DEL ro- AJUSTA· 
NG!INAL RIO ~UNUD CIOS AL CDN- LARIO- DER AD· OO. 

(\) SlJllOOR (\) REAL(i) QU¡S.(\) (PESQS) 

1976 79.63 100.0 100.0 100.0 . 79.3 

1977 87.56 110.0 120. 7 91.1 -8.9 95.35 

1978 99.37 124. 8 140.2 89.0 -11.0 110 .30 

1979 116.0Z 145.5 168. z 86.S • 13.5 131.68 

1980 136.62 171. 2 218.3 78.4 -21.6 166.12 

1981 178.87 224.3 281.0 79.8 -20.2 215.00 

1982 311.51 390.5 558.6 70.0 -30.0 404.96 

1983 448.04 561.5 1,009.9 55.6 -44.4 646.97 

1984 702. 10 879.9 1,607.8 54.7 -45.3 1,020.15 

1985 1,084.00 1,358.6 2,524.2 53.8 -46.2 1,584.81 

FUENTE: BA.~ICO y Comisi6n Nacional de Salarios Mini.Iros, Revista Avance Econ6mico, 
Vol. I, Núm. 3, noviembre de 198~, E.N.E.P. Arag6n, U.N.A.M., pág. 4 

salud, artículos de consumo mediato y servicios. 

"La inflación ha perjudicado el poder adquisitivo del salario, 
al tiempo que la desaceleración en la actividad económica, so
bre todo a partir del segundo semestre del afio (1985) y los r~ 
cientes movimien~os telúricos han provocado mayores tasas de · 
desempleo; obligando lo anterior a que los grupos de menores • 
ingresos tiendan a restringir sus patrones de consumo."( 1) 

(1) Carlos Loeu Manzanero, Angel Larios, Lucha contra la Inflación: 
fracaso perpetuo, Revista Avance Bconómico, Vol. I, Nam. 3, novie!!!. 
bre de 1985, B.N.E.P. Arag6n, U.N.A.M., pig. 14. 
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Durante los tres primeros meses de 1984 los aumentos del In
dice de Precios al Consumidor y de los Indices de Precios al 
Productor y al mayoreo (que de diciembre a diciembre crecie
ron 60. 1 y 63.2\ respectivamente) mostraron una tendencia d~ 
creciente. "El índice de precios al consumidor registr6 una 
tasa anual de aumento de 73\ en el primer trimestre, misma -
que se redujo sucesivamente a 67.8, 63.3 y 60.4~ en el segu~ 
do, tercero y cuarto trimestres. En noviembre y diciembre, 
sin embargo, la tendencia decreciente se detuvo, ya que en -
ambos meses se registró una tasa anual de incremento de 
59.li."(1) 

No obstante que la inflación se abatió de 80.8\ en 1983 a -
59.2t en 1984, esto no favoreció el poder adquisitivo de los 
salarios. Esto obedeció a varias razones: al inicio de 1985, 
afectaron a la inflación principalmente aumentos de costos, 
derivados de la elevación de algunas tarifas pGblicas y pre-, 
cios privados y de los costos financieros hacia el final del 
año. Esto, aunado a la excesiva protección de los productos 
hechos en el país que permite precios altos ante la ausencia 
de competencia, fue incrementando la demanda, ocasionando la 
recuperación del gasto privado y un mayor déficit público. -
La inflación ha seguido decreciendo con relación a períodos 
anteriores y no ha vuelto a alcanzar los niveles de los años 
de crisis, pero el costo social ha sido más alto. En1983 se 
registró una recuperación económica que para 1984 continaa y 

se logra absorber una mayor mano de obra, aunque menor al cr~ 
cimiento natural de la fuerza de trabajo, por lo que no pudo 
reducirse la tasa de desempleo. 

La participación de los salarios dentro del PIB descendió a 
cerca del 27\, cuando antes d~ la crisis era aproximadamente 
del 38\, 
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Para fines de 19 85, los costos sociales fueron muy al tos; 
la recuperaci6n económica que se experimentó no permiti6 una 
mayor absorci6n de mano de obra, debido además a la política 
de contenci6n de la demanda, planteada en el Plan Nacional -
de Desarrollo. 

INFLACIOO, SALARIO MINUD N:MINAL Y REAL (1970· 1984) 

' 
, , 
,, INFLACION 

.__.. __ _..~ ........ ~~--1-___i,...__~·~-1-~+----+---lf---+----+----+-----~~--
l971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

FUJ;J\11:: Elaborado con base en datos del Banco de ~~xico y de la Canisi6n Nacional 
de Salarios Mtnimos, Salario Mínimo y Canasta 85.sica, Centro de Estudios 
del Trabajo, A.C., 1985,Hénco, pfigina 3. 

Por salario real se entiende aquél que resulta después de des
contar la inflación (aumento de precios) al salario nominal. 
Es decir, que mientras que éste expresa la cantidad de dinero 
que se recibe por trabajar, el salario real expresa la canti· 
dad de productos que se pueden adquirir con ese dinero. De -
aqul se explica el porqué aan cuando los salarios nominales 
aumenten, con una inflaci6n a los niveles registrados en los 
Oltimos aftos en nuestro país, el salario real ha experimenta
do una reducción alarmante. 
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4.2.4 Sobre la planta productiva. 

Durante 1984 se observ6 un9. cierta recup~raci6n del aparato 
productivo, en relaci6n a 1982. El PTB creció 3.5%, lo que 
representa un aumento del 0.9~ del producto por habitante. 
Esto se explica en parte a que existi6 un repunte de la in
versión privada y un aumento en la demanda externa. 

Por cuanto a la industria manufacturera se refiere, ésta se 
recuper6 al crecer 4.7\, gracias en buena medida a la indus
tria automovilistica, además, influy6 positivamente la mayor 
demanda de otros productos manufacturados. La actividad pe-. 
trolera permaneció casi estancada con el fin de coadyuvar al 
sostenimiento de los precios internacionales y por la débil 
demanda interna de combustibles. El sector agropecuario cr~ 
ci6 menos que la población (2.4\) producto de la reducción 
de la superficie sembrada por la baja rentabilidad. 

La mineria, por su parte, tuvo una leve recuperación (3.4\), 
lo mismo que la construcci6n (3.7\),. 

La politica gubernamental puso 6nfasis durante 1984 en reac
tivar la industria, mediante medidas fiscales y financieras 
de aliento a la inversión y al empleo, de apoyo a las expor
taciones, de apoyo a la pequefia y mediana industria y de es
timulo a la descentralizaci6n. 

Despu6s de la tendencia decreciente que los volGmenes produ
cidos acusaron durante 1982-1983, en 1984 registraron un as
censo constante que persistió en los inicios de 1985. 
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INDICE DEL VOWIEN DE LA ProDUCCION IN005TRIAL 1984-1985 
(1970=100) 

224 

217 
214 -

208 

·I 
II III IV 

1984 
FUENTE: Departamento de Estudios Económicos de BANAMEX, con base en cifras 

del Banco de México. 
M)TA: e=estimado. 

La mayoría de las ramas ha registrado ritmos de crecimiento 
más altos que en años anteriores, si bien destacan en parti
cular los fabricantes de bienes de consumo duradero. La pr~ 
ducción de la industria automovilística ha sostenido una el~ 
vada tasa desde el inicio del año, que fue de 56~. Los apa
ratos electrodomésticos en estos primeros meses de 1985 asee~ 
dieron en forma importante. La elaboración de bienes de con
sumo no duradero también presentó índices de crecimiento ma
yores que las de 1984. 

En el primer trimestre de 1985 varias industrias empiezan a 
reactivarse, tales como la de alimentos elaborados, aceites 
comestibles y alimentos para animales¡ persiste la reactiva
ción en la fabricación de cerveza, en la industria textil, la 
de materiales para construcción, la industria química. Por 
el contrario, las industrias básicas, excepto electricidad, 
iniciaron el año con tasas negativas. 
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CRECOOF.NTO DE LA PIDOOCCION INWSTRIAL l'UR RAMb.$ 1983· 1985 

(roRCI.00'00 A PRECIOS <nlSTAtmS) 

1984p 
ENE!lO· FEBREID 

1983 1984/83 1985/84 

INIXISTRIAS BASI Ci\5 

Energía el6ctrica 2.4 6. 1 8.2 6.2 
Minerorootalurgia 6.0 4.0 8.0 JO.O' 
Petróleo y Petroquímica J.4 6.3 9.5 -0.6 
~~tálicas blisiC35 -3.7 8. 1 12.9 5.3 

INOOSTRIAS SEMIBASICA.5 

~lateriales para construcción1 -11.9 12.3 9.2 l. 7 
Papel y celulosa o.z 5.6 11.3 5.3 
Productos químicos ·1.2 5.5 12.8 12.5 
Textil y vestido • .¡. 5 1 .e . ,, ·b.6 14.0 

INl.lhllli.IS DE C'.ONSi.O FIN,\L 

AutO!OOviHstica -37.9 26.5 -5.5 59.7 
Alimentos -3. l 1.5 2.3 7.0 
Bebidas" -8.3 1.9 13.2 10.9 
Línea blanca y electrónica -19.2 ·Z6.3( • 16.B)ª -34.8 -2.3r 

PID\!ED[O PONDERAOO DE M-\NlJFACTURAS -9 .5 5.3( 5.8)ª 2.5 13.7 
P~IEDIO PONDERAOO INIXETRI.~ IDI'AL ·B.O 5.8( 6.2)ª 3.6 12.8 

FUENTE: Departamento de Estudios Econ6micos de BANAMEX, con base en datos del Insti

tuto Nacional de Est<ldística, C.Cogrnfía e Infonnitica, Petróleos ~l!xicanos y 

Comisión Federal de Electricidad. 
Revista Examen de la Situación Económica de ~ll!xico, Vol. LXI, Nún. 714, 
~layo de ·1985, BANA\EX, pág. 18~. 

NOTAS: p preliminares 
r sujeto a revisión. 

c calculada con el promedio mensual por divergencias en los datos acumulados. 

a ajustado en base a datos de las asociaciones industriales. 
1 incluye los de origen siderúrgico. 
2 comprende sólo cerveza y refrescos. 

1-étodología llANAMEX, ponderaciones con valor de producci6n de 1975. 
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Se calcula que la producci6n industrial pudiera haber cerra
do, a finales de 1985, con un crecimiento de entre 4\ y S\. 
Esta vez el mayor impulso de demanda ha provenido del merca
do interno más que del externo, a diferencia de 1984. 

Por lo que respecta a las industrias básicas, hacia finales 
del afio, la siderurgia, el acero en lingote y otros produc
tos registraron caídas de entre 11\ y 13\. Las industrias 
de consumo intermedio, la producción se impulsó tanto en -
materiales para construcci6n, elaboración de químicos y -

textiles. En vista de que algunas empresas sufrieron dafios 
por el fenómeno telQrico de septiembre, es obvio un menor 
dinamismo como resultado al final del afio. En bienes de • 
consumo se registró una contraccl6n del mercado interno. 



- 130 -

CRECIMIENTO INDUSTRIAL POR RAMAS, 19 85 (PORCIENTOS EN 

TERMINOS DE VOLUMEN FISICO) • 

RAMAS ENERO ENERO ENERO ENEro - AOOS1U 
MAYO JUNIO JULIO 1984/83 1985/84 

Fnergia Eléctrica 7 7 7 6 7 

Mine ria 2 4 5 5 4 

Petr6leo y Petroquimica -s -3 -8 2 -7 

~~tálicas básicas 4 3 3 14 3 

Materiales de Constnicci6n 1 2 2 1 11 -1 

Panel y derivados 5 8 6 8 8 

Productos químicos 7 6 4 4 4 

Textil y vestidoª 16 12 12 -3 11 
Automovilística 45 40 39 16 35 

Electrodomésticaª 19 20 20 -21 22 
Alimentos 8 s 4 2 3 
Bebidas¿ 3 4 6 1 7 

Manufacturas 12 10 10 4 9 

Industria total 10 9 8 4 7 

PRONOS 
Tlal*-
1985 

7 

4 

-3 

o 
1 

s 
3 

s 
18 

12 

3 

6 

5 

4 

RIENTE: Departamento de Estudios Econ6micos de BANAMEX, con base en datos del Ins· 
tituto Nacional de Estadística, Geografía e Infonnática. La metodología 
para las estimaciones de ramas y pron6sticos es propia. Examen de la Si· 
tuaci6n Econ6mica de México, Vol. LXI, Níim. 720, Noviembre de 1985, 

BANM-EX, pág. 460. 

001'.AS: Ponderado con valor de producci6n de 1980. 
* Hip6tesis alta. 
a Ajustado con base en datos de cmnaras y asociaciones industriales. 
1 Incluyen los de origen siderúrgico. 
2 5610 cervezas y refrescos. 
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4.2.S Sobre el sector agropecuario. 

Durante 1983 y 1984 se impulsaron las actividades productivas 
en el medio rural. El PIB del sector agropecuario y forestal 
se incrementó en términos reales en 3.1\ en 1983 y en 2.2\ en 
el segundo. 

"En el pasado afio agricola, la producci6n de maiz, frijol, -
trigo y arroz ascendió a 18 millones 800 mil toneladas y fue 
2\ mayor que la de 1983, en tanto que la producción global, 
que superó en 4\ a la del afio anterior, se estima en 117 mi· 
llones de toneladas. Los volúmenes obtenidos permitieron -
reducir las importaciones de productos b4sicos en 16\ ... "(1) 

En 1984 se incrementó de 3,5\ respecto a 1983 la producción 
huevo y de 1.2\ en la de leche. En materia de reparto agr! 
río, se entregaron un millón 118 mil hectáreas a 44 mil cam 
pesinos. 

El Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (PRONADRI), 
en el que se plantean estrategias y políticas en esa materia, 
se planteó los siguientes objetivos: 

"Mejorar el bienestar social de la población del medio rural 
e incrementar los niveles de producción, empleo e ingreso · 
con base en la transformación de las estructuras económicas y 

sociales en el campo ••• 11 (.2) 

Como objetivos generales, el Programa pretende "aumentar el 
bienestar social, conseguir una reforma agraria integral e 
incrementar la producción, el empleo y el ingreso. Entre los 
objetivos específicos plantea me)orar los niveles de alimenta
ción, consumo, salud, educación, vivienda, agua potable y al-

(1) Tercer Informe de Gobierno, Miguel de la Madrid Hurtado, Exc61sior, 
septiembre 2 de 1985, pág. 4, 

(2) Revista Comercio Exterior, Vol. 35, Núm. 9, México, Septiembre de 
19 85, pág. 856. 
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cantarillado, electrificación de poblados, así como conti
nuar con el reparto de tierras ociosas, terrenos baldíos, · 
terrenos nacionales con posibilidad de aprovechamiento agro
pecuario y de fraccionamientos simulados o excedentes de · 
concesiones de inafectabilidad ganadera vencidas."(1) 

Las estrategias para el desarrollo rural integral que se -
plantearon son: 

-Mayor disponibilidad y acceso a los bienes y servicios bá-
sicos para el bienestar social. 

-Reforma agraria integral. 
-Reactivaci6n productiva. 
-Participación de la población. 

Gracias a las cosechas logradas en 1983 y 1984, la CONASUPO 
podria disminuir al fin del afio de 1985 entre 10 y 12\ la -
importación de granos básicos con respecto a 1984. De igual 
forma, la producción de trigo y sorgo confirmó ser por cuar
to afio consecutivo autosuficiente. A partir de 1985 la in
dustria privada participa con el SO\ de la importación de -
granos que requerirá el país. 

En 1983 se importaron un total de 10,6 millones de toneladas 
de diversos productos: sorgo, maíz y oleaginosas, entre o
tros. En 1984, como resultado de un afio agrícola normal, la 
importación 'se redujo a 8,6 millones de toneladas. 

En 1985 la cantidad programada de importaciones fue de 7.7 -
millones de toneladas, lo cual da una reducción de importa
ciones totales del 10 al 12\, de los cuales la CONASUPO impo! 
t6 un total de 4 millones de toneladas y el resto la inicia
tiva privada. 
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Con respecto a los precios de. garantia, en 1985 los aumen
tos de casi todos los productos, excepto el frijol y el gi
rasol, con respecto al afio anterior son minimos o negativos. 

'' 

PRECIOS DE GARAITTIA, CIO..O·PRIMAVERA-VERAOO 

(PESOS POR TONELADA) 

1981 ' 1982'' 1983 1984 

6,550 8,850 19 ,200 33 ,450 
6,300 7,625 18,200 27,300 

16 000 21 100 33,000 52.850 

6,500 9 400 21,000 34, 100 
3,930 5 200 12,600 23 000 
7,800 15,000 26,400 38 500 

10 ,800 15.300 31 000 56 000 
15,525 20,900 50,000 

110 ·ººº 
AUMENTO ANUAL DE LOS PRECIOS DE GARAITTIA PARA EL CICl.O 

PRIMA.VERA-VERANO (roRCIENTOS) 
'' . ' .... 

82/81 83/82 84/83 85/84 

35. 1 116.9 74.2 59.3 
21.0 138.7 so.o 35.5 
31.9 56.4 60.2 193.3 

1985 

53,300 
37,000 

155,000 

53,800 
32,000 
63,000 

88 000 

150,000 

--

Arroz palay 44.6 123.4 62.4 57.8 

Sor20 32.3 142.3 82.5 39. 1 

Cártamo 92.3 76.0 45.8 63.6 
Soya 41. 7 102.6 80.6 57,l 

Ajonjolí 34.6 139.2 120.0 36.4 

FUENTE: Elaborado por el Departamento de Estudios Econánicos de BANAMEX, con infonna
ción de CONASUPO. Examen de ·1a Situaci6n Econ<imica de M6xico, Vol. LXI, Nún 
720, Novienbre de 1985, BANAMEX, pág. 457. 
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Al igual que el ano pasado, la polttica de precios de ga~ 

rantia en 1985 tendi6 a orientar el productor en sus ex
pectativas de ingreso por cosecha. 

Un factor importante para una buena producción de los prin
cipales productos (maíz, frijol y sorgo) es el comportamie~ 
to climatol6gico que ha sido favorable. Así mismo, los pr~ 
cios a los productores agropecuarios, que mostraron un cre
cimiento, en parte como resultado de la política que busca 
revertir la tendencia negativa <le los términos de intercam
bio en el sector primario. A raíz de los problemas de aba~ 

tecimiento de carne al principio del año, el indice de co
tizaciones ganaderas supcr6 al de las agrícolas. 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL ffiNSUMIOOR Y AL PRODUCTOR AGRIWLA Y 
GANADERO, ENEOO 1983-MARZO 1985. (ENERO 1983=100) 
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F\ENTE: Banco de MISxico. 
1 9 8 4 1985 
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Las perspectivas del comercio exterior agropecuario son 
favorables en términos de los precios de importación y 
exportación. 

1. 7 

1.67 

1.64 

1.61 

1.58 

1.55 

' 

. 

. 

.. 

RELACION DE PRECIOS DE EXroRfACIONES E 
IMroRfACIONES AGROPECUARIAS MEXICANAS 

( 1983= 1) 

/ .............. 
~/ -.....~ 

'\ 
\ 
\~ 

l 
May Jtm Jul Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr 

l 9 8 5 1 9 8 6 

FUENTE: Departamento de Estudios Econ6micos de B.ANAMEX, Examen de 

'lá Situaei6n Eeon6micá de México, Vol. LXI, Nún. 714, Mayo 

de 1985. BANAMEX, pág. 176, 

Aunque los de las exportaciones han disminuido, nuestras 
compras al exterior han disminuido a un ritmo acelerado. 
Con esto, se esperaría un saldo favorable en la balanza 
comercial que en buena medida disminuyera el d6ficit del 
sector público y a mediano plazo, la inflación. 
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4.2.6 Sobre el gasto público. 

La meta que se planteó en el principio de la presente admi
nistración respecto a reducir el déficit a 6.5\ del PIB no 
se alcanzó, ya que sólo se redujo a 7.Z\ y esto se debió a 
que hubo mayores gastos y menores ingresos. Aunque la re· 
caudación aumentó, no fue la suficiente. El pago de ínter! 
ses sufrió una importante alza debido a las altas tasas fi
jadas. "La elevada deuda pública, tanto interna como exter 
na, impone una pesada carga sobre el presupuesto, ya que -
37.5% de éste se destina al servicio de la misma".(1) 

No se ofrece opción viable a la reducción del déficit públi 
co, aun cuando se plantea seguir trabajando para sanear las 
finanzas públicas. Entre febrero y julio se redujo el gas
to público por aproximadamente 850 mil millones de pesos, -
que afectan tanto al gasto corriente como al de inversión, 
lo cual na implicado la supresión de proyectos de menor pri2 
ridad. 

Se busca, asimismo, aumentar la capacidad recaudadora del 
Estado, mediante el combate a la evasión fiscal y mejoras -
en cuanto a la admini.stración tributaria. 

Desde el principio del presente período gubernamental se · 
planteó una reestructuración del presupuesto, la cual con
templa una racionalización de las áreas administrativas, -
disminuyendo el gasto superfluo, revisando transferencias y 
subsidios, revisando los programas de inversión. 

Se ajustó el número de Subsecretarias, Oficialías Mayores, 
Contralorías, Coordinaciones Generales y Direcciones Genera
les del Gobierno Federal. A fines de diciembre de 1982 exi! 
tian 690 unidades de las anteriores. Con las modificaciones 
hechas durante 1983, 1984 y julio de 1985, se han reducido 
en 187. 

{1} Tercer Informe de Gobierno, Miguel de la Madrid Hurtado, Excél· 
sior, septiembre 2 de 1985, p~g. Z. --------
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Se orden6 la "fu.si6n, liquidaci6n y .transferencia o venta de 
organismos descentralizados, empresas de participación esta
tal y fideicomisos que comprenden a 482 entidades no estrat~ 
gicas, ni prioritarias, de las 1,155 que integraban el sector 
público a fines de 1982."(1) 

Esto, como parte de la política del gobierno para tratar de 
equilibrar financieramente al Estado, tratando de darle una 
nueva dimensión dentro del esquema del desarrollo, tendiendo 
a reducir el gasto y hacer más eficiente la administración. 

Así, se planteó para la primera mitad de 1985, seguir con la 
política de control del presupuesto, "La reducci6n del gasto 
corriente permitirá en lo que resta del afio un ahorro de -
cuando menos 150,000 millones de pesos, el cual será muy su
perior en 1986 ... "(2) 

Sin embargo, la reducci6n del gasto por si sola (o aún acom
pañada de otras medidas como el control salarial) es insufi
ciente para proveer los suficientes ingresos para financiar 
otros sectores claves de la economía. 

El titular de la S.P.P. informó en noviembre de 1985 que: 
-El gasto ejercido ~e sobregiró en 514 mil 700 millones de 
pesos, si más que el presupuesto original. Sin embargo, -
en conjunto, el gasto total de la federación registró un -
sobregiro de 2.2 billones sobre lo originalmente presupue~ 
tado ( 12\ más). 

·La causa del sobregiro se debió fundamentalmente al pago de 
intereses de la deuda pública, 1.4 billones de pesos. 

·El presupuesto federal ascenderá a 32.214 billones de pesos, 
de los cuales el 46\ l14.8 billones de pesos) se destinará 
al pago del servicio de la deuda pública interna y externa. 

Tercer Informe de Gobierno, Miguel de la Madrid Hurtado, 
Exc6lsior, septiembre 2 de 1985, pág. 3. 
Revista Comercio Exterior, Vol. 35, N~ 8, septiembre 1985, 
pig. 777. 
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-Ya pagadas las ·obligaciones de la deuda, los rubros que más 
absorberán gasto serán: energ6ticos cori 3.8 billones de pe· 
sos (11.8% del gasto total), educación, 2.1 billones de pe
sos (6.5\); salud y seguridad social, 1.7 billones de pesos 

(5.3\) y 1.87 billones para el sector industrial (S.8\). 

-El proyecto de presupuesto contempla un monto de 4.2 billo
nes de pesos para transferencias (13\ del total presupuest~ 
do), de los cuales, el 63\ será para el gasto corriente y 

el 37\ para el de capital. 

-Respecto al PIB, se indic6 que será de 87 billones de pesos. 

GASTO PUBLICO NETO (MILES DE MILLONES DE PESOS) 

A!ilOS GASTO CRECIMIENTO NO-
MINAL ( \) 

1977 738.i 41 . 9 
1978 !138.6 27. o 
1979 926.8 36.0 

1980 1 • 41 o. s 52.2 
1981 2,269.1 60.9 
1982 4,283.4 88.8 

1983 7,320.8 70.9 
1984 11 ,924.6 62.9 
1985 18,498.S SS. 1 

FUENTE: CONASUPO, Gerencia de Planeaci6n y Presu 
puesto, Informe económico mensual, marzo
abril de 1986, pág. 39. 

Como puede observarse en el cuadro anter!or, durante los úl
timos años los gastos del sector público han seguido una ten 
dencia creciente en términos nominales, la cual no ha sido 
posible disminuir sino en propor~i6n muy pequefia durante -
1983, 1984 y 1985. 

En términos reales, el gasto de este sector decreció 3.6\ 
(variación 84/83) y 1.2\ (variaci6n 85/84), lo cual es con
gruente con las medidas del Fondo Monetario Internacional. 
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Como ya se ha comentado, la reducción del gasto público es 
uno de los objetivos planteados en el P.I.R.E., como parte 
de la política monetarista que se basa en dicha reducción 
como un factor que reduce la inflación. Los pronósticos 
para este año (1986) no son lo alentadores que se desearía. 

De 28.4 billones de pesos será el gasto público para 1986. 

el 40i será para pagar el servicio de la deuda. 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 1986 
(MILES DE MILLONES DE PESOS) 

CONCEPTO ESPERAOO ANTEPROYECl'O 
1985 1986 

GASTO illRRIENI'E 6,548.6 10 ,081. 9 
Servicios personales 2 ,692. s 4,017 .9"' 
Otros 3,856. 1 6,064.0 

GASTO DE CAPITAL 2,216. 1 3' 291. s 
Inversión física 2,194.2 3,273.2 
Inversión financiera 21.9 18.3 

AJENAS 110. 7 144.2 

TRANSFERENCIAS 2,757.4 3,630.4 
SERVICIO DE LA DEUDA 7 ,538. 7 11,258.8 

Intereses 5,862.0 9,236.0 
Amortización""" 1,096. 7 1,327.8 

Adefas 580.0 605.0 
TOTAL 19, 171.5 . 28,406. 8 

DIFERENCIA 
ABSOL!Jl'A EN \ 

. 3,533.3 53.9 
1,325.~ 49.2 
2,02i.9 57.2 

1,075.4 48.5 

1,079.0 49. z 
- 3.6 -16.4 

33.S 30.3 
873.0 31. 7 

3,720. 1 49. 3 

3,374.0 57.5 
231. 1 21. 1 

115.0 19. f:, 

9,235.3 48.2 

FUENfE: CONASUIU, Gerencia de Planeación y Presupuesto, Grupo de Análisis 
Económico. 

f{ITAS: "' ·Incluye 487 mil millones de pesos de previsi6n de paquete sala
rial. 

"'"' No incluye el pago de pasivo del sector central. 
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4.2.7 Sobre la deuda interna y externa; 

Deuda externa. 

A finales de 1982 el servicio de la deuda estaba suspendido, 
tenia un monto de 87,400 millones de dólares, que era casi el 
53\ del PIB. De esta deuda, el 461 debia pagar~e en un pla:o 
no mayor de 3 aftos y 27' durante 1983. Era imposible pagarla. 

Ante esta situación, tuvo que renegociarse la deuda con 
los gobiernos y los bancos centrales de los 42 países · 
acreedores, paso necesario para llegar a arreglos con -
los 634 bancos privados que prestaron el dinero a México. 

"Las negociaciones hasta ahora concertadas han reestructurado 
las condiciones de pago, principalmente en cuanto a plazo, de 
48,700 millones de dólares y corresponden a los vencimientos 
que se habían pactado entre los afios de 1985 y 1990, a cargo 
del sector público y a favor de los bancos comerciales extran· 
jeros. El plazo obtenido en esta reestructuración ha sido de 
14 años y se han reducido los costos". ( 1) 

Además, se ha reducido el nivel de endeudamiento externo neto 
del país en los últimos dos años, que en 1981-1982 era de 24 
mil millones de dólares y en 1983-1984 fue de 7,083 millones 
de dólares. 

El pago de intereses sobre la deuda pública es muy alto, co-
. rresponde á más de un tercio del gasto público. Además, se 
ve afectado directamente por la disminución de ingresos de -
divisas por exportaciones, turismo o ante el encarecimiento 
de las tasas de interés. 

(1) Tercer Informe de Gobierno, Miguel de la Madrid Hurtado, Exc~l
sior, septiembre 2 de 1985., pág. 3. 
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Ante eato, el gobierno se propuso aumentar las exportaciones y 

el turismo del extranjero, proseguir con la renegociaci6n de 
las condiciones de pago de la deuda, negociar mejores condicio
nes para el acceso de nuestros productos a los mercados inter
nacionales. 

"El saldo de la deuda externa total a junio de 1985, informó 
Hacienda, era de 94,407 millones de dólares, de los cuales --
69,567 correspondían al sector público."(1) 

DEUDA EXI'ERNA DE MEXICO, FúR FUENI'ES DE FINA.'lCIAMIENro (MILLONES DE OOLARES). 

CONCEPTO 1983 1984 1985ª 

Tal'AL 92.575 94.218 94.407 
A. SECTOR PUBLIOJ 66.559 69.378 69.567 

1. Bancos Comerciales 54,090 56,866 57, 103 
Reestructurada 23.110 23 143 23 149 
No reestructurada 30 980 33 723 33.954 
Aceotaciones 4.375 3.925 3.350 
Otros 26.605 29. 798 30.604 

2. Otras fuentes 12.469 ·12 .512 12 .464 
Banco Mundial v B.I.D. 4.432 4 879 5.072 
Bilaterales 3.069 3.381 3.452 
Colocaciones nrivadas 865 710 608 
Proveedores 337 247 282 
Bonos 3.766 3.295 3.050 

B. SOCIEDADES NACIONALES DE CREDITO 6.909 6,340 6.340 
Bancos Comerciales 5 146 5.000 5.000 
Otros acreedores 1 763 1 340 1 340 

C. SECfOR PRIVAIX) 19 .107 18 500 18.500 
Bancos Comerciales 14.557 15 415 15 415 
Otros acreedores 4,550 3,085 3,085 

a. Cifras preliminares a junio 
·FUENTE: Revista Comercio Exterior, Vol. 35, N'! 8, México, Agosto de 1985,pág, 772 
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Los créditos que no se contratan a una tasa de interés fija 
(82,1\) están sujetos a tasas variables de interés (Prime Rate 
o Libor) y cada punto que varíen estas tasas representa una va
riaci6n de alrededor de 571 millones de dólares al afio al alza 
o a la baja. 

De la deuda externa del sector privado (1S,500 millones de d6-
lares a junio de 1985) el 70\ está sujeta a las variaciones en 
la tasa de interés. Por esto, ca~a punto porcentual de varia
ción significa un aumento o disminución en el servicio de la 
misma por alrededor de 130 millones de d6lares anuales. 

Respecto a la deuda de las sociedades nacionales de crédito, 
dicha variación representa 63 millones de d6lares. 

Esto nos indica claramente que además de tratar de reestructu
rar nuestra deuda con nuestros acreedores (quienes de otra ma
nera no obtendrían pagos pactados) es necesario fortalecer el 
sector productor de bienes de capital y no tratar de fortale
cer solamente el sector exportador de materias primas, lo que 
finalmente, debido a las condiciones internacionales del co
mercio, tampoco provee de las divisas necesarias para el pago 
de la deuda. 

Particularmente, planes como el propuesto por Baker reciente
mente que incluye la formación de un fondÓ de 20 mil millones 
de dólares para los países endeudados o la negociación en par
ticular con cada uno de ellos, no son más que soluciones par
ciales al problema. 
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Deuda interna. 

La política en materia de tasas de interés se sustenta en Ja 
teoría de que un aumento en ellas fomenta el ahorro interno y 

se desestimula la fuga de divisas, por lo que se procedió du
rante todo 1985 a elevar su nivel, el cual registró un índice 
de crecimiento que va de 103.7~ en enero a 174.3~ y 170.4~ en 
diciembre, para valores a 3 y a 6 ~~r~~. 

Esta política de incremento de las tasas de interés produjo, 
entre otros, los siguientes resultados: 

·Crecimiento récord del CPP de captación bancaria: de 47. 17i 
en enero de 1985 a 65.66i en diciembre del mismo año. 
Estas alzas significan aumentos en las tasas de interés para 
préstamos, lo cual desestimula la inversión productiva, su 
aumentan los gastos financieros de las empresas, alimentando 
el proceso inflacionario. 

-Alza en los rendimientos de otros instrumentos de captación 
de fondos, tales como CETES, que se elevaron entre marzo y 

diciembre de 1985 en 18.83 puntos porcentuales y a lo largo 
de todo el afio en 26.12 puntos porcentuales. 

Al crecimiento del nivel del CPP y de otros instrumentos de 
captación de fondos, se aun6 el incremento en la tasa de enca
je legal y una contracción del monto de recursos crediticios 
y "ello propició que ante la contracción de la oferta moneta
ria y el encarecimiento del CPP ~se estima que por cada punto 
que aumenta el CPP el sistema bancario eroga 80 mil millones 
de pesos adicionales- el sistema bancario tuvo que subir el 
costo de sus créditos para conservar su rentabilidad."(1) 

(1) CONASUPO, Gerencia de Planeación y Presupuesto, Informe mensual, 
Octubre, diciembre de 1985, pág. 19, 
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El sector públi~o absorbi6 el 71\ del total del financiamien
to otorgado por el sistema bancario consolidado en el período 
de enero a julio de 1985, 

MEXICO: ESTRUCTURA DEL DESTINO MENSUAL DEL FINANCIAMIENTO 
TOTAL OTORGADO POR EL SISTEMA BANCARIO CONSOLIDADO*, 1984, 
JULIO 1985. 

MES AL SECTOR PUBLICO AL SECTOR PRIVAOO TOTAL 
NO BANCARIO (. l) NO BANCARIO (2) (1) + (2) 

1984 1985 1984 1985 1984 1985 

ENERO 78.6 71. 7 21.4 28.3 100.0 100.0 
FEBRERO 78.7 71.0 21.3 29.0 100 .o 100.0 
MARZO 78.0 70 .1 22.0 29.9 100.0 100.0 
ABRIL 78.0 70.5 22.0 29.5 100.0 100.0 
MAYO 76.6 70.1 23.4 29.9 100.0 100.0 
JUNIO 75.8 69.4 24.2 30.6 100.0 100 .o 
JULIO 75.1 71.0 24.9 29.0 100.0 100.0 
AOOSfO 74.2 25.8 100.0 
SEPI'IEM. 73.4 26.6. 100.0 
OCI1JBRE 73.1 26.9 100.0 
NOVIEM. 71.8 28.2 100.0 
DICIEM. 71.4 28.6 100.0 

FUENTE: Q)NASUPO, Gerencia de Planeación y Presupuesto, Grupo de Segui· 
miento Presupuesta! con datos de BANXICO, Informe Econ6mico Men
sual, octubre-diciembre de 1985, pág. 20. 

NOTA: Excluye las operaciones interbancarias. 
* Incluye el Banco de ~xico, la banca de desarrollo y la banca 

comercial. 

Con este cohlportamiento del financiamiento otorgado al sector 
público se comprende que la elevaci6n de las tasas de interés 
repercute directamente en un aumento en el pago del servicio 
de la deuda interna de este sector, lo cual incide en el nivel 
de precios, siendo un elemento inflacionario indiscutible. 
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El saldo de la deuda pablica intern~ a diciembre de 1985 
tuvo los siguientes resultados: 

SALOOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA AL 31 DE DICIFMiRE DE 1985*/ 
( MILLONES DE PESOS) 

SALOO AL SALOO AL VARIACION 
30-IX-85 31-XII-85 ABSOLIITA RELATIVA 

( 1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(3)/(l)i 

TOTAL 8,805,748. 7 10,530,314.9 1,724,566.2 19.6 
DIRECTA 8,769,314.7 10,493,809.7 1,724,495.0 19.7 
Emisiones de, bonos 3,914,848.0 3,912,305.4 - 2,542.6 -O. 1 
Banca nacionaliz. 55, 163.8 1,602,808.1 l,547,644.3 280.6 
Nafinsa 489,669.9 586,399.9 96,730.0 19.8 
Banco de México 1, 133,633.0 1,630,296.3 496,663.3 43.8 

CETES 3, 176,000.0 2,762,000.0 - 414,000.0 -13.0 

ASUMIDA 36,434.0 36,305.2 71. 2 o.z 
Nafinsa 13 87716 13 494.8 - 382.8 - 2.8 
Banca nacionaliz. 12,688.4 11,835.3 - 853. 1 - 6. 7 
Banobras 9 839.3 11. 146 .9 1 307.6 13.3 
Banco de ~xico 28.7 28.2 - 0.5 - 1. 7 

FUENTE: CONASUPO, Gerencia de Planeación y Presupuesto, Grupo de Segui
miento Presupuesta!. 

*/ Cifras preliminares. 

, Finalmente, en cuanto a la deuda pública externa se refiere, 
durante 1985 se suscribieron los contratos para reestructu
rar 48,700 millones de dólares de la deuda pública externa 
de México, con lo cual se dio término al proceso de reprogr! 
macion de vencimientos del principal de la deuda, que se ini
ció desde finales de 1982, Dicho monto se amortizará en 14 
anos con pagos anuales reducidos al principio y crecientes 
en los anos sucesivos, cubriendo diferenciales más bajos, -
sin comisiones y sobre tasas básicas que reflejan el costo 
de fondeo de los bancos acreedores. 
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Por lo que toca a la deuda externa total pública y pri· 
vada, ha seguido durante los años comprendidos entre 1977 
y 1984 un ritmo ascendente, como podrá verse en el cuadro 
siguiente: 

AOOS 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

DEUDA EXI'ERNA TOTAL PUBLICA Y PRIVADA 
(MILLONES DE OOLARES) 

DEUDA ruBLICA DEUDA PRIVADA 

EXI'ERNA EXfERNA 

22.912 5,568 
26.264 7.836 
29. 757 8,800 
33.813 12 887 
52,961 18,739 
58 874 22.300 
63,874 21, 126 
69,338 26,562 

DEUDA EXfERNA 

TOTAL 

28.500 
34.100 
jb,557 
50 713 
74,861 
80 874 
85 000 
95,900 

FUENI'E: Revista Avance Económico, U.N.A.M., E.N.E.P. Aragón, Vol. I, 
N~ 1, septiembre de 1985, pág. 22. 
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4.3 OTRO DIAGNOSTICO 

4.3.1 Hip6tesis central. 

La estrategia antiinflacionaria de corte monetarista adop
tada por el gobierno mexicano durante el período 1982-1985 
se ha basado en el diagnóstico del Fondo Monetario Interna 
cional acerca de la crisis en M6xico, que plantea que exi! 
te un desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes 
y servicios, siendo mayor 6sta y, por tanto, es necesario 
adecuarla a aqu6lla. 

Dicho diagn6stico ha sido rebasado por la realidad econó
mica nacional, ya que existen particularidades que no han 
sido consideradas, además de que el desarrollo capitalista 
que ha seguido nuestro país presenta problemas que no se · 
deben tratar de ubicar Qnicamente en el proceso de circu
lación de mercancías, sino en el de producci6n. 

Consecuentemente, la crisis ha alcanzado niveles similares 
a los de 1982 y se prevé un agravamiento de los problemas 
económicos y sociales. 

4.3.2 Principales factores inflacionarios. 

El Programa Inmediato de Reordenaci6n Económica, dentro · 
del Plan Nacional de Desarrollo, tiene entre sus objetivos 
abatir la inflación y reducir el d6ficit público. Plantea 
que existe un exceso de demanda en relación a la capacidad 
de oferta del aparato productivo y, en consecuencia, ha -
instrumentado mecanismos para adecuar ·la demanda a la afer 
ta. Para lograrlo, se apoya en la reducción del d6ficit · 
del sector público y en el aumento de lós ingresos de este 
sector, via aumento de los imwiestos, los precios y tari
fas del secior público; adem(s', se plantea una racionali
zación de los gastos, instrumentando políticas de control 
de precios que s·e adecúen a la meta de la inflaci6n esta-



~ 

- 148 -

blecida para este afio (35\). Además, se seguirán mante
niendo los salarios bajos, se continuará con el cierre de 
empresas estatales o paraestatales que ya no sean renta
bles, etc. 

Como resultado de la aplicación de esta estrategia, el co~ 

portamiento del fen6meno inflacionario durante el período 
comprendido entre 1982-1985 fue el siguiente: 

Durante el primer semestre de 1985 el ritmo del crecimiento 
promedio de la inflación mensual tendió a declinar; sin em
bargo, super6 en 1.3 puntos porcentuales a la meta estable
cida (total 3.9\). 

Durante el segundo semestre, este crecimiento fue de 4.5\, 
destacando el registrado en dic~embre (6.8\). 

CRECIMIENTO MENSUAL DE LA INFLACION (\) 

MES / ~1982 1983 ' 1984 1985 ¡ 

-ENER!Y__...... S:-6--~ ~!0.9 \ 6.4 7.4 
FEBREro 3.9 ~.'4 

" 
5.3 4.2 

MARZO 3.7 4:-S-.· / 4.3 3.9 .,,.. 

ABRIL 5.4 6.3 4.3 3.1 
MAYO 5.6 4.3 3.3 2.4 
JUNIO 4.8 3.8 3.6 2.5 
PIOfEDIO 4.7 5.9 4.5 3.9 
JULIO S.2 4.9 3.3 3.5 
A.OOSTO 11.2 3.9 2.8 4.4 
SEPI'IEM!RE S.3 3. 1 3.0 4.0 
OCTUBRE S.2 3.3 3.5 3.8 
l'lJ\TIDBRE 5.1 5.9 3.4 4.6 
DICIEM!RE 10. 7 4.3 4.2 6.8 
PIOIEDIO 7; l 4.2 3.4 4.5 
ruFNI'E: CONASUPO, Gerencia de Planeaci6n y Presu¡xiesto, Grupo de Se

gui~iento Presupuestal con datos de BANXIOJ, Infonne Econ6-
mico Mensual, oct.-dic. 1985, pág. 37. 
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Totalizando, cabe mencionar que la inflaci6n anual durante 
esos afios fue de 98.8\ en 1982, 80.8\ en 1983; 59.2\ en -
1984 y 63.7\ en 1985. 

Este comportamiento en el nivel de los precios es el refle
jo de la conjugaci6n de algunos elementos que configuran el 
proceso inflacionario, tales como los que se mencionan a -
continuaci6n: 

4.3.2.1 Déficit público. 

Por lo que a este elemento respecta, se pueden ob
servar los siguientes resultados: 

Al cierre del cuarto trimestre de 1985, el déficit 
económico del sector público ascendi& a $3,808.9 mil 
millon~s de pesos; en la integración de este déficit 
el gobierno federal registró un saldo negativo por 
$3,582.1 mil millones y el sector paraestatal en su 
conjunto un déficit de $226.8 mil millones de pesos. 

El déficit del gobierno federal fue resultado de un 
nivel de ingresos por $7,896.1 mil millones y gastos 
netos por $11,478.2 mil millones. El déficit fiscal 
en relación al PIB fue: 

1982 17.6\ 
1983 8.9\ 
1984 8.7\ 
1985 9.9\ 
No se alcanz6 la meta planteada en un inicio para 
1985 de 6.5\ del PIB. 

En la estructura de captac1on ae ingresos, ei impu~~ 
t'o sobre la renta ascendió a $1, 890. 2 mil millones; 
el impuesto al valor agregado fue por $1,281.0 mil 
millones; el impuesto sobre la producci6n y servi~ 
cios de $342.1 mil millones; otros, $383.S mil mi-
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llones y los ingresos no tributarios fueron por 
$404.9 mil millones. Asimismo, los provenientes 
del sector petrolero ascendieron a $3,594.4 mil -
millones. El importe total de los .ingresos del 
gobierno federal fue ligeramente superior al pro
gramado para 1985. 
El total de los ingresos corrientes del gobierno 
federal se estiman en 17.3\ del PIB para 1985, -
mientras que en 1983 fueron de 18.6\. 

En la composición del gasto del gobierno federal 
destacan el pago por concepto de intereses internos 
y externos que ascendió a $4,019.7 mil millones, -
cifra que aumentó en 69\, en términos nominales en 
relación con 198~. 

Los intereses de la deuda externa e interna consti
tiuyen el 37.5\ del gasto público, se han negociado 
48,700 millones de dólares para 1985-1990. Se ha -
reducido el nivel de endeudamiento externo neto del 
país, de 24 mil millones de dólares en 1981-1982 a 
7,083 millones en 1983-1984. El saldo de la deuda 
externa total a junio de 1985 era de 94,407 millo
nes de dólares de los cuales 69,567 corresponden al 
sector público. 

Se ha hecho una reducción del gasto público en tér
minos reales, entre febrero y julio se redujo alre
dedor de 850,000 millones de pesos (la inversión -
pública disminuyó en 40\ y el gasto corriente en 
16%) • 

Cuando se habla oficialmente del déficit público, 
se hace referencia al exceso de gastos sobre ingre
sos públicos; los gastos incluyen la compra de bie-
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nes de inversi6n y de consumo, el pago de salarios 
y el pago de intereses sobre la deuda pública. Los 
ingresos incluyen los impuestos. sobre la renta, el 
valor agregado, el de la producci6n y servicios, los 
ingresos no tributarios y los provenientes del sec
tor petrolero. 

EVOLUCION DE LAS FINANZAS PUBLICAS EN 1985. (MILES DE MI
LLONES DE PESOS Y PORCENTAJES DEL PIB) 

.. SALIDA CIERRE SALIDA CIERRE 

Uso total de los recursos 
financieros 2 ,227 4,500 5.2 9.6 

lntennec11ac1on unanc1era t. I :J !:>SU U.ó 1,¿ 

Déficit Económico 2,002 3,950 4.6 8.4 
Déficit fuera de presu-

· puesto 204 441 0.5 0.8 
Déficit presupuestal 1,790 3,509 4.1 7.6 

... '' .. 

FUENTE: CDNASUPO, Gerencia de Planeaci6n y Presupuesto, Grupo de Se
gttimiento Presupuestal con datos del banco de inforrnaci6n -
del grupo, Infonne Económico Mensual, oct.-dic. 1985,pág.48. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, el défi
cit en el uso total de los recursos financieros es de 
9.6\ al final de 1985, mucho más elevado que el obseL 
vado en el inicio del afio. 

Dado que el diagn6stico oficial sefiala al déficit fi
nanciero como causa principal de la inflaci6n, es im
portante que se conserve a los niveles fijados y su 
comportamiento no ha sido lo esperado. 

No obstante que, por una parte, se han hecho esfuer
zos por reducir el gasto y, por otra, se ha intenta· 
do incrementar el nivel de los ingresos para:de'esta 
manera reducir el d6ficit del sector público y que 
deje de ser un elemento que incida en el fen6meno i~ 

flacionario, los resultados de la aplicaci6n de esta 
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estrategia no han sido los esperados. 

Se ha intentado aumentar los ingresos vía aumentos de 
impuestos y servicios, vía aumentos en las exportacio· 
nes, vía emisión de moneda y vía el endeudamiento in· 
terno y externo del sector público. Cabe anotar que 
todos estos factores, excepto el segundo, son elemen· 
tos identificados como altamente inflacionarios y a 
partir del período 77-81 se ha recurrido en mayor me
dida a éste último, alcanzando la deuda niveles nunca 
vistos. 

El pago del servicio de la deuda interna y externa 
del sector público ha absorbido alrededor del 30\ de 
los ingresos de este sector. Además, existe un cír
culo vicioso entre el pago de la deuda y los intere
ses, ya que a medida que éstos crecen, los pagos son 
más difíciles de cubrir. 

El endeudamiento del sector público es un mecanismo 
que el Estado ha seguido para autofinanciarse y po
der así subsidiar a ciertas ramas de la producción 
y servir de apoyo a una todavía insuficiente forma
ción de capital en nuestro país. 

En tanto no se rompa este esquema, el déficit del 
sector público no podrá alcanzar los niveles plante! 
dos al inicio de la presente administración. 
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4.3.2.2 Impacto de la política fiscal. 

En 1984 los ingresos por concepto de impuesto sobre 
la renta crecieron 57.9\ en relaci6n con 1983, pero 
disminuyeron de 4.3 a 4.1\ del PIB. En cambio, lo 
recibido por concepto de Impuesto sobre el Valor A· 
gregado (I.V.A.) se increment6 ligeramente, en tér· 
minos de su relaci6n con el PIB (de 3.1\ a 3.2\). 

Los impuestos al comercio exterior y a las erogaci~ 
nes mostraron incrementos de 56.6\ y de 60.2\ respef 
to a 1983 respectivamente. 

En 1984, la política de estímulos fiscales se orientó 
a promover las actividades o sectores que el Plan Na· 
cional de Desarrollo (P.N.D.) considera prioritarias, 
pero considerando.sus efectos en la generación de ah~ 
rro interno y del sector público. En total, se otor
garon 42,800 millones de pesos en estímulos fiscales 
(0.2\ del PIB). Poco más de la mitad (51\) se cana· 
lizó a los CEPROFIS. 

Durante 1985 se registraron aumentos en los costos -
que se reflejaron sobre los precios finales de los -
productos. Estos aumentos se dieron por el alza en 
los precios del acero, precios de garantía, incre
mentos de los costos financieros, la devaluaci6n del 
tipo de cambio controlado y la elevación de las tari· 
fas eléctricas, fundamentalmente. (en enero aumenta· 
ron en 18\ y a partir de entonces en 2,5\ mensual, -
totalizando al final del afto un crecimiento acumula
do de SS\), 
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En cuanto a los precios de garantía, que en promedio 
aumentaron en 24.2\ en el mes de abril y en 32i para 
octubre, este impactó el Indice Nacional de Precios 
al Productor en la rama de la agricultura. 

CRECIMIENTO DE PRECIOS EN LA RAMA DE LA AGRICULTURA 
(\) 

CONCEPTO NOV 85/DIC 84 NOV 85/1\0V 84 

AGRICULWRA 54.9 60.7 

CEREALES 51.8 51.8 

Cebada 50. l so.1 

Maíz 59.3 59.3 

Trigo 39.1 39.1 

Sorgo 35.5 35.5 

OJLTIWS INOOSTRIALES 40.4 40.4 

Cártamo 63.6 63.6 

Copra 8.0 8.0 

Ajonjolí 35.4 35.-l 

FUEITTE: CONASUPO, Gerencia de Planeación y Presupuesto, Grupo de Segui
miento Presupuesta! con datos de Bi\NXICO, Infonne Económico ~len 
sual, oct.-dic. 1985, pág. 40. -

Hubo, además, un incremento de los costos financieros 
debido al crecimiento de las tasas de interés y a la 
devaluación del tipo de cambio controlado. Las tasas 
de interés para préstamo se basan en el Costo Porcen
tual Promedio de Captación Bancaria tC.P.P.), el cual 
aumentó en 18.5 puntos porcentuales a lo largo de -
1985, lo cual elevó el costo financieros de las empr~ 
sas. 

Asimismo, el tipo de cambio controlado se devaluó -
93\ durante 1985, lo que increment6 en igual propor-
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ci6n los pagos de intereses de las empresas con pasi
vos en moneda extranjera. 

Por lo que se refiere a los precios al consumidor, fu~ 

ron impactados por los aumentos a los precios de las 
gasolinas (del 112.5\ la NOVA; 94.0\ la EXTRA; 135\ 
el DIESEL), lo cual se traslada a los precios de to
das las mercancías, debido a los aumentos en el pre
cio del transporte. 

En cuanto al nive1 de la inflación, ésta se vio favo
recida por el aun•er. to de preC.i.OS de algunos prod•Jctos 
básicos durante los primeros once meses del año, ta
les como la leche (46\), la mantequilla (48\), el -
huevo (49\), vivienda l50\), pollo (61\), carne de -
res (45\). 

Sobre todo en 1985, los impuestos han recaido en la 
clase trabajadora, vía el aumento de los precios tan
to de productos de primera necesidad, como la eleva
ción del precio de las gasolinas, el gas, la luz, el 
agua; además, el impuesto sobre la tenencia de auto
móviles, etc. 

En términos de política fiscal orientada al estímulo 
de las compras de capital fijo (maquinaria y equipo 
de todo tipo y construcciones comerciales e industri~ 
les) se estableci6 que no se gravarían las uti~idades 
hasta en un 75\, siempre y cuando éstas se inviertan 
en capital fijo. 

Algunas ramas exper.imentaron un repunte (la construc
ción, la industria automotriz y la de maquinaria y -
equipo), pero no se debió fundamentalmente a los es
tímulos fiscales citados, ya que otras ramas sin és· 
tos también los reflejaron. 
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Por otra parte, el Estado recuperaba los recursos 
otorgados a estas ramas vía los aumentos de la tasa 
de impuesto sobre la renta y la disminución de sala
rios a los trabajadores públicos. 

4.3.2.3 Costos variables VS no productividad. 

Si examinamos la relaci6n que existe entre los aumen
tos en los costos variables de las empresas (los sa
larios) y la productividad de las mismas, veremos que 
no hay una relación directamente proporcional en los 
aumentos de cada uno. 

Por una parte, el aumento de salarios nominales no ha 
redundado en un incremento de la productividad de las 
empresas, porque esto no representa un incremento ni 
en el número de trabajadores, ni en aumentos de suel
dos sustanciales; en realidad, ocurre que enfrentamos 
altos niveles de desempleo y una politica de topes -
salariales muy rigida. Estos aumentos en los costos 
variables de las empresas no logran, ni con mucho, -
nivelar la pérdida de poder adquisitivo de los traba
jadores, cuyas organizaciones políticas pugnan cons
tantemente por mejoras salariales. 

"Analizando el promedio de los salarios nominales y el 
índice de precios al consumidor en promedio nacional 
desde 1970, se puede observar que hasta 1985, en base 
a los crecimientos acumulados de dichos rubros, el de
terioro salarial ascenderA a cerca del 31\, es decir, 
significa que sobre el salario mínimo actual se requ~ 
riría casi la mitad de él mismo para equiparar más o 
menos su nivel con el índice inflacionario que nos -
agobia."(1) 

( 1} José Luis Aya la Trejo, Mhico: ·inflación g Salarios 1970-1985, 
Revista Avance Econ6mico, ONAM, ENEP Arag n, Vol. I, Ndm. 3, 
nov. 1985, pág •. z. 



AOO SALARIO 
MINI~D 
Nct.fiNAL* 

1970 26.99 

1971 26.99 

1972 31.93 

1973 37.68 

1974 43.42 

1975 59.97 

1976 i9.63 

1977 87.56 

1978 99.37 

1979 116.02 

1980 136.62 

1981 178.87 

1982 311.51 

1983 448.04 

1984 702. 10 

1985 1,084.04 
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MEXICO: LA RELACION SALARIOS-PRECIOS Y LA PERDIDA 
DEL PODER ADQUISITIVO DURANTE 1970-1985. 

CRECIM. ANUAL CRECIM.ANOO. INDICE PERDIDA 1 SAL\RlO 
ACUM. DEL SAL. AaJM. EN PRE DEL SAL. DEL roo. A.JUSTAIX.l 
MINI~O (\) CIOS CONS. (l) REAL(t) ~.li) (PESOS) 

100.0 100.0 100.0 - 26.99 

100.0 105.0 94.8 - 5.2 28.39 

118. 3 110. 7 106.9 5.9 -
139.6 134.4 103.9 3.9 -
160. 8 162. 1 99.2 - o. 8 43.77 

222. 1 180.4 123. 1 23. 1 -
294.9 229.5 128.5 ZS.5 -
324.4 277.0 117. 1 17. 1 -
368.2 321.9 114.4 14.4 -
429.3 386.3 111.1 11. 1 -
505.3 501.4 100.8 0.8 -
661.9 645.3 102.6 2.6 -

1,152.4 1,282.8 89.8 - to. z 343. 28 

1,657.1 2,319.3 71.4 -28.6 576. 18 

2,596.7 3,710.9 70.0 -30.0 912.73 

4,009.3 S,826.1 68.8 -31. z 1,422.26 

RJENI'E: Comisión Nacional de Salarios Mínimos y Banco de México. 
NOTA: *Se tomaron los salarios mínimos nominales registrados en el segundo 

período de cada año en 1974, 1975, 1976, 1982, 1983, 1984 y 1985. 

Como puede apreciarse en el cuadro anterior, los sa
larios minimos nominales durante el período 1981-198~ 
han aumentado en promedio ,proximadamente un 100\; -· 

dicho crecimiento no se había dado durante los diez 
afios anteriores. este aumento en los salarios nomi
nales incide directamente en los costos de las empre
sas y es trasladado al precio final del producto. 

1 
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En teoria, los aumentos del costo variable deberian 
incidir en el aumento de la productividad de la em
presa; en lugar de que estos aumentos incidan en el 
nivel de vida del trabajador, están muy por debajo 
de ser el mínimo requerido para equilibrar la pérdi
da del poder adquisitivo (que fue del 31.2% para 1985) 
y esto es debido fundamentalmente al carácter del fe
nómeno inflacionario que enfrenta nuestra economia. 

Hay que considerar, además, que existe un nivel de 
desempleo mayor, debido al cierre de empresas que es
tá llevando a cabo el Estado. Otro elemento que hay 
que tornar en cuenta es la relación de dependencia con 
el extranjero por cuanto a tecnología se refiere, que 
es una lirnitante para fijar nuestras propias metas y 

objetivos, ya que está en función de la importación 
de insumos, materia prima y tecnología del exterior. 
Asimismo, la situación externa en cuanto al comercio 
no es muy halagueña, ya que depende de programas -
prioritarios de fomento y de disponibilidad de divi
sas. 

Todas estas son limitantes para que nuestra producti
vidad aumente y se logre con una mejor producción uni 
mayor competitividad de los productos, se eleven las 
ventas y se de una baja en los precios de bienes y -
servicios que se ofrecen. 

Al incrementar el costo de las empresas la tasa de ga
nancia baja, esto se traduce en un incremento en los 
precios para contrarrestar este efecto. Por tanto, 
resulta que lo que está en correspondencia con los 
aumentos en el capital variable de las empresas son 
los precios de los productos. 
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4.3.2.4 Desfase oferta demanda. 

De acuerdo con la estrategia del Plan Nacional de 
Desarrollo, que se basa en el diagnóstico de un exce
so de demanda en relación a la capacidad de oferta -
del aparato productivo, se han instrumentado políti
cas tales como la reducción del déficit del sector 
público, vía aumento de sus ingresos y reducción de 
sus gastos, aumentos de impuestos, precios y tari
fas, políticas de control de precios y control de 
salarios. Al contraerse la demanda, se contrae -
también el gasto y. la ·inversión y con esto, se cae 
la oferta. 

Con el objeto de nivelar estas dos variables de la 
economía, se han implementado programas para apoyar 
la producción de bienes de consumo y la producción 
industrial. 

Por cuanto a la producción, comercialización y con
sumo de alimentos básicos, se planteó al inicio del 
presente gobierno que se les daría protección y es
tímulo a los programas de producción en esta rama y 

se crearon el Programa Nacional de Alimentos -
(PRONAL) y el Sistema Nacional para el Abasto. 

El PRONAL se propone elevar la producción de alimen
tos prioritarios (maiz, trigo, frijol, arroz, azúcar 
aceites y grasas vegetales, carne de aves, huevo, l~ 

che y pescado) y alimentos necesarios (otros tipos 
de carne, hortalizas, tubérculos y frutas), para sa
tisfacer las necesidades de casi 30 millones de mexi
canos que presentan insuficiencias alimentarias. 

En la fase de la producción, el plan preve la revi
sión de precios de garantia al productor. En la fa-
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se de la transformaci6n se buscará la articulaci6n 
de la estructura productiva agroindustrial con las 
demandas de consumo social, elevando la producci6n 
de alimentos básicos industrializados. En la fase 
de la comercializaci6n, se preve el abasto oportuno 
de los alimentos prioritarios a precios razonables 
y de calidad adecuada. Finalmente, en la fase de 
consumo y nutrici6n, se proponen acciones para reo
rientar y diversificar hábitos alimentarios de la 
poblaci6n con más desnutrici6n. 

Sin embargo, los resultados de este plan no son los 
esperados. A pesar de que en 1983 el crecimiento 
agropecuario fue del 3.4\, en el segundo informe de 
gobierno ~e seftalaba que si bien se había alcanzado 
la autosuficiencia en trigo, frijol y azúcar, con
tinuaba la escasez de maíz (hasta en un 25\), sorgo, 
arroz y oleaginosas. Al término de 1983, las impor
taciones de alimentos alcanzaron la cifra de 187 mil 
179 millones de pesos. En 1984 se estimó que para 
satisfacer la demanda interna se debían importar 7 
millones de toneladas de granos básicos, por lo que 
se ha reconocido oficialmente que la producción y -
comercializaci6n de productos de primera necesidad -
sigue siendo insuficiente. 

El problema se agrava en 1985 por la crisis misma, -
ya que la restricci6n del gasto, la escasez de cré
ditos limitan el monto destinado para este fin de 
fomentar la producci6n de este tipo de alimentos y 

hacer su precio accesible a la mayor parte de la po
blación. Oficialmente, "se han impulsado acciones 
para adecuar el ritmo de expansión de la demanda a 
la capacidad de respuesta del aparato productivo" 
para lo cual "la adecuación de la demanda a la ofer 
ta se ha apoyado en la reducción del déficit del 
sector pablico, el desaliento y penalizaci6n del -
consumo suntuario por la via fiscal y la revisión 
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de las tasas de interés para fomentar el ahorro pri
vado". Además, se anunció una poli tic a de control 
de precios sobre todo del paquete básico de consumo 
popular, para proteger a la población de más bajos 
ingresos, para lo cual se planteó que "será necesa
rio que, sin desalentar la producción, los precios 
de los productos básicos crezcan en una tasa menor 
a la del ritmo general de la inflación". 

Lo que ocurre en realidad es que al aumentar los pre 
cios de las gasolinas, diesel, energía eléctrica y 

demás servicios, los precios de los alimentos aumen
tan en mayor o igual medida, resultando con esto que 
programas como el PRONAL no redunden en los efectos 
esperados. 

Por lo que se refiere a la producción industrial, co
mo ya se mencionó, durante los primeros años del pre
sente sexenio experimentó un crecimiento importante, 
pero a principios de 1985 empezó a perder este eleva
do dinamismo, la información disponible señala que el 
crecimiento anual de la producción de las actividades 
industriales se redujo de un promedio de 6.Si durante 
el primer semestre a S.O\ en el tercer trimestre. 

La industria manufacturera creció 7. 1% durante los -
primeros nueve meses del afio, la industria de la cons 
trucción registró un crecimiento anual de 5.7\. 

Los factores que han propiciado el menor dinamismo en 
la actividad industrial se encuentran tanto por el lado 
dela demanda como del de la oferta. Entre los prime
ros se señalan la caída de las exportaciones, el es
tancamiento de la inversión privada, los menores ni
veles de inversión pública en términos reales y la 
reducción en los volúmenes de ventas. Por el lado 
de la oferta, han impactado el aumento en el costo 
real de fi~anciamiento las menores disponibilidades 
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de las tasas de interés para fomentar el ahorro pri· 
vado". Además, se anunció una politica de control 
de precios sobre todo del paquete básico de consumo 
popular, para proteger a la población de más bajos 
ingresos, para lo cual se planteó que "será necesa
rio que, sin desalentar la producción, los precios 
de los productos básicos crezcan en una tasa menor 
a la del ritmo general de la inflación". 

Lo que ocurre en realidad es que al aumentar los pr~ 
cios de las gasolinas, diesel, energía eléctrica y 

demás servicios, los precios de los alimentos aumen
tan en mayor o igual medida, resultando con esto que 
programas como el PRONAL no redunden en los efectos 
esperados. 

Por lo que se refiere a la producción industrial, co
mo ya se mencionó, durante los primeros años del pre· 
sente sexenio experimentó un crecimiento importante, 
pero a principios de 1985 empezó a perder este eleva· 
do dinamismo, la información disponible señala que el 
crecimiento anual de la producción de las actividades 
industriales se redujo de un promedio de 6.5\ durante 
el primer semestre a 5,0\ en el tercer trimestre. 

La industria manufacturera creció 7, 1\ durante los -
primeros nueve meses del afto, la industria de la con! 
trucción registró un crecimiento anual de 5.7\. 

Los factores que han propiciado el menor dinamismo en 
la actividad industrial se encuentran tanto por el lado 
dela demanda como del de la oferta. Entre los prime· 
ros se señalan la caída de las exportaciones, el es· 
tancamiento de la inversión privada, los menores ni· 
veles de inversión pública en términos reales y la 
reducción en los volúmenes de ventas. Por el lado 
de la oferta, han impactado el aumento en el costo 
real de financiamiento las menores disponibilidades 
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de crédito y el mayor ritmo del deslizamiento del 
peso. 

4.3.2.S Subvaluaci6n del tipo de cambio. 

La política cambiaría en práctica este sexenio está 
basada en una subvaluaci6n del tipo de cambio, no obs
tante en algunos meses, a partir de junio de 1984, se 
observ6 que el tipo de cambio controlado registraba -
niveles de sobrevaluaci6n. 

"Se dice que una moneda está sobrevaluada con respecto 
a otra cuando, a partir de un año base, su tipo de ca~ 
bio se devalúa menos de lo que hubiera sido necesario 
para compensar la diferencia entre la inflación local 
y la del otro país. La subvaluaci6n es el concepto i~ 
verso. Se presenta cuando una moneda se devalúa fren
te a otra en un porcentaje mayor al del diferencial de 
inflaciones". ( 1) 

La tasa de cambio real es un coeficiente que se obtie-
INP PAIS A 

ne de la operac1on TCR=TCE INP PAÍS B' en donde: 
TCR=tipo de cambio real 
TCE=fipo de cambio de equilibrio 
INP=índice nacional de precios 
Esta operaci6n indica la relación que existe entre los 
índices nacionales de precios de dos países y el margen 
de sobre o subvaluaci6n del tipo de cambio de uno en 
relación con el otro. 

En México existen dos tipos de cambio (controlado y 
superlibre) y ante las preciones especulativas sobre 
el tipo de cambio, se tomaron medidas tales como 
la devaluación del tipo de cambio controlado y su
cesivos deslizamientos; posteriormente, se adoptó el 

(1) PROBURSA, S.A. de C.V., DEVALUACION, Junio 1985, pág. Z 
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sistema de flotación regulada que estaria determinado 
por la oferta y la demanda de divisas dentro del mer·, 
cado controlado, el monto de las reservas internacio· 
nales del país, la evolución interna y externa de los 
precios, etc. 

El sistema de flotación regulada dio lugar a la pari· 
dad de los tipos de cambio de equilibrio y de venta· 
nilla, lográndose con esto volver a alcanzar un estado 
de subvaluación que para finales de 1985 fue de 17\ 
para el controlado y de 48.0\ para el libre. El tipo 
de cambio controlado oficial finalizó el afio en una -
cotización de 372.20 pesos por dólar, lo cual consti
tuye una devaluación del 93.2\. (Ver cuadro página 
164) . 

El tipo de cambio libre oficialmente en diciembre de 
1985 se fijó en 474.00 pesos por dólar, mientras que 
el real fue de 318.48, lo que significa un margen de 
subvaluación del 48\. 

El objetivo de las medidas tomadas con respecto al · 
tipo de cambio, como la de subvaluación, tienen como 
propósito eliminar los efectos inflacionarios en la 
cotización del peso, reducir la especulación y fuga 
de capitales y mantener niveles adecuados en las re
servas internacionales; sin embargo, no es probable 
que estas medidas por sí solas resuelvan los proble· 
mas de fondo, los cuales se han agravado por la ines· 
tabilidad del mercado petrolero y la menor captación 
de divisas, asi como por el enorme servicio de la -
deuda que aumentan la demanda de dólares. 

La inestabilidad cambiaría que se ha provocado hace 
que los problemas con la balanza de pagos no tengan 
una solución a corto plazo. 



Aro/MES 

1984 
ENERO 
FEl!RERO 
MARZO 
ABRIL 

·MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AaJSTO 
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PARIDADES OFICIALES, REALES Y MARGEN DE SUBVALUACION 
DEL TIPO DE CAMBIO OJNTROLAOO Y Tiro DE CAMBIO LIBRE 
OORANI'E 1984 Y 1985 (PESOS POR DOLAR AL FINAL DE CA
DA ~IES), 

OFICIAL REAL SIJBVALUACION \ 
OJNI'ROL..400 LIBRE OJNTROLAOO LIBRE OJl\'TROLAOO LIBRE 

148.01 166. 13 138.92 138.92 6.5 19.6 .. 
151. 78 169.90 145. 71 l~S.73 4,2 16.6 

155.81 173.93 151.64 151.64 2. 7 14.7 

159.71 177.83 157.54 157 .54 1.4 12.9 

163.74 181.86 162.31 16:?.31 0.9 12.0 

167.64 185. 76 167.75 167.75 -0.07 10.7 

171.67 189. 79 172.97 172.97 -0.8 9.7 
175.70 193.82 176.83 176.83 -0.6 9.6 

SEPTIEMBRE 179.60 197.72 181. 37 181. 37 -1.0 9.0 

OCTUBRE 183.63 201. 75 187.05 

OOVIEMBRE 187.53 205.65 192.95 

DICIENBRE 192.66 210.72 200.68 

1985 
ENERO 197.93 215.82 214.97 

FEBRERO 202.69 220.75 223. 97 

~IA.RZO 209.00 227.06 230.86 

ABRlL 215.30 233.36 237. 22 

MAYO 228.11 239. 87 242.44 

JUNIO 229.11 245. 75 247.88 

JULIO 281.09 358.00 256.06 

A.msTO 292.20 341. 00 266.95 

SEPTIEMBRE 305.80 370. so 276.49 

OCTUBRE 
t..tlVIEMJRE 
DICIEMBRE 
FUENTE: 

321.70 . 503.00 286.02 

341.60 487.00 297.14 

372.20 474.00 318.48 

CONASUPO, Gerencia de Planeaci6n 
miento Presupuestal en base a la 
adquisitivo del tipo de cambio. 
dic. 1985, p§g. 32 

187.05 -1.8 7 .9 

192.95 -2. 8 ó.6 

200.68 -3.S 5~ 
2U.97 - 7 .9 

223.37 -9.5 -1. 2 

230. 86 -9.S -1. ti 

237.22 ·9.Z • 1.6 

2~2.H -B.5 ·l. 1 

247.88 8,0 -0.9 

256.06 9.8 39.8 

266.95 9.5 27.7 

276. 49 10.6 34.0 

286.02 12.S 75.9 

297.14 15.0 63.9 

318.48 16.9 48.0 

y Presupuesto, Grupo de Scgui
teoría de la paridad del poder 
Informe Económico Mensual oct.· 

NOTA: Signo negativo indica sobrevaluaci6n. 
* Suponiendo una inflaci6n de 65.3\ para México y de 4.1\ para 

E.U. 
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Las politicas de subvaluación o sobrevaluaci6n del 
peso se dan en base a programas de regulaci6n mone
taria y de programas de fomento al turismo, a la in-· 
versión y financiamiento, siguiendo los lineamientos 
monetaristas del Fondo, que ya se han experimentado 
no siempre con éxito. En teoria la subvalua
ci6n deberia favorecer la balanza comercial, al ha
cer subir las exportaciones, lo cual no ha ocurrido 
debido al impacto inflacionario que esta medida pro
duce. 

Por otra parte, tampoco se ha frenado la fuga de di
visas que para el primer semestre de 1985 alcanzó una 
cifra de 826 millones de dólares. 

4.3.2.6 Inflación impor~ada. 

La situación en los paises desarrollados con los cua
les México sostiene los principales tratos comercia
les experimentan el fenómeno inflacionario (aunque en . 
menor medida) que afronta la comunidad económica mun
dial, resultado de la actual crisis del sistema capi
talista, fase que se encuentra impactada por la situ! 
ción caótica del mercado petrolero.(Ver cuadro pág. 166). 

Los países industrializados continúan mostrando un -
crecimiento lento, al tiempo que persisten las pre-
siones proteccionistas y elevadas cotizaciones del 
d6lar frente a las principales monedas, lo cual di
ficulta la situación de nuestro país en materia cam
biaría. 
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PROIDSTICD DE INFLACION EN PAISF.S INllJSTRIALIZAOOS 
PARA 1986 \ 

PAIS 1984 1985* 1986** 

Países industrializados 4.9 4.8 4.6 
Estados Unidos 4. 1 3.9 5.0 
Japón 2.3 2. 1 2.4 
Alemania Federal 2.5 2.0 2.4 
Reino lhido 5.2 5.8 4.0 
Canadá 4.9 4.8 4.6 
Francia 6.7 5.8 4.9 
Italia 10.S 9.0 B.O 

FUEITTE: CDNASUPO, ~rencia de Planeaci6n y Presupuesto, 
Informe Económico Mensual, oct.-dic. 1985, pág. 70. 

NOI'AS: * Preliminar 
** Estimaci6n 

Por lo que a la inflación en Estados ·unidos se refie
re, e.l afio de 1985 resul t6 favorable en cuanto al co!!! 
portamiento de los precios, los cuales se mantuvieron 
en un nivel de 3.9\, basándose en una estrategia anti
inflacionaria que se sostenía en un d6lar fuerte que 
abarata artificialmente el precio de las importaciones 
y encarece los precios de todos aquellos productos co
tizados en dólares, como lo es el caso del petróleo. 
Cuando baja el precio del crudo, incide directamente 
en ~l fen6meno inflacionario en Estados Unidos.(Ver 
cuadro pág. 1671. 

Por otra parte, dada la aguda dependencia de nu~stro 

país hacia la economta mundial (E.U. principalmente), 
no fue posible asimilar el repunte que la industria -
mexicana experimentó durante el período 1977-1981 y · 
se tuvo que acelerar· el ritmo de las importaciones, 
se afrontó entonces en 1982-1985 una aguda escasez de 
divisas, un rápido encarecimiento del dinero mundial 
y la especulación derivada de esta situación. 

La balanza comercial reflejó una disminución del saldo 
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superavitario en 1983 de 13,762.1 millones de d6la
res a 12,799.3 en 1984. (Ver cuadro) 
Las compras al exterior de bienes de capital aumen
taron en 42\, los bienes de consumo necesario en 38\. 

Estos resultados no habían tenido precedentes y no 
estuvieron acompañados por un avance importante en 
las exportaciones. El superávit se utiliz6 para el 
pago del servicio de la deuda. 

E.U. INFLACION TOfAL Y SIN CONSIDERAR PRECIOS DE 
F.NERGETICOS t 

A.00 INFLACION INFLACION SIN CONSIDERAR 
TOTAL PRECIOS DE ENERGETia>s 

1981 8.9 8.6 
1982 3.9 4.2 
1983 3.8 4.4 
1984 4.1 4.5 
RJENI'E: CONASuro, Grupo de Seguimiento presupuesta! 

con datos de Economic Report of the President, 
febrero de 1985. 

Am 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

MEXICO: SALOO EN BALANZA Cllt!ERCIAL 
1977-1984 (MILLONES DE OOLARES) 

SALOO CRECIMIENTO \ 

-1,394.6 -
-1,854.4 33.0 
-3,187.4 71.9 
-3, 178. 7 -0.3 
-4,510.0 41.9 
6,792.7 -250.6 

13,762. 1 102.6 
12,799.3 7,0 

FUENI'E: Revista Avance Econ6mico, UNMI, ENEP Arag6n, 
Dicienbre de 1985, pág. 2 
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior, la infla
ci6n total durante los afios de 1982 a 1984 fue menor 
que la inflaci6n sin considerar los precios de los -
energéticos. 

En nuestro país, una baja en el precio del crudo tiene 
repercusiones diferentes, debido a que, dado que nues
tra economía está basada en un modélo petra-exportador, 
el monto de las divisas que entran al país por concepto 
de venta de hidrocarburos se reduce y esto ocasiona un 
mayor déficit en nuestra balanza de pagos, una reduc
ción de divisas necesarias para el pago de la deuda y 
una mayor necesidad de préstamos del exterior. 

Ahora bien, en el caso de las monedas de otros países 
desarrollados, como Francia, Alemania, Jap6n e Ingla
terra, experimentaron una depreciación frente al dó
lar y esta tendencia se detuvo hacia 1985, con la reu
nión de los paises del Grupo de los Cinco, que tuvo 
como objetivo acordar una baja en la cotizaci6n del 
dólar con respecto a estas divisas. (Ver cuadro pág. 
169). 

Con esta baja, se pretendía un crecimiento económico 
más homogéneo entre los países desarrollados, ya que 
en los último~ meses del año el crecimiento en Esta
dos Unidos había rebasado ampliamente el de los otros 
países, impactando con esto las economías a nivel mu~ 
dial. 

Nuestro país no es la excepción, por supuesto, ya que 
siendo un país dependiente de la economía norteameri
cana, la inflaci6n en otros países afecta nuestra eco
nomía, debido fundamentalmente a que dos terceras par
tes de nuestros insumos provienen de allá. 



MES 

Enero 
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PARIDADES DE DIVISAS FRENTE AL DOLAR 
EN 1985 (DIVISAS POR DOLAR) 

YF.N JA.ro MARCO FRANCO LIBRA"' 
NES AL™AN FRANCES ESTERLINA 

254.78 3. 16 9.66 1.13 
l 

Febrero 261. 10 3.33 10.18 1.09 
Marzo 253.80 3. 12 9.55 1.23 
Abril 252. 72 3. 12 9.53 1. 23 
Mayo 251.63 3.08 9.38 1. 26 
Jtmio 248.45 3.05 9.33 1.29 

1 
Julio 237.60 2.81 8.58 1.43 
Agosto 237. 10 2.81 8.54 1.39 
Septiembre 216.20 2.68 8.17 1.41 
Octubre 212.90 2.62 7.99 1.43 
Noviembre 201.40 2.53 7.78 1.48 
Dicienilre 201. 00 2.46 7.56 1.44 

FIJENI'E: CONASUro, Grupo de Seguimiento Presupuestal con datos 
de BANXICO, Infonne Económico Mensual oct. -dic. 1985 

NOTA: "Dólares por libra. 

Sin embargo, la situación no es ni con mucho como la 
de hace cinco años, ya que la inflación en Estados U
nidos en 1980 era de 12\ y esto se reflejó directamen
te en nuestros costos en proporción directa. Actual
mente se encuentra a una tercera parte de este nivel 
(4\) la inflación en Estados Unidos. 

Por otra parte, los procesos aijtiinflacionarios en • 
otros países han redundado en una caída de los precios 
del petróleo a nivel mundial. 
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4.3.2.7 Estructura de mercados. 

El superávit comercial de México con el exterior fue 
de 3,534 millones de dólares en los primeros cinco -
meses de 1985. Esta cifra es 43. 1t menor que la co
rrespondiente a 1984. 

Las exportaciones petroleras cayeron 8.zi como conse
cuencia de las menores ventas de crudo, gas y petro
quimicos. La consecuente reducción del ingieso de -
divisa~ ha sido compensada hasta hoy por el ahorro -
que representa la disminución de las tasas de interés 
externas. 

Las exportaciones no petroleras fueron 13.8% menores 
que en los mismos meses de 1984. La caida de las ex
portaciones manufactureras es la que más pesó en el 
total y se explica por la menor demanda que tuvieron 
los alimehtos procesados, los derivados obtenidos del 
petróleo y los autos y motores. Los cambios en el -
comercio exterior se resumen en la gráfica siguiente 

11000 
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COMERCIO EXTERIOR (MILLONES DE DOLARES) 
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La importaci6n de mercancías creció 38.6\ en el mismo 
período, impulsada por el crecimiento de la economía 
en los últimos S ó 6 meses. Destacan las importacio
nes de insumos y de bienes de capital. 

Para el crecimiento de las importaciones es 
necesario que el flujo de divisas provenientes de la 
exportación sea constante. Pero para mantener activas 
a las exportaciones no debe optarse por devaluaciones 
y depresión de los mercados internos. 

En cuanto a la estructura de mercados internos, cabe 
mencionar que una de las políticas que se fijaron en 
el Programa Inmediato de Reordenación Económica por 
lo que a comercio exterior se refiere, es la de con
tracción de las importaciones. Los resultados fueron 
que en 1983 las imp~rtaciones cayeron en un 41\. 

MEXICXJ: IMPOITTACIONF.S GLOBALES 1977-1984 (MILLONF.S DE 
OOLARES) . 

AOO IMPORTACIONES CRECIMIENTO '!. 

1977 5,889.8 -
1978 7 917 5 34.4 

1979 11 979.5 51.3 

1980 18.486.2 54.3 

1981 23.929.6 29.4 

1982 14 437.0 -39.7 
1983 8 550.9 -40.B 

1984 11-254.3 31.6 
FUENI'E: Banco de México. 

Asimismo, como se registró un avance en las exportacio
nes, se obtuvo un superávit en la balanza comercial que 
permitió utilizarlo.para el pago del servicio de la de~ 
da externa y para financiar un d~ficit en la balanza de 
servicios de 8,437 millones de d6lares. 
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Se obtuvo durante 1983 un "superávit récord en la cuen
ta corriente de la balanza de pagos, que permitió fina~ 
ciar el déficit de la cuenta de capital, las fugas de -
divisas )' reconstituir las reservas internacionales del 
Banco de México."(1) 

RESULTAOOS EN BALANZA DE PAOOS DURANTE 1983 

(l)NCEPfO ~fiLLONES DE OOLARE.5 

I.- Cuenta Corriente 5,323.8 
Balanza comercial 13, 761. 1 

Balanza de servicios -8,437.3 

u. - Cuenta de Capital -1,105.8 

III.-Errores y Omisiones - 917. 1 

IV.- Variación de las reservas 
internacionales 3,3110.9 

FlJENl'E: Banco de ~xico. 

(1) Carlos Loe za Manzanero, México: Sector Externo 
1983-"1985, Pata qué a1 GATT, Revista Avance Eco
nómico, UNAM, ENEP Aragón, Vol. I, N? 4, diciem
bre de 1985, pág. 3. 
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4.3.2.8 Especulaciones comerciales. 

Además del aumento en los precios de los bienes de 
consumo básico, durante 1985 se registraron aumentos 
de precios en productos de consumo generalizado, co· 
mo cigarros (55, 7\), vinos. y licores (58\), acceso
rios personales (68\), cerveza (60i), refrescos em
botellados (32i), lociones y perfumes (61\), automo 
tares (67\), etc. 

Se observó una acelerada reetiquetación a raíz de la 
inclusión del Impuesto sobre el valor agregado en el 
precio final del producto. 

"En cuanto a reetiquetación y carestías injustifica
das, cabe destacar principalmente las primeras sema
nas subsecuentes al terremoto qe s~ptiembre 19, pue~ 
to que se rumoró que por el desastre escasearían al
gunos alimentos, lo que propició en· algunos casos · 
compras masivas y la respuesta fue un encarecimiento 
injustificado de productos". (1) 

Cabe citar que durante el último bimestre de cada -
año, los precios aumentan debido a que aumenta la -
li~Jidez y el poder adquisitivo de los consumidores. 

Esto alimenta, obviamente, al fenómeno inflacionario 
en mayor medida y aunque no podría citarse como una 
causa fundamental, sí impacta los precios de los ar
tículos de consumo básico y fomenta las especulacio
nes comerciales, todo con el fin de protegerse de · 
posibles pérdidas económicas por parte de los comer
ciantes. 

(1) CONASUPO, Gerencia de Planeación y Presupuesto, Informe Eco-
nómico Mensual, oct, -die. 19 85, plig. 44. · 
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D.F. ALIMENTOS (ABARROTES) QUE HAS AUMENTARON DE 
PRECIO DE LA SEMANA DEL 22-NOV. AL 3-DIC-85. 

(PRECIOS POR UNIDAD) 

PRODUCTO 22-XI-85 3-XII-85 VARIACIOi\ 
i 1 

Arroz de bolsa 174.00 185.00 n.o 
Azúcar st&ldar 56.00 91.00 62.0 ! Azúcar refinada 73.00 102.00 40.0 
Huevo emoaauetado 250.00 260.00 4.0 1 

Pasta menuda 42.50 47.00 11.0 
Pasta hueca 78.75 84.00 7.0 
Chocolate M::Jrelia 294.00 324.00 JO .o 
Café Decaf 714.00 851. 50 19.0 
Pan wonder l!rande 140.50 154.00 10.0 
Chiles ialanefios 60.00 72.00 20.0 
Mennelada McConnick 353.00 392. 14 11.0 

Cajeta bonafina 446.00 495.00 11.0 
Café Oro 445.00 501.00 13.0 
Chocolate Abuelita 304.00 326.66 i.O 
Chocolate Ibatra 243.00 260.60 7.0 
FUENTE: CONASUPO, Gerencia de Planeaci6n y Presupuesto, Grupo de 

Seguimiento Presupuesta! con datos del banco de infonna
ci6n del grupo. Informe Econ6mico Mensual oct.-dic.1985, 
pág. 45. 
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4.3.2.9 Base Monetaria. 

Se define como base monetaria la suma de recursos li
quidos (billetes y monedas) y no liquidos, tanto en 
poder del público como en dep6sito en instituciones 
de crédito o en el Ba: C:'l de México. Se ha tomado di
ciembre de 1984 como base 100 para el cuadro siguien
te, además, la base monetaria a esa fecha era de -
$4,736.2 miles de millones de pesos. 

MONEDA DIC. 84 JUL. AfJJ SEP DIC.85 
Base MJnetariaª(dic. 84•100) 100 107.9 112.4 113.9 134.3 
Medio Circulanteb(dic.84v100) 100 102. 1 103.8 105.8 135.3 
M.lltiplicador rnonetarioc(\) 47 44 43 43 47 

El medio circulante, o M¡. es la suma de los billetes y monedas 
en poder del público, más las cuentas de cheques en -
moneda nacional. Se ha tomado diciembre de 1984 como 
base 100; el M1 en esa fecha era de $2,221.Z miles de 
millones de pesos. 

"El repunte registrado en el ritmo de crecimiento del 
medio circulante fue otro factor que incidió sobre el 
nivel de precios debido a que aumentó la masa moneta
ria en un contexto de oferta restringida, no obstante 
la relativa recuperación observada en algunos sectores 
productivos. En los primeros 10 meses de 1985 la tasa 
anual de crecimiento del medio circulante promedió un 
nivel de 60.2% mientras que en el mismo periodo de -
1984 el promedio fue 54.5\."(1) 

(1) CONASUPO, Gerencia de Planeación y Presupuesto, Informe 
Económico Mensual, oct,-dic. 1985, pág. 43. 
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Bl multiplicador.monetario es e.l porcentaje de la base 
monetaria que se convierte en dinero o medio circulan
te. Mientras mayor sea, refleja mayores presiones in
flacionarias. Como puede observarse en el cuadro ant~ 
rior, durante los meses de julio, agosto y septiembre 
de 1985 este se conserv6 al mismo nivel, disparándose 
en el mes de diciembre del mismo afio hasta 47\. 

El aumento en la oferta de la mercancia dinero crea un 
exceso de demanda de bienes y servicios, que el aparato 
productivo no puede satisfacer, originándose con esto 
que los precios de estos bienes y servicios aumenten. 

Además, la emisi6n de moneda es una medida que debe 
tomarse con precauci6n, ya que puede incidir a nivel 
interno (como ya se ha dicho) y a nivel externo, de
valuando aún más la moneda. 

No obstante.dentro del Plan Nacional de Desarrollo se 
plantean politicas de contenci6n del fenómeno infla
cionario, la base monetaria se ha visto aumentada,y 
esto se originó por la poca capacidad de obtener los 
ingresos necesarios por parte del gobierno de las o
tras fuentes mencionadas: via aumento de ingresos por 
concepto de impuestos, por aumento de las exportacio
nes y el mayor endeudamiento externo (recurso que si
gue siendo el más utilizado para disminuir el déficit 
del sector público). 

Con respecto al sector monetario y crediticio, duran
te el primer semestre y el mes de julio de 1985, se 
registraron alzas en las tasas de interés a fin de -
retener el ahorro y evitar pérdidas operativas en 
la banca y se establecieron mecanismos de control de 
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crecimiento de la liquidez y de canalización selectiva 
de los recursos crediticios. El Banco de México conge
ló recursos crediticios con la colocación en la banca 
de Bonos de Regulación Monetaria y absorbió el 35.2\ 
de captación marginal de las instituciones financieras 
destinadas a la adquisición de bonos gubernamentales. 

4.3.2.10 Tasas de interés. 

Debido a que durante los primeros meses de 1985 se re
gistró un repunte inflacionario, los rendimientos que 
se obtienen por medio de las tasas de interés bancarias 
no fueron favorables para los ahorradores, ya que no 
eran mayores que el aumento de los precios. 

Ante esta situación, se tomó la decisión de aumentar -
dichos rendimientos para compensar a la inflación. A 
partir de marzo dichos rendimientos fueron positivos y 

para diciembre se registró el nivel más alto, arriba 
del 70\; en promedio a lo largo de 1985 superaron a la 
inflación. (Ver cuadro pág. 178). Los rendimientos de 
depósitos bancarios mostraron incrementos en octubre 
de 1985. (Ver gráfica pág. 178). 

Como ya se había mencionado, el aumento en las tasas ~e 

interés tuvo como objetivos fomentar el ahorro interno 
y desestimular la fuga de divisas y éstos no se lograron. 
Los efectos que tuvo esta política se reflejaron sobre 
el costo de cap~ación bancaria, que se elevó a 65.55\ 
en diciembre de 1985. 

Este aumento del CPP e~timuló el alza de las tasas de 
interés para préstamos; la tasa de interés interbanca
ria registró un alza de 18.43\ entre febrero y agosto 
de 1985; las tasas de interés aplicadas por el Banco de 
México al productor se elevaron; asimismo, hubo un alza 
en el interés que se cobra a los usuarios de tarjetas 
de crédito; alza en los rendimientos para CETES. 
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INFLACION Y TASAS DE INI'ERES DURANTE 1985 i 

MES TASA MENSUAL NQ\UNALES REALES 1 
DE INFLACION 3 MESES 1 6 MESES t2)-(1J (3)-(1) 

(1) { 2) ( 3) 

Enero 7.4 3.7 3.7 -3.7 -3.7 
Febrero 4.2 3.i 3.7 -0.5 -0.5 
Marzo 3.9 4.2 3.9 0.3 o.o 
Abril 3. 1 4.3 3.9 1.2 0.8 
Mayo 2.4 4.3 3.9 1.9 1. 5 
Junio 2.5 4.6 4.3 2. 1 1. 8 
Julio 3.5 4.9 4.6 1.4 1. 1 

Agosto 4.4 5.2 4.9 0.8 0.5 
Septiembre 4.0 5.3 5.0 1. 3 1.0 
Octubre 3.8 5.3 5.2 1. 5 1. 4 

Noviembre 4.6 5.5 5.5 0.9 0.9 
Diciembre 6.8 5.9 5.9 -0.9 -0.9 

INDICE DE CRECIMIENTO 

Enero 107.4 103.7 103. 7 . 
Febrero 111.9 107.5 107.5 
Marzo 116.2 112 .1 111. 7 
Abril 119.8 116.9 116. 1 
Mayo 122.6 121.9 120.6 
Jtmio 125.7 127.5 125.8 
Julio 130.1 133.8 131.6 
Agosto 135.8 140. 7 138.0 
Septiembre 141.2 148.2 144.9 
Octubre 146.6 156.0 152.5 
Novieni>re 153.3 164.6 160.9 
Dicierrbre 163.7 174.3 170.4 

FUENTE: OONASUPO, Gerencia de Planeaci6n y Presupuesto, Grupo de 
Seguimiento Presupuesta! con datos de BANXIOJ, Infonne 
Econémico Mensual Oct.-Dic. 1985, ptig. 11 . 
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Por lo que se refiere al gasto del gobierno federal, se 
comprende que si se aumenta el rendimiento de los CETES, 
significa egresos adicionales por concepto de intereses 
(del orden de 25 mil millones de pesos) durante los pri-

. meros nueve meses de 1985, que en comparación con lo -
ocurrido en los primeros nueve meses de 1984 significa 
un aumento de 88.3\ por este mismo concepto. 

INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EN EL PERIODO 
ENERO-SEPTIEMBRE DE 1985. 

CONCEPTO MILES JE MILLONES DE PESOS 

.J)l Ejercicio 1984 1,424. 6 

(2) Pro~rarnado 1985 2,475.3 
(3) Ejercicio 1985 2,682.1 
(Z}/(1} \ 73.8 

(3)/(1) ' 88.3 

FUENI'E: c_oNASUPO, Gerenda de Planeación y Presupuesto, Grupo 
de Seguimiento Presup.iestal con datos del infonne sobre 
la situaci6n econ6mica y las finanzas p(iblicas del ter
cer trimestre de 1985. Infonne Económico Mensual, Oct. 
Dic. 1985, pág. 17. 

Ahora bien, uno de los principales objetivos de la actual 
política econ6mica es reducir el gasto gubernamental en 
relación al PIB, con el fin de disminuir el déficit de -
este sector;en materia de política financiera se conside
ra fundamental incrementar los niveles de ahorro y de in
versi6n y así recuperar la capacidad de crecimiento del 
pais. 

"La única manera de romper el asfixiante circulo de mayo
res intereses - mayor déficit - mayor financiamiento · m! 
yores intereses es por la vía de reducci6n del gasto y de 
una adecuada revisión de la política de ingresos y del 
manejo financiero •.• "lll 

(.1) Revista Comercio Exterior, Vol. 35, No. 3, septiembre 1985, p4g. 
777. 
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Con la implementaci6n de polític·as como la descrita no 
se logra reducir el gasto, sino se aumenta, incidiendo 
naturalmente en el nivel de precios al productor y al 
consumidor, debido a que se aumenta el costo de produc
ci6n de bienes y servicios, vía un mayor costo financie
ro para las empresas. 

"Un déficit mayor y un gasto privado superior se conjun
taron para ejercer una fuerte presión sobre los recursos 
financieros disponibles, ocasionando un alza en las tasas 
de interés para retner recursos dentro del sistema finan
ciero nacional".(l) 

Así, durante el primer semestre de 1985, ante los menores 
ingresos por concepto de venta de hidrocarburos (dada la 
caída de precios internacionales) , gastos mayores por co~ 
cepto de la creciente inflación y mayores pagos por inte
reses interno,s se tuvo que enfrentar mayores recortes a 
los programas de inversión y gasto corriente. 

Los niveles de los saldos reales de los activos financie
ros disponibles muestran una disminución que, dada la ne
cesidad de contar con estos recursos financieros para su
fragar los altos intereses de la deuda externa, es preoc~ 
pante. Los intereses de la deuda interna y externa cons
tituyen el 37.5\ del gasto público. 

Los pagos al exterior por concepto de intereses de la de~ 
da se realizan en dólares y éstos tienen que conseguirse 
vía exportaciones (en un porcentaje mayoritario por con
cepto deventa de hidrocarburos). De aquí el peligro de 
convertir a nuestro país en una nación dependiente del -
comercio exterior y en función de un sólo producto, ya -

(t) Tercer Informe de Gobierno, Miguel de la Madrid Hurtado, Bxcélsior 
septiembre 2 de 1985, pág. 2. 
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que no se está orientando la inversi6n hacia otros sec
tores de la economía que pudieran ser más rentables y 

que, sin duda, sentarían las bases para un crecimiento 
sostenido. 

SALOO REAL DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS DISPO.\!IBLES 
(MILES DE MILLONES DE PESOS DE 1978). 

900 

800 

700 .· 
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1978 1979 19801981 1982 1983 1984 1985 

FUENI'E: Centro de Estudios Econ6micos del Sector 
Privado, con datos del Banco de M~xico. 
Revista Expansi6n, septierrbre 18, 1985. 
Vol. XVII, N? 424. 

Una medida que hacia 1984 se convirtió en un estimulopara 
la inversi6n fue un descenso en las tasas de interés acti
vas. Hay una interacción entre precios y tasas de interés 
a menor inflación, las tasas de interés para ahorradores 
pueden descender sin afectar su rendimiento real, propi
ciando asi bajas en el nivel del CPP, que es el principal 
componente de las tasas de interés activas o para préstamos. 
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I!. PERSPECTIVAS INFLACIONARIAS. 

El año 1985 result6 de crecimiento (Z.H del PIB, contra el O -n 
pronosticado al inicio del año), un nivel inflacionario superior 
al programado (63.7\.contra 35\), un déficit público superior al 
programado (9.9\ contra 5,1\). 

El año 1986 se inició dentro del Programa Extendido de Reordenaci6n 
Económica (P.E.R.E.), que es una continuación del Programa Inmedia
to 4e Reordenación Económica (P.I.R.E.), planteando una reducci6n 
del déficit fiscal, abatir los altos niveles inflacionarios y avan
zar en la fase del cambio estructural planteado en el Plan Nacional 
de Desarrollo lP.N.D.) 

El ajuste fiscal se basa en un aumento de 1.5\ del PIB de los ingre
sos del sector público presupuesta! y en una reducción de 2.4\ del 
PIB del gasto programable. 

Por el lado de los impuestos se plantea aumentar 1.3\ los ingresos 
brutos de organismos y empresas y el 0.2\ se plantea obtener de la 
revisión de impuestos en general. 

Por el lado de los gastos, se plantea reducirlos en 1.3\ del PIB, 
y el de organismos y empresas en 1 .1\ del PIB. 

Con respecto a la inflación, ser4 alta en el primer semestre del 
año, debido a los ajustes en precios y tarifas y en el tipo de cam
bio controlado, en el ajuste al salario minimo; según el Indice Na· 
cional de Precios al Consumidor la inflación bajará a 55.7\ en· 
1986. 

Para el logro de las metas establecidas, hay que considerar los si
guientes aspectos: 

-La situación mundial, en especial la del mercado petrolero, hace 
suponer que la politica de hidrocarburos será bajar el precio del 
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petr6leo, debido a la posición de Arabia Saudita de no ser regu
lador de precios, la baja en la demanda mundial como consecuencia 
del precio que ha prevalecido durante la última d6cada y el rápi· 
do crecimiento de los parses fuera de la OPEP en su producci6n. 

La baja en los precios del petróleo a nivel internacional y la 
baja producción de crudo internamente, significan una pérdida de 
1,341.2 miles de millones de pesos en ingresos del sector público 1 

lo cual representa casi 1.9\ del PIB. 

*La política fiscal tiende a reducir el déficit público como estra· 
tegia fundamental para abatir la inflación, como se planteó en el 
P.N.D. en mayo de 1983, en el P.I.R.E. en 1985 y en el P.E.R.E. • 
para 1986. 

Se pretende para este afto que el déficit fiscal baje de 9.9\ del 
PIB en 1985 a 4.9\ en 1986, bas&ndose en un aumento de los ingre· 
sos del 1. S\ en relación al PIB y .en una reducción del gasto de 
2.4\. Este cálculo se verá afectado por la reducción del precio 
del petróleo a nivel mundial, siendo compensado en parte por la 
disminución de las tasas de interés mundiales (1\). Por·otro la· 
do, se ha anunciado que se realizar&n ajustes periódicos en pre· 
cios y tarifas durante 1986. 

DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO 

CONCEPTO MILLONES DE DOLARES 

Disminución de intereses 
externos 800 

Bajas de importaciones 1. 200 

Aumento exportaciones no 
petroleras 500 

Recorte presupuestal 1 • 000 

SUBTOTAL 3. 500 

P6rdidas por 
petroleros 

bajas de precios 
• 7. 000 

TOTAL -3. 500 

FUENTE: CONASUPO, Gerencia de Planeaci6n y Presupues
to, ·Informe Econ6mico Diario, junio Z de 1986. 
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*Al plantear la política monetaria para 1986, se parte de una exce
siva liquidez del sistema financiero, para lo cual no se prevé un 
cambio en la política de encaje legal; se prevé un manejo flexible 
de las tasas de interés. 

*El objetivd inicial de 1985 en materia de política cambiaría no se 
logró. El diferencial entre los tipos de cambio libre y controla
do super6 el SO\. Para 1986 se espera poder mantenerlo en 20% en 
promedio. 'El tipo de cambio controlado se situaría en 489.95 du
rante el año, quedando en 610.20 a finales del mismo. 

*En materia de política salarial, se prevé un control en los aumen
tos durante 1986; después del de enero de 32%, el de junio de 25%. 

*La política de comercio exterior plantea proseguir con la apertura 
de la economía, sustituyendo permisos de importación por tarifas y, 
gradualmente reduciendo los ~l tos precios oficiale_s con el fin de 
acelerar el proceso de ingreso al GATT. Esto, teóricamente, con
tribuiría a controlar la inflación, fortalecería la eficiencia de 
la planta productiva y ayudaría a promover las exportaciones no -
petroleras. 

*Como resultado de la política financiera de austeridad, la capta
ci6n del ahorro cae 11.2\. En 1986 el multiplicador monetario -
crece y la base monetaria lo hace en 40.1% similar al 37.5\ de -
1985. 

*El PIB real decrecerd 2.7\ en 1986¡ principalmente como resultado 
de la austeridad en las finanzas públicas, bajardn las inversiones 
públicas y privadas, la pol!tica monetaria y crediticia tan res
trictiva afectará la liquidez de las empresas. 

Las perspectivas dependen de un c?njunto de factores tales como: 

a)La estabilidad de1 contexto económico internacional. En el caso 
del petr6leo, nuestra dependencia del mercado internacional nos 
arriesga, ya que éste ~s muy inestable y si se diera una libera
lizaci6n del mercado de cambios, se atizaría la especulación fi-
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nanciera y podrí~ poner en serios problemas a la política anti
inflacionaria. 

b) Hay restricciones a las políticas de estabilización. Por ejem
plo, el enorme monto de intereses sobre la deuda pública externa 
escapa al control de la política económica y restringe la capaci 
dad de reducir el déficit público y externo. 

c)La persistente política de contención salarial puede provocar aún 
mayores tensiones sociales. 

dJHay contradicciones entre los objetivos de la política económica. 
Por una parte, la disminución del déficit se alcanza aumentando 
los precios y tarifas y los impuestos, siendo estos factores al
tamente inflacionarios. Además, el ajuste del sector externo se 
lleva a cabo mediante una devaluación del tipo de cambio real y 

esto tiene un fuerte impacto. en los niveles de la inflación. 

Para el período 1987-1990 se preven los siguientes resultados(l) en 
la economía mexicana: 

CRECIMIENTO. 
Crecimiento del PIB real a una tasa promedio anual de 3.1\. El con 
sumo privado crecerá 2.6\ anual y la inversión privada se incremen
tará 4.3\ anual. El consumo y la inversión pública crecen ambas a 
tasas de 2.3\ anual en promedio. 

INFLACION. 
Dada la imposibilidad de extender el manejo restrictivo de las po· 
líticas fiscal y mentaria y para evitar caídas mayores en el sala
rio real, la inflación deberá mantenerse a tasas de entre 44 y 50%, 
siendo el deslizamiento continuo del tipo de cambio un "piso infla
cionario". 

BALANZA DE PAGO?. 
El d6ficit se incrementará ligeramente a partir de 1987, pero no se 
prevé que sobrepase los 4.1 miles de millones de dólares. Como fra.!:_ 

" 
(1) Datos de CIEMEX WHARTON,.febrero de 1986. 
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ci6n del PIB nominal, el déficit oscilar! entre 1.3 y 2.Z\ 0 lo 
cual no representarla problemas graves para financiarlo siempre 
y cuando no aumenten las tasas de interés internacionales y la • 
banca internacional mantenga sus puertas abiertas a los países en 
desarrollo. 

SALARIO REAL Y BM?LEO. 
Como resultado de la pol!tica salarial propuesta, el salario real 
no caerá de 1987 en adelante, El empleo total en el sector formal 
crecerá a una tasa promedio anual de 2.0\ una vez que se reanude 
el.crecimiento modesto del producto. Como resultado, la masa sa- · 
larial real se incrementará a raz6n de 2.5\ por a~o. 

Uno de los problemas principales a resolver será que el crecimien
to del empleo será muy por debajo del crecimiento esperado de la 
fuerza de trabajo (3.7\). Esto significa que el problema del des
empleo y subempleo quedará sin solución en el resto de la década. 
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55.4 49,S 45.6 34.2 
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EMPLEO(Ml LL. PEllSONAS) 

l!MPLEO EN EL SECIOR FORt.W. 

TASA (\) 

DESEMPLEO ABIERTO (\) 

• 
~ -. 

1982 1983 

19.863 H>.572 
-.9 -1.5 

-8.0 -10.1 

PRINCIPALF.S MACOOINDICAOORES 
( UIADRO RESl.M:.N) 

1984 1985 1986 

Z0.092 20.640 20.036 
Z.7 2.7 -2.9 
9.7 9.7 14 .1 

1987 1988 

20.471 Z0.979 
z.z 2.5 

14.6 14.8 

PIVYECfO MACOOECIIDll<Xl DEL CIIHiX-IWIARTON MAYO 1986. 

1989 1990 1991 

20,854 21.347 21.960 
-.4 28.S 2,8 

.16.3 14.~ 16.4 

,.,. 
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VI. CONCLUSIONES. 

' La estrategia adoptada a partir de 1982 comprende, como ya se han 
mencionado, tres objetivos principales: 
1. Reducci6n del déficit público. 
2. Disminuci6n del déficit externo. 
3. Desaceleraci6n de la tasa de inflaci6n. 

Se aplican tres instrumentos de política para alcanzarlos: 
a) Política fiscal, 
b) Política cambiaria y 
c) Política salarial 

En cuanto a la política fiscal, se pretende: 
a.1) Reducción del· gasto público real, especialmente el gasto de 

inversión. 
a.2) Aumento sustancial del 10 al 15% de la tasa de impuesto al 

valor agregado. 
a.3) Modificaci6n radical de la política de precios y tarifas · 

del sector público, al alza. 

Para 1985 se planteó que el déficit del sector público sería del 
3.5\ del PIB, pero representó el 9.9\. 

En cuanto a la política cambiarla, se pretende: 
b.1) Maxidevaluaciones del tipo de cambio, en función de la dife· 

rencia entre las tasas de inflaci6n interna y externa. 
b.2) Estabilización del mercado cambiario. 

El saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos se deterioró 
notablemente con respecto a los niveles obtenidos el bienio an· 
terior, resultando que el saldo de 1985 representó un décimo del 
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obtenido e~ 198J. El descenso en el superávit se debió a que la 
balanza comercial redujo su superávit en más de 4,000 millones de 
d6lares como efecto de una baja en las exportaciones y un ascenso · 
en las importaciones. 

En cuanto a la política salarial, se pretende: 
c.1) Restricciones sin precedentes, ajuste de salarios nominales 

a la inflaci6n, aunque con aumentos en la frecuencia de las 
negociaciones de la tasa de salario mínimo. 

Con la estrategia mencionada, los resultados de la inflación se
rían: 

1982 1983 1984 1985 

100\ SS\ 30\ 18\ 

siendo realmente: 

98.8\ 80. 8\ 59. 2\ 63. 7\ 

En materia de crecimiento de la economía, se pretendía alcanzar 
para 1985 un 6\ y en realidad fue un 4\ solamente. 

La disminución del d6ficit p~blico que se ha venido intentando 
desde 1982 y planteando como el elemento central de la estrategia 
mencionada, tiene efectos recesivos, tales como deprimir los ni
veles de actividad en varías industrias, como la de la construc· 
ci6n y las ramas productoras de bienes de capital. Por otra Pªt 
te, la revisión al alza de los precios y tarifas del sector pd· 
blico, asi como el aumento de los impuestos indirectos y la dis· 
minución de subsidios, conducen a una reducción del ingreso pri
vado disponible en términos reales y a una contracción adicional 
del gasto privado. 

Puede decirse que la adopción de los tres principales instrumen
tos de la estrategia seguida ha tendido a contraer la economia, 
ya que no se han adoptado en grado adecuado medidas compensato-
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rias. La inflación, como ya se mencionó, no se ha reducido a los 
niveles esperados. Por lo que toca a las metas del déficit del -
sector externo, se han sobrecumplido (en lugar del déficit se ha 
logrado un superávit), lo cual resulta de una contracción de las 
importaciones y una contracci6n de la economía. 

El control de la demanda agregada ha repercutido violentamente, 
sobre todo en la contracción de la inversión pública y, en conse
cuencia, en la de la capacidad productiva, comprometiendo asi la 
recuperación sostenida de la producción y el empleo. 

Al establecerse metas en cuanto al déficit público como aspecto 
central de la estrategia, se corre el riesgo de que, además de -
que no se controla el crecimiento de la inflación, se contrae 
el crecimiento de la actividad económica. 

Para citar las conclusiones del presente trabajo, es necesario -
tomar en consideración los siguientes elementos: 

1. La estrategia de política económica actual está basada en un 
enfoque de corte monetarista, el cual pone especial énfasis -
en la problemática que se da en la esfera de la circulación -
de mercancías y no en la de la producción de las mismas. Esto 
limita de entrada tanto la comprensión como la solución de los 
problemas. 

2. De esto se desprende que no es el objetivo de la presente poli 
tica entrar al análisis profundo del sector productivo actual, 
no obstante que se han ubicado algunos problemas de tipo es
tructural y se tiende a reducir la demanda agregada. 

3. Los resultados de la actual política económica pueden observa~ 
se aisladamente, a corto plazo, favorablemente en algunos as
pectos: crecimiento del producto, control.de la tendencia cre
ciente de la tasa de inflación, superávit de la balanza de pa
gos¡ sin embargo, en otros, estos resultados no lo son tanto: 
gran descontento social, ya que el peso de la crisis está -
siendo sostenido principalmente por la masa trabajadora; creci 
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miento de la economía basado en la inversión en ramas produc
toras de bienes intermedios y no de capital, lo cual hace mayo~ 
la dependencia del exterior y condiciona a ésta el desarrollo 
interno. 

4. La dependencia de esta política a condiciones de estabilidad en 
el contexto internacional, tales como en el financiamiento por 
parte de los bancos int~rnacionales y sus tasas de interés, CO! 

diciones del mercado petrolero internacional, la situación de 
la economía estadounidense de la que dependemos en gran medida. 

S. Existe un capitalismo monopolista de estado, producto de una m! 
yor ingerencia de éste en los asuntos economicos, ya como ins
trumento regulador en el sistema de producción capitalista, ya 
con un carácter de amortiguador de las contradicciones del pro
pio sistema. 

Por otra parte, dentro de la estrategia aplicada durante el prese! 
te sexenio, pueden citarse algunas medidas tomadas erróneamente, -
tales como: 

1. Se aplica una politica de subvaluaci6n del tipo de cambio, la 
cual se planteó con el fin de evitar la fuga de divisas, dismi
nuir el nivel de las importaciones, hacer m~s competitivos nue! 
tres productos en el exterior y así elevar nuestras exportacio
nes. 

2. El crecimiento desbordado a fuerza de expansión de la demanda 
del período posterior a la crisis 1976-1977 fue controlado con· 
trayendo la demanda sin realizar los ajustes necesarios al apa
rato productivo, sino con medidas fiscales. 

3. Control del déficit presupuestal obteniendo los recursos de fi
nanciamiento necesarios del aumento de los ingresos del sector 
estatal mediante un mayor endeudamiento. Cabe mencionar que e! 
te mecanismo tuvo su origen a partir del periodo de 1977-1981, 
cuando el auge petrolero que experimentó nuestro país hizo que 
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el producto creciera a niveles no experimentados ni por los 
grandes países desarrollados. De ahí se desprende: 

4. Una mayor dependencia de nuestra economía a un solo producto:" 
el petr6leo. Estamos sujetos a las fluctuaciones de un mercado 
internacional ca6tico en materia de hidrocarburos. Debido a -
las constantes bajas en el precio del crudo, los ingresos por 
venta de este producto se ven mermados y se tienen que hacer -
constantes ajustes al gasto del sector pttbllco y serias reorie~ 
taciones en materia de inversiones, de política cambiaria y -

nuevos endeudamientos. 

S. Excesivos subsidios del consumo, la producci6n y la inversi6n 
a trav6s de los precios de empresas y organismos del sector pú
blico. 

6. No ha habido una polttica comerciai consistente: se inici6 una 
apertura cuando se eliminaron permisos previos.de importación, 
se inician negociaciones para el ingreso de M6xico al GATT, con 
el objeto de aumentar las importaciones no petroleras; lo que 
sucede es que no se puede satisfacer la demanda agregada que ~e 
originó. 

7. La política de control salarial ha sido restrictiva a tal punto 
que los salarios reales han sufrido el mayor deterioro de los -
últimos afios. 

8. La tasa de interés se ha mantenido a muy altos niveles, con el 
fin de estimular la inversión y que la captaci~n de recursos -
del Estado aumente. Lo que sucede es que con esta polítiéa se . 
eleva el costo del capital, con el resultado final de un incr~ 
mento en los precios. 

9. Los precios y tarifas del sector pablico se han elevado consta~ 
temente, con el fin de aumentar los ingresos del sector pabli
co, causando con ello que los precios de los artículos al con
sumidor se eleven. 
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Por lo tanto, se puede concluir que: 

1.- La estrategia en materia de politica econ6mica planteada por 
el actual gobierno para resolver los principales problemas: 
reducir el déficit pablico, disminuir el déficit externo. y • 

desacelerar la tasa de inflaci6n, no han dado los resultados 
esperados; en materia de inflaci6n, no se ha logrado contro
lar dentro de los limites fijados y en cuanto al déficit pú
blico, se ha logrado controlar con un alto costo social. 
Por lo que respecta al déficit externo, se ha logrado obtener 
un superávit en la balanza de pagos producto de la disminuci6n 
del ritmo de las importaciones. 

2.· El diagn6stico basado en que es necesario disminuir el volumen 
de demanda agregada, con el fin de adecuarla a la capacida¿ de 
oferta del aparato productivo ha impactado al producto, de tal 
manera que además de que no se ha logrado un crecimiento sos
tenido, se lesionaron algunas ramas de la producción, tales • 
como la construcci6n, la productora de bienes de capital. 

3.· El financiamiento que se obtiene a través de la banca comer
cial y de desarrollo a nivel interno y de la banca internacio
nal via constantes préstamos sujetos a el.evadas tasas de inte· 
rés es un mecanismo muy caro para sostener el desarrollo ~co· 
nómico del pais. 

4.- La crisis actual es producto, en una buena medida, del patr6n 
econ6mico seguido en la década de los setentas, basado en la 
exportación de un producto (petróleo) como principal fuente de 
financia.miento del gasto. Al agotarse este patr6n petro-expor. 
tador, los recursos necesarios son obtenidos vía mayor endeud! 
miento interno y externo. 

S.- A pesar de ~ue la balanza de pagos se fortaleció más de lo es
perado, el programa de ajuste ~o pudo lograr sus objetivos con 
relaci6n al control de movimientos de capitales con el exterior. 
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No se logr6 detener .la fuga de capitales privados al exterior. 

6.- Se ha asignado un.papel prioritario a los controles de los a
gregados monetarios, pero se da más importancia a los resulta
dos de la balanza de pagos que al control de la inflaci6n y al 
crecimiento econ6mico. 

7.- Al realizarse los cálculos en 1983 se pcns6 que el gasto del 
sector privado iba a mantenerse en niveles adecuados y que el 
ahorro de este sector disminuiría, pero se tomaron medidas -
excesivas y el gasto no creci6 a los niveles esperados y el -
ahorro fue mayor, ocasionando con esto que se cayera la dema~ 
da efectiva agregada más de lo esperado. Debido a la dismin~ 
ci6n del ingreso real, se ocasion6 que la recaudaci6n fiscal 
resultara inferior a lo programado. 

8.- Cuando el gasto privado resulta menor a lo c~lculado, si bien 
el ingreso nacional resulta menor a lo programado y el déficit 
fiscal aumenta, la cantidad de importaciones también disminu
ye, por lo que se tiene una mejoría en la balanza de pagos. En 
estas circunstancias, es err6neo reducir los gastos del sector 
público aunado al aumento de los impuestos y al incremento de 
los precios de los productos de las empresas paraestatales, 
por que con medidas de este tipo se reduce el ingreso nacional 
y se disminuyen aún más las importaciones. Cuando el país ti~ 
ne que limitar su producci6n debido a la restricci6n de divi· 
sas a la que se enfrenta, con esta forma de política fiscal 
se reduce innecesariamente la producci6n y se sobrecumple el 
objetivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

9.- Cuando empieza a agotarse el modelo de sustit~ci6n de importa
ciones (cuya principal manifestaci6n fue la crisis de 1976) se 
pretende empezar un nuevo modelo basado en un mayor impulso a 
la producci6n de bienes no petroleros. 
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