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INTRODUCCION 

El tema seleccionado es bastante amplio y general, dando el 
desarrollo del mismo la oportunidad de constatar la ímpor -

tancia y trascendencia de factores internos y externos que

af ectan la realidad nacional, a los que en la medida posi -
ble se trató de abordar en los diversos subtemas. Estos, 

a la vez, también presentan una considerable amplitud, por-
1o que únicamente se destacan 1os elementos de mayor re1e -

vancia para tratar de clarificar en parte la evo1uci6n, si

tuaci6n actual y perspectivas de nuestra econom~a, particu-

1armente en 1o que se refiere a los cambios y tendencias de 

los salarios, la inflaci6n y 1a crisis, asi como las conse

cuentes implicaciones para la poblaci6n en su conjunto y es 

pec~ficamente para la clase trabajadora. 

En e1 marco te6r~co e h±st6rico se presenta una visi6n es -

tructural del desenvolvimiento del sistema capitalista, la
inserción del pa~s al mercado mundial y los or~genes de la

dominaci6~ estadoun~dense sobre nuestra econom~a; iguaJ.men

te, las transformaciones Xnternas suscitadas con posterior~ 

dad a la independencia del yugo. europeo, principalmente al

sentarse las bases legales y jur~dicas en la Constitución -
de 1857 y la de 1.91.7, que dieron pauta a la organización y
desenvo1vlln1ento de M~x~co c011\o nacíen soberana; 1a desvia

ción de los pri:ncipios revo~ucionarios sobre todo después 

del. gobierno cardenista, con la orientaci6n y rumbo dados 
al pa~s en ias dlt:imas décadas. Todo lo cual constituye -

las ra~ces y causas pr:Onarias de la situaci6n económica pr~ 
val.eciente a la fecha. 

En e~ segundo cap~tuio se anotan los rasgos sobresalientes

de1 per~odo estabili:zador, cuyo agotamiento propici6 la ...:. -



puesta en marcha de una nueva estrategia de desarrollo y 
otra visi6n de la politica oficial con relaci6n al asala 
riada. Se analiza el nuevo enfoque sobre el crecimiento 
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econ6mico basado en la explotaci6n a gran escala de los r~ 

cursos petrol~feros, para lo que se pidi6 prestado en exc~ 
so a fin de apoyar decididamente la extracciOn creciente -

de ese producto, por lo que se da un endeudamiento sin l~-
mite auspiciado por las autoridades gubernamentales. En -
cuanto a 1os salarios, se enfatiza la desventaja. de ~stos

frente a ia escalada ~nflacionaria, con 1a consiguiente 

pérdida del poder de compra del trabajador, aunado ello a

la existencia de una injusta distribuci6n de la riqueza y
el paulatino ernpeora~iento de las capas mas bajas de la p~ 

rfunide social; las implicaciones y efectos negativos de la 
crisis en la generaciOn de empleos, a la vez que el refor
zamiento del ejército de desempleados y subempleados. 

En el cap1tulo referido a la inflaciOn y el mercado inter

no se asienta la importancia de la elevaciOn sistem~tica -

de ios precios, como un proceso concentrador del ingreso -

que posibi1ita 1a creciente ganancia empresariai, en perju~ 

cio de las capas medias de la poblaciOn, los trabajadores

y el sector informal de la economia; as'l.mismo, se señalan-
1as pr:i:ncipales causas internas y externas que han origin~ 
do el desbordamiento de los precios. Se acota también c6-

roo la divisiOn internacional del trabajo defendida por los 
te6ricos del. si:stema dominante, ha favorecido la especial,!_ 
zaciOn del pa~s en la producci6n de petróleo, minerales -
del. subsuelo, granos y legumbres, 1os cua1es se intercam -
bian por bienes de capital con la econom~a estadounidense: 

ft l.a vez, se precisa c6mo ia exportaci6n de 1os bienes pr~ 
~t~tdos cancela toda posibilidad de fortalecimiento del --



mercado interno, y en cambio, refuerza 1os lazos de depen
dencia externa. 

Con respecto a 1a crisis, se remarca su caracter estructu
tura1, su vincu1aci0n directa con e1 modo de producción y-
1as contradicciones propias de éste. En tal sentido, la -
cada vez mayor capacidad de producciOn de1 sistema, choca

frontalmente con 1a disminución en e1 consumo, d~ndose 1a-
11amada crisis de sobreproducciOn en las economías a1tame~ 
te tecnificadas. En cuanto a ias manifestaciones de dicho 
fenómeno en nuestro pa~s, se estab1ecen y definen las cau

sas primordia1es que le dieron origen, tanto las inherentes 

a1 desarro11o propio de 1a naci~n, como a 1as provocadas -
desde e1 exterior~ se resalta 1a terrib1e sacudida econáni 

ca de 1982 que marco el inicio de 1a debacle casi tota1 de 

1a naciOn, a1 persistir hasta la fecha sus devastadores -
efectos. Se analiza 1a bonanza provocada por las grandes

ventas de petl?01eo 10 mismo que e1 hundimiento de este se~ 

ter y de1 país con 1a ca~da dram~tica de1 precio de ese -
producto. 

También se destaca cierto distanciamiento entre e1 sector

ofi0ia1 y e1 empresarial cuando 1a crisis se recrudece y -

comienza e1 cambio acelerado de pesos por d01ares¡ al ret!_ 
rar de ia:. esf€ra prciductíva con.s±derabl.es recursos, inva -

ir_iab1emente se agudiza 1-a cdnh:rracci6n económica con su-- ca~ 

da1 de efectos nocivos, a1 afectarse tanto 1os puestos de
trabajo y 1as percepciones de 1os asalariados, como 1a so

~i~ez y confianza en nuestro peso, e1 que en 1os dltimos -

io años ha tendi:do a una baja ace1erada y cont~nua frente

ª l.as monedas ext:rtanjeras; e1l.o ha favorecido 1a. concentr'!. 
c:i:On y central3:zaci:6n de capi:tal. en l.os grandes empresa- •· 



4 

rios locales y foráneos, lo mismo que ha reforzado la posici6n 

privilegiada de Estados Unidos en su papel hegem6nico y de ge~ 
darme mundial. 



I. MAnco TEORICO E HISTORICO. 

A efecto de entender 1a situaci6n actua1 de 1a economía mexi
cana, de 1a cua1 destacaremos 1o referente a 1a participaci6n 
sa1arial. en e1 proceso productivo, 1os inusitados nive1es de

inf1aci6n a1canzados en 1a actua1idad y 1a gravedad con que -
1a crisis go1pea a 1a vida naciona1, es necesario contemp1ar-

1a rea1idad socia1 e hist6rica en su conjunto, es decir, con

siderando e1 desarro11o económico de 1a sociedad, tanto a ni
ve1 nacional como internaciona1. 

En ta1 contexto, se tratar~ en este apartado de dar un enfo 
que genera1 sobre e1 desenvo1vimiento de1 sistema de prod~c 

ci6n en que e1 pa~s se encuentra inserto, considerando 1os m~ 

vimientos de capita1 y mercancías tanto en e1 p1ano mundia1 -
como en 1as imp1icaciones específicas para nuestra naci6n. Al 
respecto, partiremos de 1a conquista rea1ízada por naciones -

europeas sobre 1os pa~ses de1 continente americano, hecho sus 

citado por el considerab1e avance de1 sistema capita1ista en

e1 viejo continente y por 1a creciente demanda de materias pr~ 

ma.s indispensabl.es en su procesó productivo¡ ast: a 1\m~:rica L~ 

tina 1e fue impuesto e1 pape1 de co1onia productora de meta -

les preciosos, productos agrícolas primarios y géneros ex6ti-
cos, con lo que se propici6 un fuerte impu1so a la creaci6n y 
coriso1idaci6n de la gran industria en Europa. 

Con e1 tiempo, ·ia revoluci6n industrial de los pa1;ses europeos 

a1canza p1eno auge pri:nci:pa1mente en Ing1aterra; para los - -

pa~sés americanos, 1a etapa colonia1 signifi:c6 un pesado yugo 
por e1 f1ujo de sus r~quezas hacia e1 exterior, de lo cua1. se 
cobró concienc:!:a al cabo de ·tres sig1os de domi:naci6n, por 1o 

que pau1atinarnente se fue 1ogrando por cada pa~s de Améri'ca la 

independencia pol.1.tica en 1as primeras df.cadas de1 si-gle> pas~ 
·do. 
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Gran Bretaña fue la nación m~s representativa de la revolu -

ción industrial y al perder su colonia americana (Estados -

Unidos), impulsa un proceso de atracción de las nuevas nací~ 
nes 1ibres para implementar un modelo de intercambio comer -

cial en el que compraba bienes primarios a cambio de manufa~ 
turas de conswno. 

Este momento de nuestra historia es muy importante, a1 ~ans~ 

lidarse plenamente la división internacional del trabajo y -
es sobre esta base que emerge en América Latina la dependen-
cia y el subdesarrollo. De esta manera se configura 1a exi~ 

tencia de· naciones industrializadas y pa~ses dependientes, -

donde 1as primeras se especia1izan en producir manufacturas

industriales, logrando incrementar notablemente la producti
vidad y reducir sus costos, hecho que 1es permite apropiarse 

de gran parte de la riqueza de los paises pobres, ya que és

tos proveen de alimentos y materias primas baratos a aquellos. 

Al ~nterior del pais, una vez lograda la independencia poli
tica, comienza a gestarse un proceso bien definido, en el 

que los campesinos son gradualmente despojados de sus tie -
~~as y también son desplazados los pequeños artesanos, he --
cl:los perpetrados por los nuevos grandes terratenientes y ca

pita1istas urbanos, a efecto de contar con suficiente mano -

de obra; por otro lado, 1a producción del país no se destina 
a satisfacer la demanda de1 mercado interno, sino que poco a 

poco va confígur~ndose en funci5n de 1os requer:l:mientos de -
un mercado internaciona1. Con esto se entra paulatinamente

ª formar parte de una economía mundial, cayendo en una perj~ 
dica1 especi:al.izaci6n al ocuparse el país Onicamente en la -
producción de determinados bienes primar:tos. Todo esto se -
sustentó en el ideario 1rberal surgido a mediados del siglo

pasado, fortalecido por la expropiaci'l'!>n de predi'Os de rnanos
muertas y de las comuni-d.ades indígenas. 
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Otro hecho bien indicativo que debemos considerar para la me
jor comprensiOn de nuestro terrible atraso y dependencia eco
n6mica externa, es la apropiaciOn de m~s de la mitad del te -
rritorio perpetrada por los Estados Unidos de Norteam~rica, -

con la invasi6n al pa~s durante el mandato de L6pez de Santa-
Ana, a cambio de 15 millones de pesos y la 
sus tropas. Tal como lo sefiala Gilly, "el 
zado por el tratado de Guadalupe-Hidalgo en 

promesa de retirar 

despojo fue legal.f_ 

febrero de 1848"~ 

El marco jur~dico que porpiciO el impulso a la agricultura, 

1a industria y e1 comercio, 1o proporcion5 1a Constituci6n 

de 1857, la cual establec~a con claridad la libertad de cul 

to, de trabajo y de comercio. El liberalismo econOmico cobr~ 

ba fuerte impulso y la nueva burgues~a otorg6 su apoyo al si~ 
tema de 1ibre competencia, lo mismo que a 1as re1aciones co -

mercia1es con otras naciones. En este marco, fueron suprimi-

dos aranceles, tarífas e impuestos onerosos que frenaban e1 -

desarrollo nacional. 

La ~poca Juarista se caracterizo porque fueron emitidas una -

serie de dr&sticas medidas, a fin de mejorar la econom1a, la
cual. sufriera un serio deterioro a causa de la guerra de tres 

afies (1857-1860)"; entre dichas med:i:das adoptadas, destaco la
referente a la suspensiOn de pagos al exterior, lo que moles

-·te. a: algunos pa:tses europeos, entre ellos rnglaterra, Francia 

y España, 1os cuales se aprestaron a atacarnos, enviando para 
ello a sus respectivas flotas. 

~g1aterra y España se dan cuenta de que asiste 1.a razOn a M~ 
xico y retiran sus tropasr s61o Franc~a pers~ste en atacar, -

con la el.ara :i:ntenc±On de adjudicarse a1 pa:ts, para lo cual

cuentan, desde un pJ?±ncipµ,,, con l.a si:mpat:ta y el. apoyo del 
el.ero y 1os gl?Upos cqnservado~es del. pa:ts. 

~[ 1\dol.fo Gi:l.l.y, "La Revol.uci-6n :Enter:rump~'éla". 
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Despu~s de muchas peripecias finalmente triunfa la causa Jua
rista en 1868, tras mandar al pared6n al fracasado aspirante
ª monarca Maximiliano de Ausburgo y a los traidores Miram6n y 
Mej1.a. 

El pa1.s vuelve a retomar el rumbo ascendente en su desarrollo, 

d&ndose fuerte impulso a la agricultura, la miner1.a y la in -
dustria, lo mismo que se amp11.an y mejoran notablemente las -

v~as de comunicaciOn terrestres y sobre todo ferroviarias. En 

este momento de nuestra histor~a, Méx~co aparece como nac~6n
madura, con capacidad para definrr un cauce democr~tico y un

destino aut6nomo en el desarrollo nacronal. 

En el plano mundia1 del desarrollo del sistema capitalista,

en esta ~poca se daba el punto culminante de la libre compete!!_ 
cia y aparec1.a con rasgos bien def inrdos la era de los monop~ 
líos, de la domrnaci6n imperialista por medio de la penetra -
ci6n de1 capital financiero mundial en las econom1.as poco de

sarrolladas. 

En Inglaterra, Estados Unidos, Francia, A1emania, etc., se 

suscitan las uniones de grandes empresas, con el prop6sito de 
reducir costos 1 forta1ecerse a1l.n mas y ganar mercaao-s -para sus 

productos en otros pa:tses, por lo que en esas naciones alta -
mente desarrollado.s surge la necesidad de exportar sus capit~ 
1es paFa hace~1os más 1ucrat1vos en pa~ses pobres en recursos 

financieros pePo con abundantes mate~±as primas y mano de - -

obra barata. y· 

·Durante el per~odo de1 gobi~rno porfi:ri:sta se favoreciO gran~ 

··demente la penetraci:On de capitales for~eos en la vi:da econ~ 
mi:ca del pa:ts. Para el campo se dictaron las leyes de colo

nizaci6n, a efecto de disponer legaL~ente de las tierras sus-

. r;•_ 

3/. E1 surgÚl\i~nto de la fase monop61i:ca es descrito detallada 
mente por VladimieP Ili:ch¡ Len;tn, en su obra "El Imperia ;:
·1:ismo, Pase SUperi'O"' del Capi:tal:i:smo" • 
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ceptib1es de ser incorporadas a1 proceso productivo. A ra1.z 
de estas 1eyes surgen 1as compañ1as des1indadoras, a las que se 
encomendaba de1imitar 1as tierras ba1d:1as, 1as cuales cobra

ban un tercio de 1os terrenos por e11as des1indados. 

Las compañ:1as des1indadoras pertenec:tan a una clase privi1e

giada muy 1igada a1 gobierno y en e1 tiempo que duro su ope
raci6n des1indaron 1a cuarta parte de1 territorio. No es -

que hubiese ta1 cantidad de terrenos ba1d:1os, sino como dice 

Ado1fo Gi11y en su 1ibro citado, fue "La forma organizada 
del despojo ••• a 1os pueb1os y comunidades campesinas". 

A consecuencia de 1os deslindes, surgen por todo e1 pa1.s grél!l 
des 1atifundistas, dedicados principa1mente a la producci6n

agr:1co1a para e1 mercado externo, a cuya disposiciOn ten1.an

grandes cantidades de jorna1eros agr:1co1as, a qu;_enes se ha
b:1a despojado de sus tierras. 

Se refuerza as:t la vincu1aci:5n del pa:1s a1 mercado mundia1 -
capita1ista, conso1idandose 1as re1aciones de intercambio c~ 
mercia1 con naciones a1tamente desarro11adas, 1as que desde

un principio impusieron condiciones, determinando un:t1atera~ 

mente los prec:¡éos, estab1ecill!ndose un desarro11o desigual. 

A partir de 1a etapa revo1uci:onaria esta11ada en 1910, co 
mienza a suscitarse cambXos ·i:mportantes en 1as ~eiaciones e~ 

tre e1 sector p~b1ico y el privado. Poco a poco el Estado -

asume un papel mas acti-vo, tanto en 1a producciOn de bienes
y servicios, como en 1a distribuciOn de1 ingreso. 

Entre 1910 y 1920 e1 Estado recapera e1 contro1 de1 territo
:iri:o naci:onal., fortal.ec:i:~ndose con 1a cl!eaci:6n de :i:ns-ti:tuci'O_. 

nes, principa1mente a ra~z de 1a ConstituciOn de 1917, en la 
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cual estaban contempladas diversas tendencias, especial.mente 

en lo relativo a quitarle ei poder a ia igiesia, los extran
jeros y terratenientes y que ei gobierno se responsabilizara 
del. bienestar naciona1. 

La prohibición en ia Constitución de que los e.~tranjeros tu

vieran derechos de1 suelo y subsueio, 1irnit6 y redujo consid~ 
rabl.emente a 1as i.r1versiones extranjeras.. Por otro 1.ado, se 

trat6 de establecer con claridad ia real protecci6n al traba 

jador asal.ariado, a trav~s de prestaciones diversas asenta -

das en la Carta Magna. 

Con la promuigaciOn de la constitución se sientan las bases

de1 México moderno, organizandose adecuadamente e1 sistema ~ 

positivo y d~ndose la creación de las instituciones pi1ares

de nuestro sistema lBanco de Mi3xico, Banco de Crédito Agr~c!?_ 
l.a, Partido Nacional. Revolucionar~o, etc.}. 

En la era cardenista cobran plena vigencia los postuiados r~ 

volucionarios, :i:.mpulsando l.a organ±zacien campesina y obre -

ra, con el prop5sito de realrzar una cornbinacíOn benéfica de 

la producción rural con los adelantos en la industria~ fue -

ron creadas nuevas ±nst±tucXones de créd±to para el. campo y 
la ciudad, pero sobre todo se instrumentó cabalmente lo con
cerniente a la reforma agraria. se trat6 de liquidar a las

haciendas y su secueia, lo mismo que re.Pnplantar las propie
dades comunaies, mediante el apoyo y ia organizaci6n ejidal. 

En esta ~poca el Estado se c~nvi~rte en la base de las tran~ 
fomnaciones soc~a1es con or~entac±On a1 bXenestar del traba

jador del campo y la ciudad~ por consiguiente se di:sminuy6 

_la i:nfluenci-a de ios gJZandes capi:tali:stas nac:i:onales y ex ...: 

tranjeros~ i:\stos· a1t±mos· severamente l:i:m:i:tados por una nueva 
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legislaci6n ant:i.rnperialista, la que inclu1a la nacionaliza
ci5n de bienes a empresas extranjeras o su traspaso a manos 
de los obreros y la ley de :i.rnpuestos a las grandes ganan -
cías de los monopolios. 

El gobierno cardenista fundamentó sus acciones en base a -

tres aspectos bien definidos: decidida lucha por lograr la
independenc.i:.a econOmica, mayor contro1 estatal en eJ. comer

cio exterior y una defensa bien cimentada de las riquezas -

nacionales. 

Para lograr lo anterior, señala A. Shulgowsky,2./ se establ~ 
cieron aranceles a la importación de bienes que aqu1 se pr~ 
duc1an y se dicta la Ley sobre la expropiaciOn en beneficio 
de la nación, gracias a la cual se nacionalizan los ferro

carriles en 1937 y el petr61eo en 1938. En represalia, el

capital externo sacaba sus recursos o elevaba drásticamente 
los precios, para presionar al gobierno; éste por su parte, 

estableci6 por todo el pa1s cooperativas de consumo y orga

nizaciones para enfrentar la carest1a de la vida. 

La pequeña y mediana empresa fueron apoyadas abiertamente -
por la pol1tica económica cardenista y para 1939 se decret6 
la exención de impuestos por cinco años a toda nueva empre-

sa nacional, cuyo funcionamiento se considerara en benefi

cio del pa1s. 

Pa.~a 194Q la pol:fotica áv:J::la ..- comancbista rnostr6 una desvia~ 

c±On total nespecto al candenismo. Las fuerzas reacciona 
~ias encarnadas por l.os grandes cap~tali:stas de dentro y 

de fuera pres~naron al. gobi:erno y pronto conquistaron sus 

~/ Anatol.y Shulgowsky. "Méxi:co en l.a Encrucijada de su Histo
ria", Ed. de cultura Popular. 



antiguas y c6modas posiciones, en perjuicio de 1os trah>.ja

dores y de un auténtico desarro11o naciona1. Los capita1es 
for~neos reinician su penetraci6n atendiendo con prontitud

ª 1os 11ama.dos desde ei gobierno, e1 cua1, a1 mísmo tiempo, 

a1entaba 1a propiedad agrS.co1a privada, otorgando gran can
tidad de certif±cados de inafectabi1idad y de derechos de -
posesión. 

La segunda guerra mund±a1 provoc6 que 1as naciones a1tamen
te deoarro11adas dedicaran casi tc<'.io su aparato productivo

ª 1a fabricación de ñnp1ementos mi1itares. E11o tuvo imp1~ 
caciones importantes a1 Interior de nuestra econ::tm~a, ya -

que a1 prescindir de aque11.as mercane1:as que se importaban, 

1as que dej6 de proveernos e1 mercado estadounidense, di6 -
ocasión a que nuestro pa1:s inic:i:ara un esfuerzo por produ -
cir aque11.o que se comprata, con 10 que cobr6 un fuerte im

pu1so 1.a e1al:orac.uln de manufacturas industria1es. E1 pro

ceso anter~or se denamrn6 indust.J?~ai~zacien en base a 1a -

sustitución de importaciones, sol.o que 1a esencia de esta -
po1S.tica se sustentaba en e1 est~u1o tota1 a 1a empresa 

privada, 1oca1 y externa, a través de 1a excenciOn de im -
puestos, otorgamiento de créditos, etc. 

- A part:i:I? de 1.940 y hasta 1970, l.os esfuerzos de 1a po1"1tica 
de sustitución de :tmportaciones en 1a postguerra y de1 des~ 

rro11o estabi1izador impu1sado a partir de 1.958, 1ograron -

a:>nformar un modelo de desarro11.o con un apreciabl.e y sost~ 

nido crecimiento econ'Smico, situado en a1rededor de 6.3% -
promedio anua1. E1 incremento promedio anual. de 1.os precios 
fue de 2.5%, por 1.o que se aprecia que practicamente no hu

bo inf1.aci6n. 

La produceUln del. pa1:s en esta etapa se centró en e1 desa -
r=l.l.o industria1 dejando de 1.ado a 1.a agricu1tura, 1.o qué
provoe6 para los setentas una grave cris±s en ei sector - -

agropecuario • 



E1 perS..odo se caracterizó por un crec:im iento sostenido, aun

que sin una justa distribuciOn de1 ingrea:>, es decir, no - -
existió un efectivo desarro11o naciona1, ya que fueron bene
ficiados dnicamente un reducido grupo de 1a pob1ación, depa~ 

peránóose pau1atinamente 1a gran mayor~a de 1a ciase trabaj~ 
dora. 

Se inicia as~ un cic1o b±en def~nXdo de 1a econcm1a mexicana, 

que con e1 t:í:empo ser'.ta e1 em?:>ri6n de l.a crisis actua1 que -

padecemos; l.o más grave fue el. sacrificio de1 sector ag:rope
cuario en aras de1 supuesto m11agro ~ndustria1, sentándose -

1as bases de ia dura cr~sXs ai.tmentar~a surg~da en 1os sete~ 

tas y o::>nt.:tnuada hasta 1a fecha. 

E1 fundamento de1 desar=11o ;i:ndustr:i:a1 se fincd en 1a p= -

ducci<Sn de art1:oulos suntuar:í:os para l.as el.ases a1tas y mat~ 

rias primas del. subsue1o y productos agrS..co1as para 1a expoE_ 
taci6n. No se diO una orientaciOn para 1a fabricaciOn de --
bienes de cap:í:tal. y desarrol.1o de tecnol.og~a propia, 1o que

pudo dar un forta1ecim:í:ento rea1 a1 mercado :í:nterno y un de
sarro11o sano de 1a econom'.ta naci~na1; s±n embargo, hubo un

cons:í:derabl.e crec.imi~nto prolongado hasta 1972, a pesar de -

que fue a costa de1 sector agropecuario. 

No obstante, para1e1amente a 1os esfuerzos por industria1izar 

a1 pa~s, se sigue una po1~t¡ca de puertas ab:í:ertas a1 capita1 
e:<:te:i;no, con 1o que e1 mode1o de desarrol.l.o adoptado en ese -

per1:odo, presentó una franca oontradicc.i:l!m, ya que se preten

d1:a industr;i:a1:i:za>? a1 pa1:s con cap±ta1 y empresas provenien -
tes de1 exterior, l.as que pronto comenzaron a desp1azar a 1a

inci~~ente ~ndustr~a nac1ona1, deb±do a que esas trasnaciona-

1es además de poseer enormes recursos f:í:nanoieros, el. gobier

no 1es otorgo grandes faoi1±dades fisoa1es, excenc±On de im -

puestos, dotaciOn de obra de infraestructura y subsid:í:os para 

f:nsumos. 
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Así pues, el desarrollo estabilizador o milagro mexicano 

imp1ic6 que para principios de 1os setentas nuestra econ:>
m~a mostrara una faceta relativamente favorable, ya que 1a 

deuda externa era totalmente manejable, de acuerdo a la ca 

pacidad de pago del país y la inf1aci6n en el período -
1954-1970 fue de alrededor del 2%. 

Sin embargo, el agotamiento del modelo implementado prese~ 
ta una primera manifestaci6n con 1a grave crisis po1~tica

puesta de manifiesto por el Il'OVimiento estudiantil y popu

lar de 1968, el cual es aplastado inmisericordemente por 
el despliegue de una enorme fuerza policíaco-militar. 

Ante tales heclx>s, el gobierno echeverrista intuyo la nece 
sidad inaplazable de impulsar cambios Ul\portantes tanto a

nivel político como econdmico, a efecto de mejorar la dis

tribución del ingreso y el nivel de vida de la clase trab~ 
jadora, as~ como mayores gpavá.menes· a 1os art1cu1os suntua 

rios. 

Entre l.as medidas m4s ;tmpo:utantes ;tmpulsadas en ese sexe -
nio destacan el alza de las cuotas patronales al Seguro S.!:!_ 

._cia1, la creaciOn del. INFONAVI'l' como organismo exclusivo -
para dotar_ de v:i:vi-enda a los trabajadores, gravaci6n del -

10% al consumo suntuario, creaciOn de gran cantidad de or

ganismos y fideicomisos de a¡:oyo a la clase trabajadora y
a la comunidad rural, como el FONACOT, la Procuradur~a del 
Consumidor, etc. 

_.Las accíones emprendi'Ctas- por e1 gol:>ierno echeverrista no 

agradaron nada a la clase empresarial, la cual se sinti6 
lesionada y adoptó una actitud de abíerto enfrentamiento 
con el sector oficial, debido a que de alguna manera se les 

afectaba donde m4s· les duele, o sea en los elevados nive -
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les de ganancia a que estaban acostumbrados. 

A su vez 1os empresarios reaccionaron go1peando donde m4s 

due1e a 1a ciase trabajadora, en su ecoromia fami1iar, ya 
que promovieron una desbordada e1evaci6n de precios de t~ 

das 1as mercanc~as, además de comenzar a retirar sus cap~ 
tales del proceso pn:>ductivo, por la v1a de cambiar pesos 
por d61ares y la adquisiciOn de bienes ra~ces en el exte-

rior. Igua1mente 1a iniciativa privada se sintiO ofendi-

da por la ¡;ostura tercermund:i:sta del. gob:i:erroy ¡;or su a~ 
yo a la reforma po11tica y el reconocimiento al. sindica -

lismo independiente. 

Desgraciadamente el. gobierno echeverrista no contO con e1 

a¡;o y:;, de1 pueblo y pronto se qued6 solo y ais1ado en su 
lucha anti-imperia1, constatandose pronto el. fracaso de 
1a ¡;ol~tica :i:mp1ementada, echandose por 1a borda e1 pro 

yecto naciona1ista y recurriendo al. apoyo de1 capita1 us~ 
rero del. Fondo Monetario :Internaciona1 como ~1timo recur
so para reorientar e1 rumbo de 1a econom~a nacional., dan

dose mas bien a partir de ese momento un ace1erado refor
zamiento de l.a dependencia y 1a postraciéln de nuestra na

ci5n ante el. agres:i:vo col.o so del. Norte. 
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II. 

II.l. 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y POLITICA SALARIAL. 

ORIENTACION DE LA POLITICA ECO?~OHICA. 
II.l..l. Agotamiento de1 Patr6n de Crecimiento Adoptado. 

Como ya qued6 asentado, fue a partir de l.940 con 1a imp1e

mentaci6n de 1a po1~tica de sustituci6n de importaciones,

basada en 1a producciOn de manufacturas industria1es, cua!!_ 

do se del.ine6 1a orientación de 1a actividad econ6mica na

cional, sustentada en 1a conso1idaci0n y apoyo decisivo ai 
aparato industria1 del. país. 

Sin embargo, para1e1amente fue aumentando también l.a depe~ 
dencia tecno16g~ca de1 exterior, a1 requer~rse cada vez en 

mayor medida l.as importaciones de equipo, maquinaria y ma

terias primas industrial.es que demandaba e1 model.o a par-
tir de esa época instrumentado. 

Como consecuencia de1 mayor apoyo re1ati'Vo otorgado a1 se~ 
tor industria1, para f±na1es de 1os sesentas e1 sector agr~ 

pecuar1o cae en una de las mas severas crisis de nuestra -

historia, a raíz de1 abandono a que estuvo re1egado duran
te 1as ü1timas d~cadas. Lo anterior ocasiono que a partir 

de 1os setentas pasáramos a ser, de pa1s exportador tradi

cional. de productos agr~coias, a importador de 1os mismos. 

Sobre el. pau1atino deterioro agropecuario, es indudab1e -

ta1. aseveraciOn a1 observar su t-endenci·a decreciente de -

participación en e1 Producto Interno Bruto, comparativame~ 
te con 1os otros sectores de 1a economía y en 1os años a -
continuación seña1ados: 
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s E C T o R 1964 1970 1976 1980 1984 

PRIMARIO 14.4 11.6 9.5 8.3 8.6 

INDUSTRIAL 31.1 34.5 36.5 37.8 39.9 

SERVICIOS ....2..1..:.2 .2L..2. .2..1...:.2. ~ -2.!.:2. 
TO 

FUENTE: 

T AL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Banco de México: Producto Interno Bruto y Gasto, e 

Inf~rmes Anuales. 

Tornado de "Algunas consideraciones sobre el Sector 

Industrial" de Marcela Astudillo Mora, en la Revi~ 

ta Problemas del Desarrollo No. 56. 

A pesar del mayor apoyo relativo que se ha proporcionado a 

la industria , ~sta no ha mostrado un desenvolvimiento hom~ 

g~neo, presentando grandes diferencias en sus avances las -

distintas ramas de actividad; entre las más dinámicas se -

puede mencionar la producci6n petrolera y petroqullnica, la 

de veh!culos y sus accesorios y la construcci6n, etc., rel~ 

cionadas directamente o con el sector exportador o con la -

elaboraci6n de bienes y servicios para las clases a1ta y me 

dia; en contrapartida, 1a producci6n de bienes básicos de -

consumo popular, como ropa y alimentos, han tenido un insi~ 

nificante crecimiento. 

En 1954 da inicio el Desarrollo estabilizador con la puesta 

en práctica de una serie de medidas econ6micas y monetarias,· 

como la considerable devaluación realizada al pasar de 8.65 

a 12.50 pesos por dólar, ello como medida preventiva ya que 

ias reservas monetarias no se hallaban seriamente deterior~ 

das, ].a afluencia turística era buena y las expOrtaciories -

mostraban un buen ·nivel. 

Dos años despu~s de impulsadas las medidas señaladas empez~ 
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ron a verse resul.tados positivos al. regresar al. pa~s enor

mes cantidades de capital.es que se hab~an fugado, l.a nueva 

paridad fue un gran al.iciente para l.as inversiones extran

jeras, las empresas nacional.es también ¡;:articipan activa -

mente tanto en l.a produce :ió'n de sa tisfactores internos co

mo para l.a exportac:ión. 

Sin embargo, cabe remarcar que el. desigual. crecimiento que 

tuvieron las distintas ramas productivas durante dicho pe

r'1.odo, ro es de ninguna manera e ircunstanc ial, sino que se 

circunscribe en torro a diversas y variadas tendencias - -

orientadas a reproduc :ir y perpetuar con el.· tiem¡o l.a vi -

s:ión Sl stentada por ese modelo de desarro11o. El. mayor ap~ 

yo proporcionado al. sector industrial., propici6 que éste -

aumentara significativamente su participaciOn en l.a produ.!::. 

ci6n total., ya que de representar el. 26% del. Producto In 

terno Bruto en 1950, actual.mente su presencia en ~ste se -

sitüa en cerca de 40%.!/ 

Esa forma de concebir l.a transformación econ6mica del. pa~s 

.traje consigo l.a sujeción de l.as dema.s ramas econ:5micas, -

cuyo desenvolvimiento se produjo en funciOn de l.os requer.:!:_ 

mientes del. proceso industrial.izador, el. que a su vez es~ 

vo siempre sul:ordinado a l.as exigencias del. mercado exter-

no y de l.as capas social.es de el.eva~s recursos. Esto 

ocasiona que el. avance tecno16gico-industria1, mas que - -

real., sea aparente y engaño so, puesto que n::> ·satisface l.a

demarida y necesidades naciona1es¡ de 1a misma manera, ai -

no producirse internamente la maquinaria y equi¡::o indus -

tr ial. que l.a pl.anta productiva necesita, se refuerzan con~ 

tanternente l.os l.azos de dependencia con el. exterior. 

!:/ Cifras tomadas de "Méx:i:co, l.a disputa po:i; l.a Naci-On 1', 

de Rol.ando Cordera y Carlos Tell.o . 
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A 1o anterior se agrega 1a negativa penetrací6n de las em
presas extranjeras, ias que operan en funci6n exclusiva de 
sus intereses, ya que 1a tecno1og-:í.a que utilizan no 1a hacen 

extensiva a las dem~s industrias, piden que e1 gobierno --
1es proporciones 1a infraestructura apropiada, io mismo que 

est1mu1os fiscales y generalmente no invierten las utí1ida 

des obtenidas, fluyendo m~s bien 1a riqueza aqu:i. generada

hacia e1 pa:i.s de origen de esas empresas. 

Tal como io señalan Rolando Cordera y Carlos Te11o en su 

libro citado, e1 desarro11o econ6rnico nacional en e1 pasa
do reciente, estuvo matizado de una serie de Contrad~ccio

nes en que destaca 1o siguiente: 

''Junto al. crecimiento sostenido de 1a econom1.a por va -

rías d~cadas, está e1 inequitativo reparto de 1a rique

za generada en e1 pa:i.s {desde e1 punto de vista de ias
personas, ciases socia1es, 1os sectores de activídad y-

1as regiones) 

junto ai crecimiento en el.ingreso real por persona y -
e1 nivel que éste ha a1canzadó, esta e1 rezago en 1a c~ 

bertura de servicios basicos (vivienda, educacien, sa--

1ud) y los bajos niveles de a1:iluentaci0n que prevalecen 

en 1a mayor:i.a de 1a pob.1aci0n. 

junto ai elevado nivel de fomnaciOn de capital, esta 
1a subsistencia de también elevados niveles de desempleo 

y subocupaciOn. 

junto a una industria relativamente diversificada y en

crecimiento, está ia penetraciOn del capital extranjero 

y 1a concentraciOn o1igop01ica en 1a propiedad en los -
ined.i:os de producciOn. 
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junto al. consumismo y l.a modernidad de l.os art~cul.os -

que adquiere una parte de l.a sociedad, est~ un aparato 
de producci6n poco integrado, ineficiente y al.tamente
dependiente del. exterior. 

j~nto a1 crecimiento de 1a industria, 1a infraestructu 

ra y l.os centros urbanos, est~ l.a rel.ativa debil.idad -
de 1as organizaciones de masasº .. 

As1 pues, el. 1.1.amado mil.agro mexicano sustentado en l.a p~ 

l.1tica de producciOn de manufacturas industrial.es que an
teriormente se importaban, mostrO el.aros signos de agota
mien~o a partir de 1os primeros años de 1os setentas, con 

·ia manifiesta insuficiencia de l.a producciOn agr1col.a pa
ra cubrir los requerim~entos de1 mercado Xnterno, 1a ese~ 

sa compet1tivídad de 1os bienes ±ndustria1es naciona1es -

lpor su baja cal.idad y el.evadas costos de producci6nl y -
por l.a cr.ec:i:ente pres:i:On para el. pa::ts por ·ia estrecha re-
1aci6n con 1a econom~a norteamer±cana, especial.mente en -

l.o concerniente a su tremenda mayor productividad frente

ª l.a nuestra, su donti'ni:o absol.uto en l.as· rel.ac:i:ones bil.a
teral.es y l.a constante penetrac:i:C'>n de :i:nvers:i:ones de ese
pa~s en nuestra econom~a. 



rr.1.2. Enfoque Reciente. 

A partir de 1973 comienzan a descubrirse nuevos y grandes -
yacimientos petrol~feros, que en poco tiempo convierten a -

México en l.a cuarta potencia petrolera mundial. Para 1.977-

se apuesta todo a la actividad petrolera, en detrimento de
las demás ramas industriales, con lo que empieza a reducir

se paulatinamente 1a participación de otros bienes manufac

turados en el total de las exportaciones del pa1s, las cua
les representaban en 1.976 el 36.1%, reduciandose para 1981-

a solo el 1.7.5%. 

La orientac~On rnonoexportadora en base a 1a creciente expl~ 

taci6n de las reservas de crudo, vino a agudizar aun m~s ia 

crisis del sector agr:!.co1a, ademas de provocar el consecue~ 
te descenso productivo de otras industrias. La pol:!.tica -

econ6mica ~nstrumentada ha descansado en una industrializa

ción dispareja en los al.timos años basada en la exportación 
de petr61eo, acentuandose con ello la concentración del in

greso, lo mismo que una incapacidad manifiesta para absor 
ber la mano de obra que demanda ocupación, la cual en vez -
de dism1nuir, se Xncrementa cont1nuamente. 

-Las d±visas apo~tadas por la venta de hidrocarburos dieron~ 

sustento a la creación y promoción de diversos planes con -

los que se ha preten_g_ido apoyar y reforzar a la industria -

naciona1~ entre los~ffiAs importantes destacan e1 de Desarro-

110 Industrial., el de Apoyo a la Industr±a Pequeña y Media
na y el de Energ:!.a. Con el derrumbe de los prec.ios del c~· 

do a part:i:r de 1.981, los planes citados con los que se pen
:i:ndustrializar al pa:l.s, no reportaron ningtln beneficio· 

econom~a, n:i: en el med:i:ano ni en el largo plazo. 
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Los est1mulos y apoyos otorgados a la industria se han sus

tentado, a partir de la postguerra y hasta 1974, en la Ley
de Industrias Nuevas y Necesarias, en 1a cua1 se establecen 

por períodos de 5,7, io O m~s años, paquetes de medidas te~ 

dientes a fortalecer la p1anta industrial, espec~ficamente

en cuanto se refiere a exenciones de impuestos, reducciones 

a los montos de éstos o reintegro de parte de los mismos m~ 

diante Certificados Especiales de Devoluci6n de L~puestos -
(CEDIS). Los benef~ciarios con la pol~tica descrita fueron 

los grandes industriales nacionales y extranjeros que prod~ 

cen en gran esca1a y utilizan 11 nueva" tecnolog".ia en su.;:; pr~ 

cesas productivos, no así la pequeña y mediana industria -
que desde siempre opera con altos costos de producci6n, ba

ja competividad y sin acceso a los financiamíentos y ests.m~ 

los oficiales. 

A partir de i976, en términos generaies, se siguió respeta~ 
do e1 esquema que se ha mencionado, con orientaciOn espec~
fica al otorgamiento de créditos fiscales y condonación de

irnpuestos a 1as empresas, atend~endo a1 monto de 1a inver -

siOn rea1±zada, la generaci6n de nuevos puestos de trabajo, 

lo mismo que a la 1ocalización, tipo de actividad y tarnaño

de la industria. 

Los créditos otorgados por el gobierno federal han sido. a -

través de Certificados de Promoci6n Fiscal (CEPROFIS)expcd~ 
dos por ia Secretar1a de Hacienda, con los cuales se puede
pagar cualquier impuesto federal. 

Sin embargo, a pesar de la protección que se dió al aparato 

industrial, paulatinamente se ha venido agravando e1 dete -

riera de nuestro pa1s en sus relaciones comerciales, en vi~ 

tud del creciente diferencial en los niveles de productivi-
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dad frente al vecino pa~s comprador - proveedor, convirtién

dose en un serio obst~culo para nuestro desarrollo el encar~ 

cimiento constante de las importaciones de bienes de capital 
y materias primas industria1es. 

Por e11o,aoartir de 1975 las importaciones quedaron sujetas 

a un permiso previo por parte del gobierno; esta medida fue

cambiada en 1977 por una pol~tica de protección arancelaria
que permitió que entraran al pa~s gran cantidad de bienes 
del exterior, como muestra de reconciliación del gobierno -

con los grandes empresarios y al cobijo, sobretodo, de la --
supuesta bonanza nacional. En 1982, con el rigor de la cri-
sis desatada, se retorna nuevamente a los permisos previos -

para todas las importaciones, es decir, se analizan minucio

samente caso por caso para decidir qué importaciones se aut~ 

rizan y cuáles no, con el propósito de proteger en la medida 

posible, a la industria nac1ona1. 

No obstante que el sector industrial ha sido el mas favorec~ 

do desde los c~rculos oficiales, los apoyos que se le han -
brindado han servido a muchos empresarios para obtener enor

mes utilidades, olv~dandose de ia eficiencia productiva y de 

la competitividad en el plano internacional, aparte, claro -

esta, de las i:mposiciones externas al modo, ritmo y modalid~. 
des de nuestro desarrollo. 

Es por ello que la industria nacional carece de sustento pa

ra que su expansión sea autónoma y acorde a las necesidades

del pa~s, presentando m~s bien una clara subordinación al c~ 
· pital y tecno1og1a externos y no siendo en el plano interno

capaz de generar los suficientes empleos que la pobl.ación d~ 

manda, debido en parte al gran desperdicio de la planta pro
duct5.va y a los efectos de la degradaci6n del sector agropé
cuari·o que arroja constantemente a las grandes ciudades .,. ~.,. 

.. 
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miles de brazos en busca de ocupaci6n. 

Ahora bien, es indudable que en el per1odo 1977 - 1981 se -
logró a1canzar considerables niveles de crecimiento de la -

econom~a, en base a los recursos obtenidos por la venta de

crecientes vo111menes de petróleo y por 1a gran cantidad de

d6lares que entraron al pa1s a través de créditos externos. 

La mayor cantidad de recursos de todo tipo se orientó a la

industria petrolera, aunque en menor medida se trat6 de im

pulsar también a ramas como la petroqu1mica, eléctrica, mi
nerometalürgica, construcción y transporte, en el marco del 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial, el cual contemplaba 

acciones complementarias con los grupos empresariales, a -

los que, de una u otra forma, les benefici6 solidarizarse -

con el esfuerzo que el gobierno emprend1a. 

Sin embargo, el endeudamiento irrac~ona1 implementado en ese 

per1odo, aunado a la ca1da del precio inter~ac~onal del pe
tr6leo a partir de mediados de 1981, favorecieron ···no_ table -

mente la entrada del pa1s a la mas severa crisis econOm~~a-. 

de los últimos tiempos, evidenci1'ndose p1enarnente la fragÍ.~·., 
1idad de nuestra subdesarrollada econom1a frente a las 1.m -

plicaciones propiciadas por factores externos. 

Para 1982 la situaciOn del pa~s era extremadamente dif1cil, 
ya que disminuye notablemente la producci6n, la inf laci6n -

se dispara volviéndose incontrolable, el precio del petr6 -
1eo .continGa reduciéndose, 1as exportaciones no petro1eras
tarnbi€n bajan sensiblemente y, para completar el cuadro, la 

fuga de capitales se hace incontrolable, raz6n fundarnental
por la que el gob±erno torno la decis~On de decretar la nací~ 
nalización de la banca y el control generalizado de cambio~ 
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Para la clase trabajadora, la política econOmica instru

mentada significó la continuación de la cadena de sacri

ficios a que había estado sujeta desde las ültimas d~ca-
das. Hasta 1981 el crecimiento real de los salarios ha-

b~a sido cero, es decir su capacidad adquisitiva se en -

centraba estancada; sin embargo, con 1a contracci6n eco
nómica de 1982 y los e1evados niveles inflacionarios, co 

mienza un deterioro grave y creciente del poder de com 

pra de1 trabajador, en v±rtud de que e1 ensanchamiento -

de la brecha entre los aumentos salariales y la infla- -

ci5n, se hizo cada vez más notab1e. En ese año los sala 

ríos se e1evaron en 25% mientras que la inf laci6n se si
tuó en alrededor del 100%. Aunado a lo anterior, en ese 

mismo año fueron cesados cerca de 2 mi11ones de trabaja

dores ~l. 

Así pues, e1 estallamrento de la crisis golpeó con mayor 

fuerza a las clases m~s desprotegidas, a trav~s de una -
mayor elevación de impuestos y de precios, el despido m~ 

sivo de trabajadores y 1a cancelación y disminución de -

muchos programas de beneficio social. 

Por otro lado, ante circranstancias tan desfavorables para 

ia ·ciase trabajadora·, se patentiza e1 control oficial -

del movimiento obrero, con el apoyo real o aparente de -
los sindicatos blancos. (sind"icalismo oficial) a las medi 

das del gobierno en po1:ttica económica y salarial. 

~/ Lucí-a A'ivai;ez y Mar~a Lui>sa GonztH.ez :. "La Industri'a en 
Ml!xi·co, efectos· rec±entes en la clases obrera". 

Revista Problemas del Desarro1'1.o No. 56. 
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II.1.3. Nuevas Bases de Desarrollo. 

Es importante destacar que para la econom~a mexicana, a par

tir de 1976, se pr~sentan cambios significativos en las ba 

ses de sustentación de la actividad económica, tanto desde 

la óptica interna como en el plano internacional. Por una 

parte, de país importador de petrOleo en los primeros años 

de 1os setentas, pasO a convertirse en pocos años en uno de

los principales productores y exportadores de crudo, al gra

do que para 1980 ya ocupaba e1 cuarto Iugar mundia1 como pr~ 
ductor de hidrocarburos. 

Otro cambio estructura1 importante presentado en nuestra eco 

nom~a lo fue el que el encauzamiento hacia la explotación i~ 

tensiva del petr6leo y sus derivados, estuvo sustentado en -

un excesivo endeudamiento externo, con 1a fina1±dad de refo~ 

zar decidida y principalmente a esa industria, perjudic~ndo

se de paso la producci6n de otros bienes industria1es de ex

portaci6r.. 

EI hecho de haber apostado todo a Ia producci6n petrolera -

conf igur6 un aspecto positivo y otro negativo. El primero -
consisti6 en que en la primera etapa de1 régimen 1opezporti-
11:i.sta, e1 petr61eo fue factor importante para sacar a1 pa:í.s 

de 1a crisis presentada en 1976, ya que en esos años el precio 

de1 crudo mostraba una tendencia crecí.ente al aiza 21. 

Lo anterior perm:i.t:i.6 a1 pa:í.s mantener Ias tasas e1evadas de

crecimiento econ6m:i.co que se ven:í.an logrando en los ült:i.mos-

~ El1o debido a Ia cr±sis energética mundia1 de Ios ini

cios de Ios setentas y a la fuerza Iograda en el mere~ 

do :i.nternaciona1 del petr61eo tanto de Ios pa:í.ses miem 
bros y 1os no miembros de la OPEP. 

-'< '. -~;;- ·:.· - •. ;, _-; 



años, las cuales fluctuaban en alrededor del 8% promedio -

anual, cosa que fue posible hasta 1981. 

Lo negativo fue la falta de visi5n y planeación de la ex 

plotaci5n del citado recurso, en virtud de que no se pre 

vió que el precio del petróleo no ir~a al alza eternamente, 

permitiendo la euforra que propicio que se remitiera al e~ 

terior la mayor parte de la producción, lo cual posibilitó 

que en pocos años nuestro principal cliente, Estados Uni -

dos, se proveyera de una inmensa cantidad del producto, 

comenzando a 1.rnponer todo tipo de condiciones sumamente 

graves y desventajosas para nuestra econom1a. 

Solamente la brusca ca~da del precio del crudo a partir de 
mediados de 1981, hizo comprender a nuestras autoridades -

la necesidad inap1azab1e de diversificar la econom~a, a -

efecto de evitar la ya excesiva dependencia monoexportado-

-- .. ra. Al percibir menos divisas por la baja del precio del
petr5leo, el pa~s se vi5 en la necesidad de seguir recu -

rriendo a nuevos pr~stamos externos, con la consiguiente -

mayor dependencia y saqueo de nuestros recursos por el ca

pital forlineo. 

As1·, las bases en que se sustente el modelo de crecimiento 
adoptado desde 1976, pronto.mostraron graves contradiccio

nes y desajustes. El saldo de la balanza comercial comen

z6 a empeorar pat~ticarnente, como consecuencia de la redu~ 

ción del volfuaen de las exportaciones y de su escasa dive~ 

s±ficacíón, ya que 1a mayor parte de recursos provenientes 

del exteri:or-, se canali:zaron espect.ficamente a la indus

tria petrolera, la que requer~a gran cantidad de maquina -

ria y equipo sofisticado en sus actividades. 
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Al mismo tiempo, se acentüa el abandono de1 sector agrope

cuario, fen6meno observado en las tres últimas décadas, 
presentándose en el período 1977-1980 una grave escasez de 

alimentos b~sicos, de los que el pa~s tradicional.mente pr~ 

duc~a en abundancia, como el ma~z, frijol, trigo, etc., t~ 

niéndose que importar en ese lapso cantidades considerables 

de esos granos. Sobre lo anterior, cabe señalar que en --

1981 se tuvo un breve repunte en la producci6n de b&sicos, 

debido a que en ese año se destinaron fuertes cantidades -

de recursos al campo a través del Sistema Alimentario Mex~ 

cano (SAM) , con lo que se obtuvieron algunos resultados p~ 

sit.ivos. 

Sin embargo, la tOnica del sistema apuntaba a un inexora 

ble agravamiento de_ la actividad econ6mica en todos sus a~ 

pectas y a un deter~oro constante en 1os términos de inte~ 

cambio con e1 exterior. E1 abandono y falta de suficiente 

apoyo a 1as exportacíones no petroleras, especialmente 1as 

manufactaras, hace que se reduzcan considerablemente 1os -

volúmenes de exportaciOn: asimismo, e1 desplome de precios 

en e1 mercado internaciona1 de 1a plata, p1omo y zinc, im

pacta negativamente en la captaci6n de divisas para e1 - -

pa:i.s. 

Reswniendo a grandes rasgos e1 per:i.odo conteI\1p1ado, puede

decirse que en 1977 se contrajo la econom~a a consecuencia 

de la austeridad impulsada y de1 esfuerzo rea1izado por S!:!:_ 

perar las deficiencias y dificu1tades que aso1a.ron a1 pa:i.s 

en 1976. Para 1978 se vislumbra la gran panacea del petr~ 

leo; e1abor~ndose un sinnOmero de planes para 1a recupera

·ci6n econfunica basados en e1 desarrol1o petrolero. En .1979 

se respira el c1:ímax de auge y abUndancia por el petr6 -

leo, gracias al elevad~sirno p~ecio que alcanza este prod~~ 



to y por consiguiente la enorme suma de divisas que aporta 

a 1a naci6n, lo que provoc6 declaraciones oficia1es desboE 

dantes de optimismo sobre el hecho de prepararse para adm~ 
nistrar la abundancia. En 1981, al caer drásticamente los 

precios del petróleo, se suscita la desilusión y el desen
canto, vislumbrándose un futuro incierto y de vacas fla- -

cas, lo mismo que la certidumbre de haber ca~do en un pre

cipicio de fondo insospechado. En 1982 se deja sentir en

toda su magnitud la grave crisis a que se arribó, presen -

tándose una contracci6n brusca y violenta de la economía,

ya que por primera vez en muchos años el crecimiento econ~ 

mico del país estuvo por abajo de cero, hecho propiciado,
principalmente, por la fuerte devaluación del peso frente

al. dólar. 

Por lo anteriormente expresado, es factible resumir el pe

ríodo 1976-1982, de acuerdo a la expresión de Arturo Ort!z 

Wadgyrnar " •.. Pueden caracterizarse los seis años del gobieE 

no de López Portillo como un modelo de crecimiento aceler~ 

.do en base a la petrodependencia con inflación, deuda ex -
terna creciente, en medio de múltiples factores internaci~ 
na1es adversos, que no son más que manifestaciones de la -

crisis general del capitalismo"Y. 

±.1 "La- Econoiriía Mexicana, retrospectiva, dilema actual y 

per~pectivas". 

Revista Problemas del Desarrolio No. 56. 
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II.1.4. Endeudamiento Externo. 

Los nive1es de endeudamiento a1canzados a partir de 1976 no 
tienen para1e1o en 1a historia de M~xico, ya que de un mon

to de 23 446 mi11ones de d61ares que se debían en 1976, pa
ra fina1es de 1985 se había incrementado e8a cifra a 98 000 
mi11ones, es decir, en ese per~odo la deuda creci6 218%. 

Para Ado1fo Pérez Esquivei, Premio Nobe1 de 1a Paz, 1a deu

da externa latinoamericana es imposible de pagar, por 1o -

que considera sumamente urgente encontrar a1ternativas para 

so1ucionar ese problema, antes de que se presente un baño -

de sangre en la regi6n. Afirma que iá citada deuda es ín -

justa e inmora1, habiendo el peligro latente de una confro~ 

taci6n entre 1os países de América Latina y ia potencia de1 
Norte, en virtud de la existencia de un sistema injusto de

re1aciones internacionales, ya que el gobierno de Estados-

Unidos fundamenta su poderio y riqueza, en una gr~n medida, 

en ia dominación po1ítica y económica de 1as economías 1a 

tinoamericanas {en declaraciones a 1a Revista Proceso No. -

453, de1 8 de ju1io de 1985) • 

So1amente e1 pago de intereses de esa deuda aprisiona y ah~ 

ga a 1as naciones pobres, por 1o que e1 Nob1e de ia Paz ex
clama: 

"Debo decir, gritar, el.amar a todos 1os 

horizontes, que aunque 1os gobiernos y
pueb1os quieran pagar1a, es imposib1e -
de pagar". 

Los. mismos paises y bancos acreedores intuyen que es impo 

sible que se 1es liquide lo adeudado, aun as~, siguen ha --



ciendo préstamos, pues saben bien que lo importante es se

guir conbrando intereses y expoliando a los países débiles, 
ya que al awnentar la deuda, aumenta la dependencia, la -

opresión y la dominación. 

Optar por no pagar la deuda externa significa que nuestro

gobierno asuma una actitud firme y conciente frente a la -

magnitud de tal medida, considerando que las duras repre

salias del Fondo Monetario Internacional y de las naciones 

imperiales no se har~an esperar, ello solamente es facti -

ble si, por un lado, se instrumenta un proceso de concien

tizaci6n de la población y, por otro, sea impulsada con s~ 
riedad la unificación de fuerzas y esfuerzos de los países 

deudores del área latinoamericana. 

Para nuestra naci6n, el enorme peso de la deuda externa y

los servicios de ~sta, está determinando un deterioro con~ 

tante en las posibilidades de nuestro desarrollo, agravada 

esta situación por el empeoramiento de los t~rminos de in

tercambio de los productos que se exportan, frente a los -

ele~ados precios de las importaciones que se realizan, en

virtud de la creciente y mayor productividad de la poten -

cia del Norte, impidiendo de paso que nuestros productos -

entren en ese mercado, amen de las trabas impuestas a ·1os

mismos y las medidas proteccionistas a la producción de -
ese país. 

Desde la 6ptica del marco conceptual oficia1, se desprende 

que lo anterior implica para nuestro pa~s ia necesidad de

seguir recurriendo a préstamos del exterior para poder co~ 
pensar e1 desequilibrio de la ba1anza comercial y el fun 

cionarniento más o menos estab1e de la planta productiva¡ -
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sin embargo, por ese camino se reproducen puntualmente los 

lazos de dependencia y dominaci6n a que estamos sujetos, -

lo mismo que el terrible círculo vicioso de endeudarse m&s 

para pagar casi siempre solo los intereses, con lo que ere 

ce la deuda, los intereses y la necesidad de continuar pi

diendo préstamos externos. 

A continuación se presentan los montos de endeudamiento 

del per~odo 1976-1985, asi como lo remitido al exterior 
por concepto de intereses: 

DEUDA EXTERNA 1976-1985 

(Millones de dólares) 

Al'lO DEUDA CRECIMIENTO SERVICIO DE CRECIMIENTO 
EXTERNA ANUAL LA DEUDA ANUAL 

1976 23 446 2 475 

1977 28 500 21.6 3 837 55.0 

1978 34 100 19.6 6 287 63.9 

1979 38 557 13.1 10 174 6l..8 

1980 48 586 26.0 9 200 9,5 

l.981 7l. 863 47.9 13 l.89 43.4 -

1982 83 584 16.3 18 733 42.0 

1983 fsS 996 2.9 17 625 5.9 

1984 93 271 8.5 16 432 6.8 

1985 98 000 5.1 14 000 - 14.8 

FUENTES: -1976-1979: "100 Preguntas y_ Respuestas en.torno a

la Econorn~a Mexicana" p.p. 104 y l.09. 

1980-1985: "Econorn~a Informa" No. 131 p.43. 
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En el cuadro anterior se observa que la deuda externa creci6 

de 23 446 millones de d6lares a 98 000, lo que significa un

ritmo promedio anual de crecimiento de 24.2%, multiplicándo
se en ese lapso 4.2 veces. 

En el periodo considerado se pagó por servicio de la deuda -
111 952 millones de d6lares (por amortizaciones y pago de i~ 

tereses), es decir, que durante 10 años se ha cubierto en su 

totalidad el pago del adeudo actual, por concepto del serJi

cio de la deuda. 

En lo que ~a de la actual administración, la deuda externa 

creció de 83 584 millones de d6lares de finales de 1982, a 
98 000 millones al finalizar 1985, teniendo un crecimiento 

absoluto de 14 416 millones, que significa un 17.2% más en 

.. esos tres años .. 

Se ha arribado a una situación grave y dif~cil de solventar, 

a consecuencia de la pesada carga de 1a deuda externa, tanto 

para el gobierno que tendrá que definir qué salida dará al -

problema, corno la poblaci6n, al tener cada vez menores nive

les de bienestar. 

:·.r¡esde siempre y hasta l.985, la posici6n oficial se ha sus te~ 

.tádo e~ que el pais es cumplidor estricto de sus compromisos 
· ·.:::c~n. et' exterior; sin embargo; en ese año tal posici6n se va!_ 

vi6 .insostenible, al no poder el gobierno pagar en octubre -
·,.·.un abono de 950 millones de d6lares, logrando únicamente que 

.. sus .acreedores le otorgaran 6 meses más para liquidar el - -

iS·- _adeudo. Este hecho es indicativo de la visí.6n ofici.al para-

.>.afrontar el problema, sustentada en una renegociaci6n del pe_ 

~.'ego 'de intereses y del capital, por la via de diferir Y, apla

'\zar los pagos. 



Dada la tendencia observada en el agravamiento de los térmi

nos de intercambio, con la baja contínua de las exportacio 
nes y aumento relativo de las importaciones, situaci6n que -

implica que una serie de factores sean afectados desde la -
misma estructura: reducci6n de la captación de divisas, ins~ 

ficiencia de la capacidad productiva, etc., ello permite vi~ 

lumbrar que la táctica de retardar los pagos para años post~ 

rieres traerá aparejadas consecuencias aun peores e insospe

chadas. Lo anterior en virtud de que el enfoque oficial co~ 
siste en lograr la adquisici6n de nuevos préstamos para poder 

pagar aunque sea solo 1os intereses vencidos, con lo que se

incrementa el monto total adeudado, lo mismo que los intere

ses, dando lugar a un círculo vicioso del que difícilmente -
se ve la salida. 

Cabe comentar que actualmente (mediados de 1986) se rumora -

en los círculos oficiales la necesidad inaplazable de decla
rar la moratoria de la deuda, debido a las terribles presiones 

a la economía por el pago de los intereses de aquella; se -
calcula que al finalizar 1986 se destinará el 80.3% de los -

ingresos totales por exportaciones al pago de los servicios

de la deuda y que el débito externo representará el 401.8% -

del valor de. lo exportado por el país, llegando al doble de
que se considera prudente.5/ 

obstante, todo parece indicar que el fondo de la cuesti6n 

reduce a un buscapiés inofensivo: no se optará por decla- . 
. rar 1a moratoria en forma unilateral, sino m~s bien de lo --

· qúe: se trata es de palpar las reacciones y posibles respues
.tanto a nivel interno (en qué grado pudiera darse la --'

.,.unidad nacional), como en lo externo (ver la disposición de
dispensarnos un trato menos injusto). 

Periódico_ El Financiero, junio 6 de 1986. 



La respuesta interna ha sido unánime, desde Senadores, Diputa

dos (de todos los partidos, incluso el PRI, a e><cepción de los 
panistas), el movimiento obréro y muy diversas organizaciones, 

han manifestado su apoyo a la medida mencionada, si el gobier
no se decide a instrumentar1a. En lo externo, 1os voceros de-

1os agiotistas internacionales han reaccionado tambi~n de inm~ 

diato, formulando declaraciones en dos sentidos: que tienen -

disposición de ayudar a México con nuevos préstamos para que -
no se dejen de pagar los servicios de la deuda; y, por otro l~ 
do, que en nada les afecta que nuestro pa~s tome una medida de 

tal naturaleza, toda vez que si se decidiera impulsarla, ya -

los acreedores est§n previendo presiones aun más duras contra

nuestra debilitada econom~a. 



II.2 POLITICA SALARIAL 

II.2.1 Carrera Precios-Sal.arios. 

El sal.ario es el precio de la fuerza de trabajo, que paga -

el empresario al. trabajador. La erogaci6n que efectúa el 

empresario, la recupera a través de la aprop1aci6n que ha

ce de una fracci6n del valor agregado por la fuerza de tra

bajo; esa fracci6n supl.ementaria que el patrón se apropia, 

es la plusvalía o p1usva1or y se le puede apreciar con cla

ridad en el siguiente ejemplo: si una jornada de trabajo -

dura 8 horas, en las que el obrero termina un productc y el 

sa1ar~o equ~va1e a 4 horas de trabajo, 1a plusvalia será -
las 4 horas restantes; el.lo quiere decir que la fuerza de -

trabajo aporta más de lo que cuesta. 

La determinaci6n de los increementos a los salarios mínimos 

la real.iza una comisi6n tripartita en la que participan re

presentantes empresariales, de1 gobierno y de 1os obreros; 

en 1os Gltimos años, principalmente, se ha presenciado un -

cont~nuo deterioro de 1a capacidad adquisitiva de1 salario 

frente a 1os mayores aumentos de los precios, con lo que -~ 

disminuyen cada vez más las posibi1idades de los trabajado

res de satisfacer 1as necesidades mínimas señaladas en la -

Fracción VI del Artículo 123 Constitucional, que dice: "Los 

salarios que deberán disfrutar los trabajadores deberán se= 

suficientes para satisface·r l.as necesidades normal.es de un 

jefe de familia, en el. orden material., social y cultural. 11 
.. 

ne la misma manera la escalada inflacionaria refuerza el no 

cump1imiento de1 Articu1o 562 1etra D de la Ley Federal del 

r_prabajo, en donde se asienta: 11 El sal.ario mS:.nimo es el pr_§! 

supuesto indispensab1e para la satisfacción de 1as siguien

tes necesidades de cada familia, entre otras, las de orden 

material tales coroo, la habitaci6n, menaje de casa, a1.imen

taci6n, vestido y transporte; las de carácter social.y cul-
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turai, tales como la concurrencia a espectáculos, práctica 

de deportes, asistencia a escuelas de capacitaci6n, biblio
teca y otros centros de cultura; y las relacionadas con la 
educaci6n del.os hijos". 

Sal.ta a la vista inmediatamente que existe una gran difere~ 
cía entre l.o establecido por nuestras leyes y lo que pasa -
en la real.idad. Por ejemplo, en un documento elaborado por 
el. Congreso del. Trabajo, entregado a la Comisión Nacional -

de ios Sa1arios Mínimos, a efecto de que se cons~deraransJs 
pl.anteamientos para la fijación salarial en 1983, se rnenci~ 
na que: En México para obtener los niveles de nutrientes 

m~nimos necesarios por persona, se precisa de esta dieta: -

un cuarto de litro de leche, 50 gramos de carne o su equiv~ 

lente en pescado (~sto cada 3 días), un huevo, 50 gramos de 
arroz, 50 gramos de frijol, 200 gramos de tortilla, una o 2 
piezas de pan bl.anco (bolillo), 50 gramos de azúcar, 20 gr~ 
mos de grasa, una pieza de fruta y 2 de verdura". 

El consumo anterior, prosigue el documento, en virtud de la 

p~rdida de la capacidad adquisitiva de l.a poblaci6n ante --
el duro acoso inflacionario, resulta imposible de alcanzar

se en l.os sectores de bajos ingresos, particularmente por -
quieries reciben ei salario m~nima. 

Segan l.os nutriólogos, los requerimientos m~nimos de calo-
rías por persona diariamente, deber~n ser de 2500, cifra -
muy dificil de alcanzar entre la población de más bajos in-

· _gresos, en donde se obervan una si.tuaci6n deficitaria de a.!_ 

rededor de 800 calorías por persona. 

Año con año la representaci6n obrera ante la CONASAMI se i~ 

~onform~ repite ia misma advertencia de que si na se resti
tuye al poder de compra del trabajador pudieran presentarse 
estallidos sociales; sin embargo, siempre se pliega y dobl~ 

ga a la decisión oficial. 
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Faustino Chena P~rez, vocero de la representaci6n Obrera a~ 

te la CONASAMI, afirma: "el sal.ario mínimo es anticonstit!:!_ 

cional.. Eso lo venimos diciendo por que con ese sueldo (se 

refer~a a los 450 pesos diarios fijados como mínimo en ju-

nio de 1983) los obreros apenas si pueden cumplir el 50% de 
sus necesidades. Para que el precepto de la Constituci6n -

se cumpla, los salarios tendr~an que ser aumentados al do-

ble" .Y. 

Desgraciadamente, la implicaci6n más dañina que trae apare

jada la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario, es 
el debilitamiento paulatino del mercado j.nterno, al perder 
los trabajadores el acceso a los mínimos satisfactores. 

Reviste importancia el comportamiento observado en los in-

crernentos que ha tenido el sa1ario m~nimo, debido a que un 

poco m~s de dos tercios (67%) de la poblaci6n ocupada reci

be esa remuneraci6n por su trabajo~ el 27% recibe 2 veces -

el salario m~nimo y dnicamente el 4% recibe salarios supe-
rieres a 3 veces e1 m~nimo, de acuerdo a lo asentado en 1a 

revista Proceso 322. 

Por otra parte, cabe mencionar la pugna que ven los defens2 
res del sistema econ6mico referente a 1a interinf1uencia de 

los aumentos salariales y de precios. Desde la 6ptic.a de -
los te6ricos oficiales, todo aumento que tengan los salarios 
es responsable de las alzas en los precios; esta visión del 

fen6meno representa una justif icaci6n de la pol~tica de au~ 
teridad que llevan a cabo muchos gobiernos. 

Se arguye que ios salarios son un costo de producci6n, y si 

~stos se elevan, ocasionan aumentos en los precios, así co

mo ún excedente en la demanda en relación con los bienes -

producidos. 

~n declaraciones a la revista Proceso No. 322. 
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En períodos de elevada inflación lo que pasa realmente es -

que el consumo se contrae, en virtud de que disminuye nota

blemente ei poder de compra de los trabajadores, aumenta -

considerablemente la desocupaci6n y subocupación, lo mismo 

que la capacidad productiva ociosa. En tal situación, la -

producci6n de bienes y servicios se orienta en dos sentidos: 

a satisfacer las necesidades de la poblaci6n situada en la 

parte alta de la pirámide social, es decir, se fabrican pr~ 

duetos suntuarios y selectivos, y por otro lado se continúa 

produciendo satisfactores para la poblaci6n en general, au~ 

que a todas luces fuera de la Ley de la oferta y la demanda, 

ésto es, por imposici6n unilateral de los monopolios, de -

los precios de las mercancías a 1os consumidores. 

Tal pareciera que con 1as alzas en los precios, los aumen-
tos salaria1es, más alzas de precios y de salarios, etc., -
s~ ha arribado a una espiral interminabie, a un círculo in
fernal precios-salarios, en el que los primeros crecen en -

una proporci6n mayor en detrimento de los segundos, refor-
z~ndose con ello el terribie y dañino proceso de concentra

ci6n del ingreso. En el plano interno se benefician con d~ 
cho fen6meno los empresarios más poderosos y en lo externo 

mediante una extracción creciente de la riqueza de los - - -

paíSes atrasados hacia las grandes p~tencias imperialistas. 

En el fondo de la carrera precios-salarios, subsiste la de
cisi6n de la clase empresarial de dentro y fuera, de aumen

tar continuamente sus márgenes de ganancias, con lo cual es 
posib1e que esa capa socia1 sea más poderosa econ6mica y p~ 

líticamente, pudiendo despilfarrar nuestros preciaros roagn~ 
tes esas mayores ganancias en un consumo suntuar~o sin límf. 
tes: mansiones en ei extranjero, yates a todo lujo, yets -
particulares, cuentas en dólares en otros paises, etc., etc~ 

La ju-stificaci6n más socorrida para 1a defensa del proceso 

mencionado,, radica en la creencia de que l.a ganancia es f'a~ 

• 
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tor decisivo en la inversión productiva y que por e11o es -

normal que le gane siempre la delantera a los salarios: el 

interé~ del inversionista deberá estar por encima de la -

"estrechez" del. punto de vista de la clase trabajadora, que 

al pretender mayores salarios ''atenta seriamente" contra la 

expansión productiva. 

La elevaci6n desproporcionada de los precios en re1aci6n -

con los salarios, significa ni más ni menos que una tremen

da elevación de la tasa de explotaci6n, tanto intensiva (ra~ 

diante una mayor productividad del trabajo) como extensiva 

(a través de mayores jornadas de labores), todo ello en ca~ 

tra de las condiciones de existencia de la clase trabajado

ra. 

En la realidad se ha observado que cuando algunos de los -

costos de producción aumentan, los empresarios en vez de e-

1evar 1os nive1es de productividad, se inc1inan por e1 más 

fácil recurso de aumentar el precio de los productos. Si -

suponemos que aumenta e1 costo de la fuerza de trabajo y de 

que a grandes rasgos ésta representa alrededor del 25~ den

tro de1 proceso productivo, 1a repercusi6n en 1os precios -

deber~ ser a 1o sumo una cuarta parte de1 aumento otorgado_ 

a los salarios. 

Mas aún, a lo anterior habrá que agregar que la participa-

ci6n de la fuerza de trabajo en la producci6n muestra una -

c1ara tendencia~ disminuir, debido a que cada vez m~s se -

utiliza en mayor proporci6n maquinaria y equipo en relación 

con la cantidad de trabajo. Con e1 tiempo 1os gastos sala-

ria1es en e1 proceso productivo van disminuyendo, incremen

tándose, por otro lado, 1as inversiones en capita1 constan

te, dándose una sustituci6n de trabajadores por las máqui-

nas. 

Sin embargo, en 1ugar de que 1os precios disminuyan, 1o que 
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prevalece es un alza genera1izada de los mismos, incluso -

con anterioridad al incremento salarial y en una proporci6n 
mucho mayor a éste, el que cuando finalmente se concede, 

vuelve a alentar a los empresarios para continuar con e1 -

proceso alcista. 

Los incrementos salariales en nuestro pa~s eran otorgados a 

partir del primer d~a de cada año; desde 1982 se otorgaron 

aumentos dos veces al año y a pesar de e1lo, los aumentos a 

1os precios han sido constantes y en todo tiempo, ahondánd~ 

se notamb1ernente la brecha entre ambos factores. 

A manera de il.ustrar en la medida posj.bl.e, aG.n con cifras -

oficiales, cuál ha sido el comportamiento de la desigual c~ 

rrera entre 1.os precios y 1.os sal.arios, con e1 deterioro 

real de ~stos Ültimos, se presenta el siguiente cuadro: 

EVOLUCION DEL SALARIO NOMINAL, INFLACION Y SALARIO REAL. 

1976 - 1985 

Salario M~ Incremento Inflación InCice salario 
At'tOS nimo Di ar To Anual Anual de Min:im:> Real 

General. ]:_/ (%) (%) Precios Pesos 1978 

1976 71.13 - 15.B 59 .. 25 120.1 
1977 91.20 28.2 28.9 85.10 107.2 
1978 103.49 13.5 17.5 100.00 103.5 
1979 140.69 15.7 18.2 118.20 101.3 
1980 140.69 17.5 29.B 149;30 94.2 
1981 183.05 30.l 28.7 191.10 95.B 
1982 257.10 40.5 98.8 255.30 100.7 
1983 426.52 65.9 so.a 689.90 61.B 
1984 665.56 56.1 59.2 2121.51 59.3 
1985 1035.89 55.7 63.7 1758.37 58.9 

FUENTE
0

: Información en Gr§.ficas No. ·5, mayo de 1986, 

Dirección General de Pol~tica Presupuesta1, 

Secretar~a de Programación y Presupuesto. 

Pesos corrientes. (Promedio Nacional) • 
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Las cifras del cuadro anterior ilustran con claridad que 

el aumento a los precios siempre le 11eva la delantera -

a1 de 1os sa1arios, resa1tando esa brecha en 1902 y 1903, 
años en 1os cua1es 1a diferencia aJ.canz6 32.9 y 14.9 pu~ 
tos porcentuales respectivamente. 

La obtención de1 sa1ario m~nimo rea1 fue 1ogrado median
te la def1actaci6n del salario m~nimo genera1, utilizan

do el Indice de Precios al ·Consumidor; como se ve, la -

disminuci6n del salario real es elocuente y alarmante, -

ya que durante e1 per~odo considerado se ha deteriorado 
en más de1 50%, a1 pasar de 120.1 pesos en 1976 a 50.9 -

en 1985. 

conviene destacar que la crisis iniciada en 1982 ace1er6 

1a tendencia decreciente de1 poder adquisitivo de1 trab~ 

jador (aunado e11o a 1os despidos masivos e individua1es 
por cierre de empresas o disminuci6n en sus niveles de -

actividad), puesto que de percibir 100.7 pesos como m:l:n~ 
roo rea1 en dicho año, para 1985 esa cantidad se redujo -

hasta 50.9 pesos, 1o cua1 indica que en esos ü1timos 4 -
años 1a c1ase tra~ajadora vió mermada su percepción rea1 

en 41.8i. 
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II.2.2 Distribuci6n y Concentraci6n del Ingreso. 

Haciendo un poco de historia, podemos anotar que en el si-

glo pasadO el liberalismo econ6mico justificaba la existen

cia de clases poderosas y clases débiles, arguyendo que - -

siempre habrá una rica recompensa para los audace~ y efi- -

cientes. A nivel mundial se di6 un enorme crecimiento in--

dustrial que trajo aparejado consigo un considerable aumen

to de la clase trabajadora, aunque también la contínua de-

pauperizaci6n de ésta. 

Sin embargo, ese mismo hecho permiti6 que los desposeídos, 

ante su evidente desventaja frente a los empresarios pudie~ 

tes, pronto adquirieran conciencia de su situaci6n en el -

proceso productivo, comenzando a organizarse en agrupacio-

nes de clase y a lograr significativos avances principalme~ 

te a partir del presente sig1a, dentro de 1os que destacan 

e1 derecho de huelga y la contratación colectiva. 

No obstante que el desarrollo del sistema capitalista impe

rialista de producci6n parecía marchar viento en popa, para 

1930 se presenta 1a primera gran depresión originada por el 

empobrecimiento de las clases populares que propiciaba la -

tendencia al subconsumo y 1a gran capacidad del sistema de 

favorecer la sobreproduccién. Después de esa sacudida eco-

n6mica ~eynes ofrece sus recetas correctivas sustentadas en 

µna mayor participación de1 Estado para aumentar 1a demanda 

efectiva, 1a actividad econ6mica y el empleo, a través de -

incrementar e1 gasto ptlblico. 

Las ·rnedidaS Keynesianas tuvieron un relativo éxito en Est~ 

dos Unidos, debido principalmente a la fortaleza del Gobie~ 

·no ·de ese país (por su grado de avance, la extracci6n de r~ 

queza de otros países y el predominio de su moneda en 1os -

mercados internacionales)¡ en los países pobres la aplica--
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ci6n de tales medidas trajo consigo una mayor desigualdad y 

concentraci6n econ6mica, ya que e1 gasto púb1ico favoreció 

principalmente a los grandes inversionistas, creándoles la 

infraestructura requerida y otorgándoles subsidios, excen-

si6n de impuestos, etc. En México y demás países de Améri-

ca Latina, se dió, corno ya se dijo anteriormente, una orie~ 

taci6n hacia la industrializaci6n ligada al mercado externo, 

anulando de paso el fortalecimiento del mercado y demanda -

internos, a la vez que se propici6 la penetraci6n del capi

tal foráneo. 

La entrada a nuestro pats de recursos externos no benef ici6 

1a creación de empleos ni la mejor distribuci6n del ingreso, 

ya que las empresas extranjeras utilizan alta tecnología y 

poca fuerza de trabajo. 

No obstante que en las últimas cuatro décadas ha habido en 

México un crecimiento econ6mico que puede considerarse a1to, 

tomando en cuenta que se ha tenido un avance industrial, los 

servicios de seguridad social han crecido y e1 analfabetis

mo se ha reducido en buena medida, aún así, 1a distribución 

de la riqueza en el país es una de las más injustas que pu~ 

da haber. 

Desafortunadamente los datos estadísticos sobre la distrib~ 

ci6n de1 ingreso en M~xico son muy escasos y de ellos exis

te alguna información hasta 1977; sin embargo, con las ci-

fras consignadas a partir de l950, es posible percibir la -
realidad del deterioro paulatino del ingreso de los grupos 

sociales más pobres de nuestra sociedad. Para una mayor --

comprensi6n a este respecto, normalmente se divide a 1a po

b1aci6n en 10 grupos o deciles, en que cada uno de ellos r~

presenta al 10% de las familias totales del país; es decir, 

en el decil I se considera al l0% de las familias más po- -

bres, en el segundo decil o grupo al 10% de las familias s~ 

guientes en cuanto a ingresos y así sucesivamente hasta ei 

último grupo de mayores ingresos. 
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De esta manera, la participaci6n de los diferentes grupos -

en el ingreso global, de 1950 a 1977, ha sido como se des-

cribe a continuaci6n en el siguiente cuadro: 

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN MEXICO POR DECILES 

(Porcentajes) 

DECILES ( 1) 1950 1963 1970 1977 

I 2.43 1. 69 1.42 1. 08 
II 3.17 1. 97 2.34 2.21 

III 3.18 3.42 3.49 3.23 
IV 4.29 3.42 4.54 4.42 

V 4.93 5.14 5.46 5.73 
VI 5.96 6.08 8. 24 7 .15 

VII 7.04 7.85 8.24 9.11 
VIII 9.63 12.38 10.44 11.98 

IX 13.89 16.45 16. 61 17.09 
X 45.48 41.60 38.67 37.99 

TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 

(1) Número de familias en cada deci1: 

1950: 449 997¡ 1963: 732 964; 

1977:· 1 100 ººº· 
1970: 889 175¡ 

FUENTE: "Problemas y política Econ6micos de México", 

de Silvestré M€ndez y Nicolás Ball.esteros. 

A la vez, este trabajo señala corno fuentes 

de 1950 a 1970 a Salvador Kalifa "La distr! 

buci6n del Ingreso en M€xico"; 1977 al.a S~ 

cretaría de Programaci6n y Presupuesto nEn

cuesta Naciona1 de Ingresos y Gastos de 1as 

Farni1ias", tomado de Enrique Hernández y -

Jorge Cárdenas, Revista Comercio Exterior, 

mayo de 1979. 

De las cifras presentadas en e1 cuadro que antecede, surgen 

las siguientes observaciones: 



El 10% de f arnilias con ingresos más reducidos particip6 

del ingreso global con el 2.43% en 1950, con 1.69% en -

1963, con 1.42% en 1970 y con 1.08% en 1977. Esto de-

muestra que este grupo de familias ha sufrido un dete-

rioro real en sus niveles de ingresos de más del 50% en 

el período mencionado. 

El 20% de las familias más pobres también ha disminuido 

su participaci6Il del ingreso total, pues de 5.60% en --

1950, se redujo a 3.29 en 1977. 

Considerando al 40% de población con menores ingresos, 

tambi~n se ha deteriorado su presencia en la riqueza -

producida, al pasar de 13.07% en 1950 al 10.94% en 1977. 

Los grupos de familias del II al VII deci1 incrementa-

ron su participaci6n en el ingreso en el año 1970 ·con -

relaci6n a 1963, al pasar de 27.88% al 32.31%.~ 

En cambio, las capas medias altas de la poblaci6n situ~ 

das en los deciles VIII y IXr se vieron beneficiadas en 

la etapa echeverrista, al pasar de 27.05% en 1970 al 

29.07% en 1977. 

Como se ve, la repartición del ingreso nacional entre la. P2 

blación-en nuestro país es marcadamente desproporcionada, ~ 

imPlicando ello una injusticia social para las capns de po

b1aci6n mayormente desprotegidas, al dificultars~ seriamen

te su acceso a 1os mínimos de bienestar y a todas aquellas 

actividades relacionadas con la cultura, educaci6n, capaci

tacii6n, participación democrática en los problemas naciona

les, etc., volviéndose con e11o pau1atinamente más elitista 

nuestra sociedadª Lo anterior se debe al contínuo deterio-

ro del nivel de vida de la poblaci6n, en virtud de la inex~ 

rable agudizaci6n en la desproporción del reparto de la ri

queza. 
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La excesiva concentraci6n del ingreso limita enormente el -

adecuado desarrollo del mercado interno, al no tener la ma

yoría de la población capacidad para adquirir satisfactore~ 

ya que los grandes empresarios han orientado su producción 

con destino al mercado externo desdeñando en gran medida la 

demanda interna. El trabajador mexicano en general no con-

sume l.o que produce, pues su nivel de ingresos lo condena -

al subconsurno cr6nico; en cambio, en el extremo opuesto, la 

gente bonita acaudalada realiza consumos suntuarios y oper~ 

cienes financieras de altos vuelos dentro y fuera de nues-

tras :fronteras. 

Ahora bien, sobre la distribuci6n de ia riqueza se debe te

ner en cuenta l.a existencia de dos categorías de ingreso, -

las cua1es son ganancias y sa1arios: elio en virtud de la -

divisi6n de la sociedad en dos c1ases sociales: los dueños 

de 1os medios de producci6n y los que venden su fuerza de -

trabajo para hacer producir esos medios. Anteriormente se 

suponía que la fuerza e influencia de cada capa de la soci~ 

dad en el. proceso productivo estaba deterluinada por su cap~ 

cidad negociadora en ei mercado de trabajo (en ei fondo de 

ia cuesti6n es indudabie ia situacióñ de ventaja de ios·po-

seedores dei capitail . En la actual.idad, por necesidades -

inclUso del propio sistema en su afán de pr~servaci6n, el -

Estado participa activamen~e para regular la re1aci6n entre 

1os factores de 1a producci6n, estableciendo los niveles de 

1os salarios mínimos y los incrementos de los precios. 

En ias grandes ciudades dei país, io que constituye propia

mente ei sector urbano, la distribuci6n del ingreso se ~us

tenta en la capacidad y fuerza de las empresas y sindicatos 

para 1ograr mayores ganancias por un lado y saiarios por el 

otro, bajo el arbitraje oficial. que en 1.as Ültj.roas cuatro -

d€cadas y media ha favorecido al. sector empresarial, espe-

cialmente por la ventajosa situación que ha adquirido ést~ 
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frente al trabajador. En e1 sector agrícola el nivel de --

atraso y falta de organización del campesino, han propicia

do una mayor desigualdad en el reparto de la riqueza; la -

falta de créditos al ejidatario / la reducida remuneraci6n 

del jornalero agrícola y los abusos sin límite de los caci

ques de1 campo, han postrado cabalmente al campesino e in-

crementando su pobreza y abandono, orillándole e~ muchos e~ 

sos a abandonar el campo y engrosar al ejército de desocup~ 

dos y subocupados urbanos. 

Por ello, únicamente en la medida en que verdaderamente los 

asalariados en general perciban mayores ingresos 7 '1a dis-

tribución de la riqueza estará mejor repartida; lo anterior 

empezará a ser posible cuando sean atacadas a fondo y en -

sus raices 1as causas que generan 1a desigualdad distribut~ 

va: de esas causas se consideran como principa1es 1as si- -

guientes: 

Lvs marcados desequilibri0s entre la agricu1tura, la i!!:. 
dustria y e1 comercio, concentrándose el capita1 en 1os 

dos últimos sectores, en detri:mento absoluto del prime

ro y de 1as percepciones sa1ariales ·en el campo, amén -

de la escasa productividad ahí a1canzada. 

La enorme capacidad de los grandes conso~cios que con-

trolan el mercado, los cuales obtienen considerables g~ 

nancias al permitir la e~istencia de pequeñas y media-

nas empresas que operan con a1tos costos y en base a -

el1os son fijados los precios por 1as grandes corpora-

ciones. 

La vincu1ación directa y estrecha que tiene la banca y 
los grandes empresarios, los que se convierten en bene

ficiarios de 1os recursos financieros, a los que e1 pe

queño y mediano empresario muy pocas veces tiene acceso, 

siendo este último el que proporciona trabajo a 1a gran 

mayoría de ias personas ocupadas. 



Las evidentes diferencias de los grupos sociales para -

e1 acceso a la educaci6n y preparaci6n, pues mientras -

que la mayoría de la población apenas termina la prima

ria, 'los elegidos pueden doctorarse en Oxford, Cambrid

ge o París; los primeros se convierten en candidatos -

naturales para el desempleo y subempleo. 

El marcado acaparamiento de la tierra agrícola y ganad~ 

ra, con lo que las políticas de fomento ~gropecuario r~ 

dundan generalmente en provecho de los grandes terrate

nientes rurales. 

El grado alarmante alcanzado por la corrupci6n en 1os -

sectores público y privado, donde los grandes fu~cion~ 

rios y directivos, además de apropiarse ilícitamente de 

enormes cantidades de recursos, evaden el fisco y remi
ten sumas considerables a bancos del exterior, sacando 

así recursos aei proceso productivo nacional. 

Las causas anteriormente señaladas, y muchas otras que exi~ 

ten, son determinantes para que se dé 1a injusta y desiguai 

distribución del ingreso. E1 crecimiento econ6rnico de unas 

cuantas regiones y grupos, la modalidad adquirida del mere~ 

do interno y las políticas económicas que lo han fundament~ 

--do,- han reforzado_ la concentración de la riqueza en ·vez. de 

hacer más justo su reparto. 
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II.2.3 Empleo, Desempleo y Subempleo. 

E1- empl.eo está irnpl.icado en todas las actividades econ5mi-

cas y 1a Can-tidad y calidad de l.as ocupaciones dependen en 

gran medida de l.a organizaci6n social preval.eciente. Corno 

ya se mencionó, el model.o de crecimiento que el. país adopt6 

trajo consigo un considerable crecimiento de1 producto, una 

desigual. e injusta distribuci6n del ingreso y un bajo cree~ 

miento del empl.eo; el.lo con relación al. crecimiento de la -

producción y de la pobl~ci6n. 

Lo anterior se ha debido a que para lograr 1as considera- -

bl.es tasas de crecimiento en el. período estabi1izador, se -

favoreci6 a l.os sectores y ramas econ6micas con uso intens~ 

vo de capital., o sea l.as grandes empresas que predominan en 

el. mercado, en ciaro perjuicio de 1as pequeñas y medianas -

absorbedoras absolutas de mano de obra y factor importante 

en l.a creaci6n de erop1eo. 

Las al.tas tasas de crecimiento de la población21 han propi-

ci-ado-- un. ~~yor incremento de 1.a demanda de ernpl.eos, por l.a 

incorporación de -población c_reciente en el. mercado de trab~ 

j_o, y·a sea l.ogrando un puesto o l.uchando C?_Otidianamente por 

"conseguirl.o. 

Así como se ob_serva la existencia de la desigual.dad de l.a -

distribuci6n de1 ingreso, se presenta igua1mente una canee~ 

tración de la pobJ.ación y el empl.eo en los grandes centros 

urbanos o pol.os económicos, corno son l.a~ 8 ó 10 ciudades --

más impor.tantes de la República. Por el.J.o mismo la pobl.a-

ci6ri económicamente activa en el. sector agropecuario_dismi~ 

nuye continuamente en términos relativos, aumentando -en 1a 

industria, e1 comercio y 1os servicios de toda índ6l.e. 

21 De 3.4% anual hasta 1970 y de 2.9% anual en el último 
decenio, según el estudio ºSalarios e Inf1aci6n", de 
la Secretar.ía del Trabajo y Previsión Social. 



51 

Para la mayoría de la poblaci6n el empleo es la condici6n -

esencial para tener acceso a 1os satisfactores básicos, co

mo son 1a alimentaci6n, vivienda, salud y educaci6n, siendo 

determinante para el bienestar social la capacidad de absor 

ción de mano de obra de nuestro aparato productivo. 

También en este aspecto la clase trabajadora en general ha 

tenido que afrontar su desventaja frente ~l capital, ya que 

en la década 1960-70 la tasa de crecimiento del empleo fue 

de 4.8% promedio anual frente al 8.6% de crecimiento del -

producto, mientras que en la década 1970-80 la primera dis

minuye al 3.4% frente al 6.7~ de la producción, observándo

se que la elasticidad pasa de .55 en la primera década a1 -

.SO en la segunda~~ ésto indica que el crecimiento del em

p1eo apenas representa alrededor de la mitad de lo que cre

ce el producto. 

Para e1 trienio 1980-82, con la instrurnentaci6n de1 Plan -

Globa1 de Desarrol1o, se plantearon los objetivos tendien-

tes a lograr el fortalecimiento de ia econamra, enzanchar -

e1 acceso a los mínimos de bi~nestar de la población y mej~ 

rar ia distribuci6n del ingreso, todo e11a enmarcado en un 

esfuerzo común con el sector privado que permitiera lograr 

aumentos sustancia1es en la generación de empleos. Durante 

ese peiíodo se esperaba p~omover la creación de 2.2 mi11o-

nes de empleos, con un crecimiento promedio anual de 4.2%-_y 

dando por hecho que en ese lapso el producto interno bruto 

tendría un crecimiento de alrededor del 8% anual, la inver

si6n pública creciera 14% y la privada 13% en promedio -- -

anual. 

Hasta 1981 las metas programadas por el gobierno se cumpli~ 

ron y en algunos casos hasta se superaron, segfin dS cuen~a 

el Informe Anual de 1981 del Banco de México, que consigna 

~/ Economía Mexicana No. 6, p. 24. Los autores hacen refe
rencia al sector manufacturero. 
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crecimientos real-es (promedio anual- 1-980-1-981) del PIB de -

8.l':, del emp1-eo 5.4%, de inversión pública 17% y la priva
da de 13. 6%. 

Sin embargo, 1a misma orientación de crecimiento económico 

adoptada, pronto agravó el desequilibrio externo, coadyuv6 

al crecimiento del déficit público, el desbordamiento d~ ia 

inflación y mayor desigualdad en la distribución del ingre

so, allanando estos factores el camino para la aparici6n de 

l.a terrible crisi~ desat.ada c.n 1982, que implicó parar en -

seco la generación de nuevos empleos. Antes bien, estuvie

ron a la orden del &ía los despidos masivos en los sectores 

público y privado, por disminuci6n forzada de obras públi-

cas y de programas no prioritarios en el primero y la dism~ 

nuci6n de la capacidad productiva en J.a industria automo- -

triz y de la construcción, además del cierre por quiebra de 

muchas empresas privadas, sumando mi11ones la cifra de des

pedidos en ese año. 

El acceso del trabajador a un emp1eo remunerativo está con

dicionado a su nivel de estudios y capacitaci6n, a la capa

cidad de absorción de mano de obra de las diferentes ramas 

de actividad y a 1os niveles de inversi6n de los secta.res -

p~blico y privado (los cuales se han reducido sensiblemente 

a partir de 1982); e1 esta11amiento de la crisis en ese año 

y hasta la fecha, significó parar la generación de empleos 

lo mismo que un acelerado desplazamiento de personal ocupa

do. 

En el siguiente cuadro se presentan 1-as ocupaciones rernune

rativas por rama de actividad, durante el. período 1976-1-983: 

cabe resaltar que en 1984, 1985 y l.o que va del- presente, -

el número de puestos de trabajo ha descendºido en forma dra

mática, no existiendo desgraciadamente datos y cifras a es

te respecto: 



PERSONAL OCUPADO POR SECTORES 

(Miles de Ocupaciones Promedio Anual) 

c o N e E p T o 1976 1977 1978 1979 

TOTAL 15550 16238 1§_8 5 3 1767~ = 
~icultura, Si1vicu:Ltura y_ 
~· ~ ~ 4892 ~ 

Industria ~ ~ 3721 4066 

Minería 193 197 205 220 
Manufacturera 2046 2051 2131 2291 
Constru=ión 1200 1163 1330 1497 
Electricidad 52 55 55 58 

Servicios ~ ---1.!!22. ~ 8873 

Corrercio, I<estaurantes y 
Hoteles. 2300 2345 2368 2534 
Transporte, Al.macenamien 
to y com.micaciones. - 642 664 713 780 
Financieros, Seguros y -
Bienes Inrouebl.es. 295 309 327 351 
ColtUlnaJ.es, socia1es y-
Personales. 4350 4557 4832 5208 

FUENTES: 1976-1982: SPP, Sistema de Cuentas Nacionales 

1983: Diemex-Wharton, Feb. 1985. 

1980 

18795 

4901 

~ 

240 
2417 
1686 

63 

~ 

2637 

908 

382 

5561 

1981 1982 1983 

20043 19863 19572 

5189 ~ ~ 

_ilg ~ ~ 

263 270 266 
2542. 2485 2309 
1881 1785 1421 

66 66 66 

.!.Q..!Q± lQE2 ~ 

2762 2701 2705 

988 993 993 

425 454 458 

5927 6074 6109 
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Con referncia al desempleo, puede af.irmarse que es signo 

distintivo de1 propio sistema de producci6n la creaci6n ere 

ciente de un ejército de desocupados que en el ciclo de la 

crisis disminuye un poco en la fase de recuperaci6n pero -

que se recrudece al presentarse la depresi6n econ6mica. El 

fen6meno del desempleo no desaparece por la misma necesidad 

del sistema de contar con mano de obra disponible para im-

pulsar nuevas industrias en tiempo de auge; además los des~ 

cupados estarán dispuestos a aceptar salarios mayormente b~ 

jos, lo cual constituye una fuerte presi6n para que los tr~ 

bajadores activos desistan de luchar por incrementos sala-

riales y se sometan a las exigencias empresariales. 

Existe en el país una enorme cantidad de personas que, es-

tanda en edad y aptitudes de trabajar, no poseen un emp1eo 

o lo tienen bajo condiciones considerables de inestabilidad. 

El número de tr~bajadores en estas condiciones es muy impr~ 

ciso, calculándose a grandes rasgos que entre desempleados 

y subempleados sobrepasan el 50% de la poblaci6n econ6mica

mente activa. 

Para 1977 e1 Centro Nacional de Informaci6n y Estadísticas 

del Trabajo (CENIET), de 1a STPS, c~lculaba en 10% el dese~ 

pleo ab~erto 1 es decir, que de ios 18 rn~llones ·ae PEA, 1.8 

carecí~n de ocupación y al no contar con una relaci6n for-

mal di.: 
7trabajo, su influencia en el proceso productivo, lo 

mismo que su organización, son prácticamente nulas. 

Para un trabajador sin empleo y que busca afanosamente ocu

parse, ia· situaci6n se le vuelve patética, pues la gran ne

cesidad de percibir un saiario le obliga a emplearse por la 

p,a.ga que se·a .. En estas condiciones, los empresarios que --

proporcionan algunos emp1eos aparecen como benefactores, -

cuando en realidad obtienen mayores ganancias por los bajos 

salarios.pagados. 
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Para 1982, además de la pérdida del poder adquisitivo del 

trabajador al aumentar en ese año 25% los salarios frente 

al 100% de la inflación, fueron despedidos alrededor de 2 

millones de personas, cebándose en ellos la crisis y tenie~ 

do que afrontar con el despido una de las más dramáticas im 

plic~ciones de ésta. 

En México se han presentado dos formas bien definidas de g~ 

nerar desempleo. La primera se da a t=avés de 1a migración 

campesina a los centros de producción industrial, debido al 

abandono del campo y al despojo de tierras de que son víct~ 

mas los campesinos, principalmente por parte de los caci- -

ques. La segunda forma se presenta a causa de la constante 

renovación del equipo y maquinarias industriales, requiri~~ 

dese cada vez menores cantidades de mano de obra relativa. 
Ello en virtud de que 1os grandes monopolios, detentadores 

de la alta tecnología, para generar un empleo cada vez in-

vierten mayores recursos financieros. 

Como ya se dijo, 1982 fué un año trágico para 1os trabajad~ 

res, a1 quedar cesados cientos de miles de la administra- -

ción públic~ y de la empresa privada, como consecuencia de 

feroz crisis desatada en ese año, evidenciándose con to

claridad la incapacidad del modelo de desarrolio adopta

para · afrecer ocupación remunerativa a la clase trabajad~ 

ra; antes bien la creciente cantidad de desempleados ha 11~ 

gado a niveles sumamente peligrosos, requiri~ndose análisis 

inteligentes al respecto y ya no el manejo. inapropiado y -
con fines políticos con que se ha tratado a esta variable. 

1as cifras oficiales del desempleo abierto se si

tuaban en 8.5% en relación a la población económicamente a~ 

tiva; esa misma cifra fué reconocida para 1982; sin embargo, 

la Comisi6n Económica para América Latina (CEPAL) acepta c~ 

mo correcta la cifra que dá la empresa Diernex-Wharton de E~ 
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tados Unidos, de 12.5% 2/ para 1983. 

Al aplicar este porcentaje a los 22.5 millones de PEA nacio

nal, tenemos una cifra de 2~8 millones de desempleados, cal

culándose en más de 3 millones para mediados de 1984, más --

los que se acumulen en años subsiguientes. Ello, tanto por 

los que ingresan anualrnen~e al mercado de trabajo al llegar 

en forma natural a la edad para desempeñar una ocupaci6n, -

(ca1culados en 800 000), como por los cesados a causa de los 

ajustes en el sector público y el privado. 

Con las cifras consignadas en el siguiente cuadro, puede - -

apreciarse en el per~odo de refernecia, los montos d~ la po

blaci6n desempleada y la tasa de desempleo, frente a la PEA 

y la población ocupada: 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, POBLACION 

OCUPADA Y POBLACION DESEMPLEADA 

1976 - 1984 
(Miles de Personas) 

Población Eco Poblaci6n Población % de 
Al'IOS nl5micamente Ocupada Desempleada Desempleo 

Activa (PEA) 

1976 17 535 15 550 1 985 11.3 

1977 18 131 16 238 1 893 10.4 

1978 18 797 16 844 1 953 10.4 

1979 19 479 17 676 1 803 9.3 

1980 20 174 18 795 l 379 6.8 

1981 20 870 20 043 827 4.0 

1982 21 590 19 863 l 727 8.1 

1983 22 382 19 572 2 810 12~6 

1984 23 211 (1) 19 892 (l) 3 319 14.3 

.(1) Estimado 

FUENTE: Proyecto Macroecon6rnico del Diemex-Wharton, 
Febrero de 1985. 

Porcentajes. y cifras señalados por Marco Tonatiúh Aguila 
Revista 125 Economía Informa, p.p. 39-44. 

. 
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Por cuanto hace al subempleo, el cual se estima sobrepasa -

el 40% de la PEA, es alimentado contínuamente por las olea

das de gente del caffipo que arriban a las grandes concentra

ciones industriales, en donde la mayoría de ellos no encue~ 

tra acomodo en el aparato productivo, sumándose al sector -

informal de la economía a través de subemplearse uno o dos 

días a la semana o reforzando las filas del descomunal sec

tor servicios como vendedores ambulantes, de libros, segu-

ros, cantantes, limpiaparabrisas, tragafuegos, limosneros, 

lustrabotas, merolicos, masajistas, adivinos, revendedores, 

etc~, etc. 

Del subernpleo es indicativo la existencia de tres caracte-

rísticas principales bien definidas: 

El tiempo trabajado, el cual se encuentra muy por aba

jo del tiempo que se debería laborar de entre 40 y 60 

horas a 1a semana. Aquí se agrupa a los trabajadores 

eventuales urbanos que cu~ndo mucho trabajan dos días 

a la semana; a los jornaleros agrícolas que tienen oc~ 

paci6n a lo sumo 100 días al año. 

La ocupaci6n en actividades menos calificadas de 1as -

que se podrían desarrollar de acuerdo a la preparaci6n, 

es decir, de los médicos dedicados a agentes de los l~ 

boratorios; los ingenieros ocupados como agentes de -

ventas de equipo especializado; de los abogados rneti-

dOs a mecan6grafos, etc., etc. 

La remuneraci6n percibida se encuentra muy por abajo 

de lo que realmente corresponde, al aceptar muchos. pr~ 

fesionistas emplearse por muy bajos sue1dos o el caso 

de muchos desempleados que por lograr un ingreso mone

tario, se emplean dos o tres días por menos de1 sala-

ria mínimo~ 
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Las causas de la enorme cantidad de poblaci6n subempleada -

las econtramos en el propio modelo de desarrollo adoptado -

por el país, al darle mayor prioridad a la industria y des

cuidando las actividades agropecuarias, no siendo capaz la 

primera de absorber la mano de obra demandante de trabajo; 

las consecuencias de la crisis por el obligado cierre de e~ 

presas pequeñas y medianas principalmente, reforzando con 

ello las filas de desempleados y subempleados; igualmente -

importante es el crecimiento poblacional que arroja entre -

800 mil y un mill6n de jóvenes al año al mercado de trabaj~ 

siendo incapaz el apar~to productivo de absorber tal canti

dad. 
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III. INFLACION Y ESTrlUCTUR.A DEL !llBRCADO INTERNO. 

III.1. l:nf1aci6n en México. 

E1 proceso inf1acionario puede ser ena1izado desde dos ángR 
1os, reducidos en ~1tima instancia a un grave prob1ema con
vertido en f1age1o social inherente al. propio sistema de ~ 
producci6n. Por un 1ado, desde 1a 6ptica. de 1a circuiaci6n
de mercancías, significa que hay un exceso de circulante m.Q. 
netario en relación a lo producido por la sociedad, es de
cir, que la oferta de bienes y servicios en el mercado es 
menor que su demanda; por otra parte, y en contrapoaici6n -
automática de 1o anterior, se observa un exceso de 1a de~ 
da g1oba.J. con respecto a la oferta. 

Dicho fenómeno está íntimamente ligado con la ganancia em-
presaria1, ya que debido a 1a tendencia decreciente de ia -
tasa media de ganancia,;!/ 1a mejor salida encontrada por la 
c1ase poderosa ea la e1evaci6n sistemática de 1os precios 
a una mayor oe1eridad que 1os aumentos salarial.es. 

Puede afirmarse que la i.n:f1aci6n es e1 arma mi1s efectiva en 
ia actualidad de 1a que ee va1e 1a ciase doudnante para 
apropiarse de una cada vez mayor parte de la riqueza y asu
mir e1 control y 1a orientación del proceso productivo. Es 

-1a 1ucma cotidiana de 1as diferentes capas soc~a1ea: loa 
obreros y campesinos tratando de obtener mayores percepcio
nes por su trabajo desempefiado; los empresarios queriendo a 
toda oosta maximizar sus ganancias mediante e1 control abS,2. 
luto y uni1etera1 de1 mercado. 

;¡/ Como consecuencia de la tendencia a 1a uti1izaci6n cada 
vez menor de 1a fuerza de trabajo, con e1 uso creciente 
de equipo y maquinaria en ~or proporción. 
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De 1o aAterior se infiere· que ia inf1ación a:t'ecta a 1a so
ciedad en su conjunto. ao1o que por razones obvias. 1oa re
presentantes de1 gran capital. interno y externo tienen todo 
e1 interés de1 mundo en que ese proceso se ace1ere continua 
y constantemente, mientras que 1as capas medias, 1os traba
jadores en general. y 1os desemp1eados. dramáticamente sien
ten merma.da su capacidad adquisitiva y nive1 de bienestar. 

Asilld.amo, se ven reforzad~s aspectos negativos de 1a "ti.da -
econ6m1.ca, 1os que a 1a vez aJ.ientWJ. el deobordam:f.ento de -
ia i.nf1ación, como son la existencia de cuellos de botella, 
al. producirse determinados bienes que por deficiencias en -
1oe mecanismos de circulación no 11egan a su destino; y e1 
excesivo controi de1 mercado por parte de loe grendeo mono
polios, loe cual.es imponen con su fuerza. 1oa precios de loe 
articu1os. 

~ M~xico dicho fenómeno comenzó a mostrar aspectos a.l.e.rm8ª 

tes a partir de 1973, debido a una serie de causas tanto de 
origen interno como externo; dentro de 1ae primeras desta-
can 1as siguientes: 

Deficiencias y ma1formaci6n del aparato industrial, ya ~ 
que con 1a sobreprotección que se le hubo brindado a par
tir de la postguerra, este sector se ha recluido ~n una -
situación cómoda derivada de loa beneficios y prerrogati
vas oficiales de que ha gozado. Esto ha ocasiona.do que al 
no tener competencia efectiva, la industria no ha sido o~ 
paz de superarse e :lncrementar significativa.mente eua ni
veles de productividad, operando con a1toe costos en 1a -
fabricaoi6n de sus productos. A 1a vez, 1a mala distribu
ción de1 ingreso en el paia y la escasa vigorizaci6n de1 
mercado interno, refuerza 1a tendencia a producir con e1_!t 
vados costos (se desalienta la producción de básicos). fg_ 
mentándose continuamente ia celeridad en e1 creciJ!liento -
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de l.os precios y l.os :indices de infl.aci6n. 

:Insuficiencia de l.a producción agropecuaria, puesto que, 
fuera del. periodo estabil.izador l.954-1.970, en que l.as ac
tividades agropecuarias contribt..zyeron significativamente 
al. desarrol.l.o econ6mico del. pe.is, coadyuvando a l.a vez en 
l.os avances del. proceso industrial.izador, a partir de l.os 
setentas ha venido reduciéndose dramáticamente au dinami~ 
mo y bajando constantemente su participación en l.a produ~ 
ci6n nacional., al. grado de que al.rededor de l.a mitad de -
l.os setentas l.a naci6n se convirti6 en importadora de es
tos productos. 

Lo anterior obedece a que después de l.a segunda guerra -
mundial. el. campo recibió atención más o menos efectiva y 

con su tecnificación se l.ogró hacerl.o producir hasta para 
l.a exportación. Sin embargo, el. impul.so dado a l.a produc
ción agropecuaria pronto se centró casi exclusivamente en 
el. fortal.ecimiento de l.os grandes distritos de riego, l.os 
que poco a poco fueron desdefi.ando el. mercado interno, de~ 
tinando l.o producido a l.a exportación; empez6 a descuid~ 
se l.a agricul.tura de temporal., l.a cual... producía básica.me~ 
te para el. consumo interno, i.niciándose el. decaimiento de 
l.as _actividades de1. aector, al.. grado inc1.uso de dejar de 
ser autosu:f'icientes en este rengl.6n. Aunado a l.o anterior 
habrá que agregar el. abándono de l.as tierras agricol.as ~ 
por l.aa emigraciones masivas de campesinos a l.aa grandes 
ciudades, l.os métodos tradicional.es de hacer producir l.a 
tierra y l.a fal.ta de apoyos efectivos a:i. campo, todo l.o -
cual. ha propiciado que l.os precios de l.os productos agr!
col.as se el.evaran oonsiderab1.emente, gestándose a partir 
de todo esto una fuerte presión irú:l.acionari.a_g/. 

_g/ Esta causa y l.a seBal.ada anteriormente l.as expl.ican con 
mayor ampl.itud Ba.rkin y Esteva en "Infl.ación y Democra
cia", Editorial. Sigl.o XXI, 4a. edición. 
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Exceso de circulante monetario , que obedece a la incapa
cidad del Estado para allegarse suficientes recursos sa
nos mediante el sistema impositivo que posibiliten el C\J!!!. 
plimiento adecuado de sus funciones; se ha optado por re
currir a la emisión de mayores cantidades de moneda para 
financiar los gastos del gobierno, sobretodo porque con -
el agravamiento de la crisis el gasto público reeul..ta in

dispensable para reducir loa incrementos de la desocupa~ 
ci6n, enfrentar la incontenible escalada alcista y tratar 
de resarcir la pérdida de la capacidad adquisitiva, todo 
ello encwninado a mitigar las tensiones social.es mediante 
la creación de empleos, subsidios a programa.e sociales y 

el fortalecimiento de la inversión productiva. Tal.. medida 
ha resultado insuficient~or deficiencias e :Lncocgruen-
cias del sistema fiscal, el cual. más bien ha favorecido 
lee ganancias de los grandes empresarios, lo mismo que el 
desborde i~lscioniata. 

Orientación de la producción hacia la elaboración de bie
nes suntuarios y articulas para el mercado externo, por -
el ~an de lucro de los empresarios, al. percatarse de que 
el.lo lee reditúa ~oree márgenee de ganancias, que ai d~ 
dicaran su capital a producir bienes básicos para el con
sumo interno; asimismo, los grandes empresarios en lugar 
de~fundamentar sus ganancias por l.a vi.a del.as reinversiQ. 
nea e incrementos de l.a productividad, tratan de obtener 
mAs mediante la elevación de loe precios, l.o que resulta 
más fácil, cómodo y menos rieegoso. Lo anterior se ve 
agravado por la exi.etencia en nuestro paie de una gran: -
irracionalidad en loe mecanismos de comercial.izaci6n, 
propiciada por una excesiva intermediación en la circula
ción de mercancías, factor que ayuda en gran medida ai eg_ 
carecimiento de l.oe bienes producidos. 

'j/ Por l.a tendencia a gravar en mayor medida al consumo en 
lugar de hacerlo con el. capitai. 



Las al.tas tasas de interés bancario y 1a canalización de
ficiente de l.os créditos; al. otorgar apoyos crediticios -
l.a banca busca aumentar sus ganancias mediante l.a el.eva-
ci6n sistemática de l.as tasas de interés con l.o que enca
rece el. dinero y propicia actividades especulativas con -
el. peso, vol.viéndose con el.l.o para muchas personas más 
atractivo l.a ganancia fácil. y segura por l.os réditos bll!l 
carios que l.a dedicación de esos recursos en actividades 
productivas. 

Por otro l.ado, l.a captación bancaria se canal.iza a apoyar 
a 1as ramas más dinámicas y productivas, general.mente de
dicadas a l.a e1aboraci6n de bienes de l.ujo~Y so1o acces,1.. 
b1es a ciertas capas socia1es. En cambio, a l.oa pequeffoe 
y medianos empresarios del. campo y de l.a ciudad, :Les re
suJ.ta awztamente dificil. el. acceso a 1os créditos banca-
ríos por su supuesta inso1vencia y 1a fal.ta de e1ementos 
t~cnicos para el.aborar 1oa p1anteamientos respectivos, r~ 
curriendo_ en 1a mayoría de l.os casos a prestamistas usur!t 
roa, 1oa que genera1mehte cobran intereses muy por encima 
de l.os bancarios; tal. situación desa:l.ienta l.a producción 
de básicos y consecuentemente posibil.ita 1a tendencia al.

cista. 

En cuanto a 1as causas externas de l.a izrl'l.ación, se consid!t 
ra como l.aa más important·ea 1as descritas a continuaci6n: 

La estrecha vincul.aci6n en todos l.oe nivel.ea con l.§ potea 
ci_a :lJDperial.iata del. Norte, puesto que l.oa empresarios n_!!. 
cional.ea dependen en gran medida de l.a importación de lllll.

ter:i..as prima.a• maquinaria y tecnol.ogía del. pa!a vecino, -

y La compra-venta de bienes ra!cea. edificaciones para ca
pas medias y a1tae y articul.os y servicios varios para -
el. turismo pudiente nacional. y extranjero. 
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para eoatener e1 proceso productivo. Loa precios de esaa 
1mportacionea, en 1oa afloa que corren, ae ven incrementa
dos automáticamente por 1a deva1uaci6n continua de nuea-
tra moneda frente al. d61ar, repercutiendo deafavorab1eme~ 
te en 1oa costos y precios de nuestras manu:t'acturas. 

Loe créditos externos so1icitados por 1oa sectores pób1i
co y privado, 1oa cual.ea, si no se canal.izan hacia acti'rj. 
dadea productivas, generan mAs inf1aci6n. El.1o en virtud 
de que a1 no compensarao eu entrada al. pa:ia con aumentos 
auetanoial.ee de 1a produoci6n, a1 uti1izar esos recursos 
para e1 consumo y e1 pago de préstamos anteriores, e1 im
pacto en e1 mediano y 1argo p1azos al. interior de nuestra 
econoDIÍa, en vez de traer beneficios socava 1as bases de 
un desarro11o aut6nomo y f ortaJ.ooe 1a dependencia exter~ 
na, 1ae 1mposioiones de todo tipo en nuestra vida econ6JD!. 
oa, poiitica y social., 1o mismo que 1a extracci6n de ri~ 

·queza.por e1 capital. usurero internacional.. Lo anterior -
dificu1ta impulsar una po1itica real.iota conforme a una -
auténtica eituaci6n de costos, precios y aal.~os, al. de
pender estos factores en gran medida de •recomendaciones• 
y puntea de vista foráneos. 

Las inversiones extranjeras directas, 1oca1izadss en 1ae 
ramas mAs dll1ámicae, en 1as actividades re1acionade.s oon 
1a industria y 1os servicios; general.menta· uti1izan al.ta 
tecno1ogia, 1o que aunado a 1a baratura de materias pr1.
aas y mano de obra existentes en nuestro pa:is, 1es permi
te operar con muy bajos costos, maximizando sus ganancias 
y reiavirtiendo so1o con recursos o de1 sistema bancario 
nacional. o de uti1idades obtenidas, siendo asi actusl.lnen
te escasas 1as inversiones nuevas con recursos externos.
Sin embargo, es ta1 1a fuerza y predominio que ha 1ogrado 
1a empresa foránea, que en muchos casos imponen precios a 
su arb~trio o presionan fuertemente a 1ae autoridades pa
ra min:imizar 1a acci6n de éstas en e1 controi de aque11o& 
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AdemAs, cabe resal.ter que salen más divisas de las que-eg_ 
tran, al rem.:1.tiree al exterior enormes eumae por concepto 
de utilidades, regalías, uso de marcas y patentes, etc. 

Las causas internas y externas sefial.adae, son 1ae que prin
cipalmente han provocado a1 interior de nuestra econom:!a el 
desbordamiento de precios, sobretodo de aquellos bienes y -

servicios de consumo general.izado. En el periodo considera
do e1 comportamiento inflacionario de los 8 más importantes 
grupos de esos bienes y servicios, ha sido como se muestra 
en el cuadro de 1a eigu:Lente p.;gina: 

a 



INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

1976 1985 

Base 1978 = 100 ) 

C L A S I r I CA c I o N p o R o BJ ET O D E L G A S T O 
PERIODO INDICE ALIMENTOS ROPA VIVIENDA MUEBLES SALUD Y TRANSPORTE EDUCACION 

GENERAL BEBIDAS Y CALZADO Y APARATOS Y CUIDADO Y ESPARCI 
TABACOS ACCESORIOS ACC. DOMEST. PERSONAL MIENTO-

1976 66.0 66.7 61.1 67 .9 66.2 72.1 65.9 65.1 

1977 85.1 85.9 82.1 82.3 86.4 87.4 89.8 84.1 

1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1979 118.2 118.4 124.5 116.5 118 .. 4 114.8 111.2 121.5 

1980 149.3 148.0 169.3 143.3 154.8 146.0 132.3 153.3 

1981 191.1 186.7 218.4 185. 2 198.9 193.0 164.3 195.2 

1982 303 .6 286.7 349.7 280.9 312.3 308.3 299.5 307.4 

1983 612.9 547.9 758.8 500.6 699.9 661.5 70'1.1 618.5 

1984 1014.1 958.3 1224.6 763 .. 2 1153.2 1097 .o 1113.4 982.6 

1985 1599.7 1531. 5 1968.1. 1117.3 1738.8 1765.1 1731.2 1522.2 

FUENTE: Banco de México: Ind1cadores Económicos. Mediante recopiiaci6n mensuai de 90,000 cotizaciones en 

35 Ciudades, sobre precios de 1 200 art1cu1os y servicios. Con promedios para -

ios 302 conceptos genéricos que forman 1a canasta de1 Indice General. 

OTROS 
SERVICIOS 

60.6 

83.1 

100.0 

119.4 

158.7 

213.3 

360.S 

744.0 

1307.2 

2291.6 
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Por otra parte, cabe reeal.tar el punto de vista de loe de-~ 
fensores del sistema econ6mico con referencia a la infla--
ci6n, los cuales argumentan que un factor importante en la 
elevaci6n de loa precios, lo constituyen loe demandas obre
ras de :1.ncrementos sal.ariales. Ello no ea as!, pues en la -
lucha de todos los días entre los factores trabajo y capi-
tal, e3te úJ.timo tiene el sartén por el mango y solo acepta 
proporcionar un determinado aumento a loa sal.arios cuando -
ya ha decidido e implantado con anterioridad :1.norementos m~ 
yorea en los precios. 

Se pueden seflal.ar casos muy especia1es en loe que 1aa per-
cepoionea de cierta clase de trabajadores coadyuven a la -
tendencia a1cista de 1os precios; uno de esos casos lo oon~ 
titu,y-6 en e1 pasado reciente la burocracia del pa!s, al pe!:_ 
oibir un nivel de sueldos en general por encima de lo que -
recibía el resto de trabajadores de la empresa privada. En 
la actualidad esa diferencia ha desaparecido, encontrándose 
la mayoría de los servidores públicos de bajos niveles en -
circunstancias similares a la clase trabajadora en general. 
otro caso lo representan los trabajadores al servicio de la 
para.estatal Petr6leo Mexicanos. cu.yo sindicato ha adqu:l.rido 
tal fuerza a través de los sexenios, mediante chantajea, -
prácticas gansteriles y amenazas de sus líderes. Ser traba
jador de PEME:X: ea un privilegio en cuanto a las percepcio~ 
nea monetarias y en aquellos lugares de la Hepública donde
están las grandes explotaciones petrolíferas y concentrada
una gran cantidad de trabajadores de esa empresa, el ni.vel 
elevado de sueldos que obtienen provoca automáticamente au
mentos mayores en loa precios, específicamente en loe bie
nes de consumo generalizado. 

A su vez, el gobierno mexicano ha planteado en su estrate~ 
gia un ataque frontal a la :inf1aoi6n, tratando de controiar 
iae presiones :1.nternas y externae que la provocan. Se ha im, 
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pu1sado 1a participación estata1 en 1as actividades econ6m~ 
cae por 1a via de1 gasto púb1ico deficitario, con objeto de 
apoyar ia producción de bienes y servicios, otorgar subsi-
dios a programas de carácter socia1 e inf1uir en 1a redis~ 
tribuci6n de1 ingreso. Ta1 actividad ofioia1 ha propiciado 
resu1tados limitados en e1 corto p1azo, como ee e1 caso de 
la a1ianza para 1a producción, Sistema AJ.imentario Mexica-
no, Programa de la P1anta Productiva y e1 Emp1eo, etc.; sin 
embargo, a la 1arga se presenta un agravamiento inevitab1e 
en 1as finanzas de1 gobierno por nuestra 1imitada capacidad 
productiva y 1a fea costumbre de pedir préstamos externos -
para financiar ei deearro11o. 

La consecuencia inmediata de 10 anterior es la aportación -
de mayores elementos de apoyo a1 proceso inflacionario, 
pues existe 1a necesidad de incrementar 1os precios de 1os 
bienes y servicios que presta e1 Estado, a fin de recuperar 
miniillamente 10 gastado en 1os proyectos de inversión y re
cic1ar así esa parte de1 gasto púb1ico. 

Igua1mente se ha tratado de contener a la inflación elevan
do internamente 1as tasas de interés y por e1 deslizamiento 
creciente de1 tipo de cambio, con e1 fin de impu1sar e1 ah2. 

rro y una mayor captación de recursos. Desgraciadamente los 
resul.tados han sido contrarios a lo esperado, al optar 1os 
ahorradores por hacer depósitos en dÓ1area y cobrar por si 
misma una mayor ce1eridad el des1izamiento de1 peso. 

Para 1982 se optó por enfrentar la inf1aci6n por medio de -
ia contraci6n del gasto púb1ico, además de impulsar la dev!!_ 
1uación para mejorar 1a competitividad internaciona1. La -

desconfianza de ahorradores y especul.adores propició 1a com 
pre masiva de d61ares y su envio a cuentas persona1es en e1 
exterior, razón que ob1igó a1 Banco de Máxico a enunciar su 
retiro de1 mercado cambiario, a partir de1 19 de febrero. -
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deva1uándose e1 peso en más de1 60%. ~or e11o e1 gobierno -
decide efectuar ajustes a1 gaeto pdb1ico, 1o miemo que a 
1os precios de 1oa derivados de1 petr61eo y 1a redueci6n de 
eubsidioe en a1gunos bienes básicos. 

Para agosto de ese año 1os resu1tadoe por 1a inetrumentaci6n 
de 1as medidas desc~itae no eran nada a1entadoree; 1a con
tracci6n de1 gaeto pdb1ico repercuti6 negativamente en 1oe 
costos financieros de 1as empresas, 1a deva1uaci6n jamás 
a1ent6 a 1as exportaciones en virtud de que máe de1 7C1J& de 
1as mismas son petro1eras. 
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III.2. División Internacional. del. 'rrabajo. 

La división internacional. del. ~rabajo es una vieja canee~ 
ción suGtentada en 1.a teoría del. costo comparativo, ccn-
sistente en suponer que cada país debe dedicarse a produ- • 
cir aquel.los bienes y mercancías en 1.os cual.es tenga cie!:_ 
tas ventajas y facil.idades, como serian 1.a dotación de r~ 
curses naturales, la cercania de 1.os mercados y las técn~ 
cas de producción prevalecientes. 

Dicha concepción de las ventajas comparativas y del come~ 
cio entre las naciones correspondió, a principio del si-
glo XVII, a los intereses económicos de 1.a qran Bretaña,
primera potencia industrial. por esa época e interesada en 
vender sus artícul.os manufacturados en el mercado mundial, 
lo mismo que proveerse de materias primas y al.imentos pa
ra apuntalar su~pJlljante economía. 

En la actualidad ese principio enunciado es apoyado vehe
mentemente por los defen.sores del sistema capi taliste de 
producción, ya que refuerza las posiciones ventajozas de 
las economías altamente industrial.izadas, como es el caso 

_de_ lo;, Estados Unidos de Ucrteamérica, coincidiendo el -
gran ascenso de este país con el advenimiento de la etapa 
neoimperial.ista. Los teó~icos del sistema, los grandes em. 
presarios y los gobiernos proimperiales, pregonan por do
quier las ventajas del librecambismo, así como de la esp~ 
cializaci6n de ciertos productos por parte de los países
debil.es: petróleo, cobre, granos, frutas y legumbres, 
etc.; impulsando el reforzamiento de relaciones co~ercia
les con intercambio de estos productos por 1.as manu±"actu
ras industriales creadas por los países industrializados, 
especial.mente aparatos eléctricos, vehículos y maquinaria 
y equipo técnificado. 
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En Ese sentido se ha:.~ desarrollado en estos tiempos las ~ 
relaciones comerciales de nuestro país con Estados Unidos, 
los que, dado el avance tecnológico que han alcanzado y a 
los mezquinos intereses del gran capital, han impuesto 
con todo su peso la ley del más fuerte, al determinar un~ 
lateralmente los precios de compra y de venta, basados en 
.?u :::ayor ft.:.erza económica y mil.itar. 

La división internacional del trabajo, ha sido totalmente 
deafavorable para nuestra economía, ya que al utilizar -
proporcionalmente mayores recursos en la producción de -
las ramas agrícola y extractiva, que es donde supuestamea 
te estamos mejor dotados, con el tiempo va disminuyendo -

i relativamente la oferta de estos cienes, debido a que la 
potencia del Norte ha logrado incrementos fabulosos en 
áua niveles de productividad, mecanizándose igualmente su 
aparato productivo en las citadas ramas de actividad. 

Además, ese país ha impulsado un férreo proteccionismo a 
su producción agraria e industrial, apoyando desde hace 
muchos años prácticas monopólicas con el fin de presionar 

. cad.a vez. que 1o juzgan conveniente a la economía y go--
bierno de Y.éxico. Ello en virtud de que de importadores -
se han convertido en exportadores de gran cantidad de prQ 
duetos agrícolas, comprándonos únicamente aquellos artíc~ 
ios que definitivamente su adquisición les significa un -
costo irrisorio. La posición ventajosa que ha alcanzado -
Estados Unidos con· respecto a México, derivada del desa-
rrollo enorme de sus fuerzas productivas, ha significado~ 
para nuestro país tener que resistir una guerra sucia su~ 
tentada en presiones constantes de todo tipo impulsadas -
por· los gobernantes del. país vecino, los que pretenden la 
sumisión total de nuestra nación a sus intereses imperia
les. 

La·carencia de una propia y verdadesra industria nacional 
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no ha permitido lograr la adecuada trans:formaci6n técnica 
en el sector agrícola, única forma de terminar con la de
pendencia econ6mica que nos atosiga. 

La salida viable que sustentara un desarrollo sano, autó
nomo e independiente, no se encuentra cumpliendo p:.mtual
mente los designios e intereses estadounidenses, sino ·:¡ue 
por el contrario, que nuestros gobernantes de u..~a bue~a -

vez tuvieran la suficiente lucidez para captar que el ca
mino has:lla hoy recorrido no ha sido el acertado. Se¡;~;;j_r -
utilizando la fuerza de trabajo mexicana en la elabora--
ci6n de aquellas mercancías que convienen al imperio, es 
hacerle el juego a éste y producir por siempre las condi
ciones de sujeoi6n a que hemos estado sometidos. 

De esa :forma7 ll'léxico ha contribuido en buena medida al -
gran desarrollo tecnológico de Estados Unidos, proveyéndQ 
les los energéticos, materias primas e insumos que su 
graa d~sarrollo.industrial requiere. 

Con el tiempo, la divis~6n internf.1.cior.1.al del trabajo es"t;s_ 

·blecida ha permi ti.do que el país vecino no solamente haya 
arribado a un P.Xcesivo avance en la industria, sino tam--

.. bf~n ·a una eno=e tecni:ficac i6n en el campo, lo que ha 
desembocado en la obtenc:L_6n, por parte de ese país, de 
grandes volúmenes de productos agrícolas por hectárea·· (a 
muy bajos costos). 

Lo anterior y el dominio casi absoluto en sus relaciones 
con 1os paises pobres, permiten a esa potencia efP.c~uar -

todo tipo de imposiciones. e incluso recurrir a una gue-
rra sucia sustentada en el control de la producci6n a -
gran escala de aquellos alimer:.tos básicos indisoensables 
a las economías ~ubdesarrolladas. 

Otro aspecto importante que deoe destacarse en cuanto a -
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la división del trabajo entre los país.es, es la pretensión 
imperial de convertir a ciertas naciones en maquiladoras 
de las manu~acturas de consumo mayormente.generalizado, -
aprovechando la baratura de la mano de obra y de los insQ 
mes en los países atrasados, además de las facilidades 
fiscales y dotación de infraestructura que se les da. 

En México dicho :fenómeno se constata princi.palmente en la 
franja fronteriza, en la cual se encuentran instaladas 
g:ran cantidad de empresas maquiladoras con capital estadQ 
unidensc. Las mercancías son elaboradas totalmente en 

.nuestro país y remitida toda la producción al otro lado 
para su distribuci6n en los mercados correspondientes. 
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III.3. Dependencia Externa y Estructura de1 Mercado Interno. 

La dependencia econ6nüca respecto de1 exte~or no es al.go -
circunstancial., es 1a v:1.ncul.aoi6n estructurada a1 mercado ~ 
ternacional. y al. nüsmo tiempo una resu1tante de1 desarro11o 
de1 sistema capita1ista en su conjunto. La re1aci6n de depeg_ 
dencia surge al. efectuarse ias reiaciones comercial.ea de 
nuestro país subdesarro11ado con 1a economía industria1izada 
de1 Norte, sustentados esos nexos en 1a producoi6n de bienes 
primarios y petr61eo por parte de ~xico, y equipo y manu:t'a.Q. 
turas 1.nduatria1es que ae :importan; 1a bara1iura de io que -
vendemos frente a 1a carestía de 1o que compramos, constitu
ye e1 omb1igo umbi1ica1 que nos ata al. imperial.ismo. 

La dependencia externa se manifiesta pr:incipa1mente en tres 
formas, que son: 

a) P'inanciera 

Loa recursos financieros uti1izados en e1 proceso produc
tivo nacional., especia~ente en 1as ramas de ma.yor dina
mismo .de ia economía, provienen de pr4stamos contratados 
con 1oa bancos de1 exterior, estab1eci4ndose as! 1os 1a-
zos de dependencia con 1oa mercados de capital., p~orita
riamente de1 capital. norteamericano. 

Los cr~ditos canal.izado~ por 1a banca internacional. son -
otorgados de aoierdo a 1os intereses de1 país que propor
ciona dicho financiamiento, puesto que en e1 momento en -
que México 1ogra concretar un pr4atamo, queda sujeto a 1a 
1.mp~sici6n de ciertas condiciones, como 1a uti1izaci6n de 
esos recursos en actividades productivas previamente acel!_ 
1iadas por quienes otorgan e1 crédito, a 1a compra ob1iga
da de sus articul.os industria1ee, maquinaria y equipo, a 
que dichos apoyos no se cana1icen a 1a producmi6n de bie
nes en 1oe que se pudiera competir con 1os acreedores, 1o 
mismo que un ainfin de imposiciones; por e11o se afirma -
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que los apoyos financieros son plenamente condicionados. 

Por otra parte, 1as altas tasas d~ in~erés nacionales 
y la supuesta escasez de capital interno, ha propicia
do que muchas empresas del país recurran a créditos e~ 
ternos para sostener los programas de inversi6n, resuJ,. 
tanda er1 loci ~l~~~0s anos nefa~~~ d~~ha prá~t~~a, ~cr 

las frecuentes y exorbitantes devaluaciones del 
.frente al dólar. 

b0 Dependencia Comercial. 

peso 

La especializaci6n nacional en la producción de alimen 
tos, minerales y petróleo, fundamentada en la división 
internacional del trabajo, emerge como condición indi& 
pensable para la inserción del país al mercado reundial! 

Tal preir.isa ha implicado que dado el modelo de desarr.Q. 
llo adoptado, no se destinen recursos para apoyar las 
actividades industriales que pudieran estar encamina-
das a sa~isfacer la demanda interna de manufacturas ia 
dustriales, cuya fabricación se reserva Estados Unidos, 
propiciando con ello que México se vea en la necesidad 
ineludible de importar dichos bienes, reforzándose así 
la dependencia externa en cuanto a los requerimientos 
nacionales de equipo ~omercial, maquinaria iniustrial 
y todas las manufacturas no producidas en el país: te
levisiones, refrigera~ores, calcuiadoras, lavadoras, -
etc., etc., etc. 

Así pues, que mientras ~xportamos alimentos, minera1es 
y petróleo, cuyo precio se determina en el exterior, 
ténemos que importar productos industriales y bienes 
de producción descritos, cuya adquisición resulta a 
precios muy elevados también fijados desde fuera. En 
estas condiciones la perspectiva de nuestro país es --
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bastante desalentadora, ya que año cor. año nuestro sal. 
do comercial será deficitario y en forma creciente cada 
vez, profundizándose en la misma proporción la depende~. 
cia externa. 

c) Dependencia Tecnológica. 

Esta forma de dependencia se observa en los países SUQ 

desarrollados principRlmente por la tendencia en ellos 
a caer en un círculo vicioso: no desarrollan una tecnQ 
logia prooia por falta de recursos de inversión y no -
tienen una acumulación acelerada con la suí"iciente in
versión productiva porque no se suscitan avances e in
novaciones tecnol6gi~as. 

En nuestro país lo anterior se debe a la limitada exi~ 
tencia de recursos financieros nacionales y a las des
ventajosas condiciones al obtener recursos externos. -
Es por ello que la nación tiene que remar contra la c2 
rriente, tratando de crear la adecuada infraestructura 
industrial, de impulsar a las empresas productoras de 
bienes de consumo y desarrollar las ramas productivas 
exportadoras. 

A pesar de que al sector industrial en las Últimas- dé.:. 
cadas se le ha brindado proporcionalmente mayores apo
yos, habiendo logrado por ello ser el más dinámico de 
nuestra economía, no obstante, su desenvolvimiento no 
se ha sustentado ni ha favorecido el desarrollo tecno
lógico; el resultado se palpa al observar los bajísi-
mos niveles en la investigación científica y tecnológ~ 

ca en México. Dado el tipo de desarrollo,adoptado de -
producir para la exportación, como consecuencia de 
ello surge un desequilibrio tecnológico al interior de 
nuentra ~conomía, dándose la coexistencia de ramas y -· 
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actividades de tecnología relativamente avanzada (aut.Q. 
motriz, bebidas, alimentos enlatados y manufacturas en 
general), con sectores tradicionales de producci¿~ que 
utilizan tAcnicas rudimentarias y atrasadas (talleres
familiares, agriculti..:.ra temporalera de subsistencia y 
una enorme cantidad de empresas pequeñas y ~edianas de 
LúdO LlJJU;. 

La forma en que se efectúa la percepoi6n de tecnología 
externa impide que se establezca y generalice la difu--
si6n tecnológica a todaR las ramas de la economía~ ya que 
la empresa matriz transnacional solo transmite los avan-
ces tecnol6gicos de su país de orj.gen a su filial asenta
da en nuestra naci6n. Con ello se da la continua persistea 
cia de la dependencia respecto .de las tAcnicas de~ vecino 
país, con lo que de paso se tiene ~ue eeder enormes ~ant~ 
dades de nuestro excedente econ6mico como pago por el uso 
de esa tecnología. 

En cuanto al mercado interno, al hacer un analisis de un
país atrasado corno el nuestro, lo primero que salta a la 
vista es la presencia de rasgos característicos bien def~ 
nidos: poblaci6n con muy rápido crecimiento, escasa ~· d~ 

ficiente industrializaci6n, concentraci6n de la produc---
· ci6n y la poblaci6n en determinadas áreas y muy bajos if!. 
gresos por persona, aunado ello a una muy injusta distri
bución de la riqueza producida. 

Nuestra economía tiene una estructura que presenta dos a~ 
pectes definidos, generando en su funcionamiento las ba-
ses que reproducen su dependencia. Por un lado puede afi!:_ 
marse que es primaria, por que la mayor parte de la poblª 
ci6n activa se encuentra laborando en el. sector nrir.:ari·.:>, 
principalmente en actividades agrícolas, pesqueras y en 

explotaciones mineras, produciendo alimentos del camoo y 
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del :i:ar ·pars la sut:sistencia de la población :< minerales 
básicos y especieo marinas finas para ln exportación; pr~ 
val~cen técnicas rudimen~arias que ~ropician niveles de -

producción muy. limitados. Por otro lado, subsisten en la 
esfera economica dos formas de producción aparentemente -

opuestas: una economía de subsistencia compuesta por una-
·::xplot:?.~::._::::es agrícolas cerradas y U....'1. artesa-

nado deficiente y poco competitivo, junto a un sector mo
derno y relativamente tecnificado, integrado primordial-
mente por empresas trasnacionales instaladas en el país -
como una proyección de los países avanzados, además de la 
empresa nacional pequeña, mediana y grande. 

Al producir y controlar la empresa extranjera en las ra-
mas más avanzadas de nuestra economía, ejercen gran in~~ 
fluencia en la orientación del desarrollo y la estructu
ra econ6rnica, definiendo el dest~no de las inversiones; -

por ello los grandes capitales están invertidos básicame~ 
te en aquellas actividades que persiguen la obtención de 
mercancías exportables, desdeñando la demanda potencial -
del mercado interno, con lo que se cierra así otro ciclo
de nefastas consecuencias: la producción nacional baja y 

deficiente obedece a la injusta distrib~ción del ingreso, 
lo cual propicia un limitado poder adquisitivo de lapo~ 
blaci6n, lo que a su vez provoca la debilidad crónica del 

.mercado nacional. 

Así pues, para atender los requerimientos de la demanda -
.interna, las. empresas industriales nacionales y extranje
ras han optado por la fabricación de bienes de consumó d~ 
radero como automóviles, línea blanca, muebles, etc., pa
ra.los 1ue existe demanda reducida, pero se1ecta, prove-
niente de los grupos sociales de ingresos altos y medios, 

·descuidándose la producción de bienes de ccnsumo popula:::-
y de los bienee de capital requeridos para el desarrollo
de la propia industria. 
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Ese tipo de industrializaci6n ha propiciado que el dese-
quilibrio externo se vuelva cr6nico ya que las exportaciQ 
nes tradicionales han tenido 4ue so~ortar la presi6n de~~ 
vada de la caída constante de sus precios, o ten~~ndo el 
país cada vez menos divisas para pagar 1as importaciones
y deuda externa con sus pesados intereses, 1o cual ccndu
ce a un déficit comercial creciente que atiza contíauamen._ 
te el fuego que alimenta y profundiza la crisis. 

Referente a la estructura del mercado interno, su integr.!!_ 
ci6n com;1rende la oferta y demanda globales; la primera,
ª su vez, la forman el producto interno bruto y las iropo_!'. 
taciones y la demanda la componen el consumo y la inver
si 6n públicos y privados más las exportaciones. 

En virtud de las dificultades para obtener datos homoeé-
neos de la oferta y demanda global, se presentan en el -
cuadro siguiente las cifras del Instituto Nacional de Es
tadística, Geograf!a e Informática (SPP), a precios de --

1970: 



e o N e E p T o 1 9 7 6 

OFERTA GLOBAL 700020 

Producto Interno 
.Bruto 635831 

Importaci6n de 
Bienes y Serv. 64189 

DEMANDA TOTAL 700020 

~9U§E!l'2-~2t~1 §Q~~Q2 
Privado 444755 

Público 57454 

~nY~E2~§n_~2t~1 111121 
Formaci6n bruta 
de capital fijo 132910 

Variaci6n de 
existencias 14487 

~~E2E~~gf2U~§ §Q111 

p. Cifras preliminares 

OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 1976-1984 

(Millones de pesos a precios de 1970) 

1 9 7 7 1 9 7 8 

~ 782226 

657722 711983 

57646 70243 . 
715368 782226 

21.Q2~1 §§1~§1 
453823 490806 

56804 62448 

11221!! 12.111~ 

123987 142799 

22951 21673 

21!!.Q1 H122 

1 9 7 9 

868400 

777163 

91237 

868400 

2.Q~2§~ 
534218 

68434 

12111!! 

171714 

21704 

1~1~2 

1 9 8 O l 9 8 1 l 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4P 

962180 1053489 994924 909267 950149 

841855 908765 903839 856174 885928 

120325 144724 91085 53093 64221 

962180 1053489 994924 ~ 950149 

21212.Q 222~.Q!! 121122 2§2212 2!!!!!12 
574503 616707 623356 576611 592810 

74957 82501 84440 83335 89069 

~1§211 ~1~1!!~ 1211!!§ 112Q§Q !§12Q! 

J_q73fi4 2?6427 190312 137241 144712 

38610 46355 4173 8809 9189 

1§112 !!!§QQ 2~21~ !Q1~1! !!12§!! 

FUENTE: Mercado de Valores No. 12, Marzo 24 1986. 
CD o 
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Ahora bien, l.o que mayormente importa destacar ee l.a parti
cipación de l.os sectores econ6micos y ramas de actividad en 
l.a producción total., asicomo l.a evol.uci6n observada en cada 
u.o.o de el.l.os, principal.mente para resal.tar l.a disminuci6n -
rel.ativa del. sector pr:lm.s.rio frente a l.a industria y l.os -
servicios que sí han tenido considerabl.es incrementos en -
el. Producto Interno .Bruto, durante el. período de referen-~ 
cía. 

Así, mientras que en l.976 el. sector primario contribuía con 
l.46.2 mil.es de mil.l.ones de pesos corrientes, para l.984 l.o.
bacía con 2478.B, registrándose ~n ese lapso un aumento de 
l.595.5%; en cambio el. sector industrial. en el. primer afio e~ 
tado produjo 450.0 mil.es de mil.l.ones de pesos y en el. óJ..ti
mo. ai1o mencionado l.l. 455.6 mil.es de mil.l.ones, l.o cual. sign~ 
fica que el. increD1Bnto de este sector se eitu6 en 2445.7%;
en cambio l.os servicios participaron con 774.8 mil.es de mi-
1.l.ones de pesos en l.976 y oon l.4 81.4.4 en l.984, l.o que re
presenta un incremento de l. 81.2.0'}b. 

En el. siguiente cuadro se aprecia l.a evol.uci6n que han ten.!. 
_do l._os sectores y ramas de actividad en eu participación en 
el. Producto Interno Bruto: 



PRODUCTO INTERNO BRUTO ?OR SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD 1976-1984 
( Mi11ones de pesos corrientes) 

SECTORES Y RAMAS DE ACTIVIDAD 

T O T A L 

AGROPECUARIO. SILVICULTURA Y 
~~ª~-----------------------

Agricul.tura 
Ganadería 
Sil.vicul.tura 
Caza y Pesca 

Mine:ro!.a 
Ind. Manof acturera 
Construcci6n 
El.ectricidad 

Comercio. Rest., Hote1es. 
Transporte, A1macenamien 
to y Comunicaciones. -
Servicios Financieros,. -
Seguros y Bienes Inmue-
b l.e s. 
Servicios Comunal.es~ So
cial.es y Personales. 
Servicios Bancarios Impu 
tados (-). -

1 9 7 6 

~ 

_!~~~~! 

84946 
51141 

7530 
2584 

34789 
316210 

85264 
13698 

338115 

82436 

129558 

240848 

16151 

1 9 7 7 

~ 

_!~~Z3~ 

118518 
62921..f. 

8923 
1.¡355 

62392 
440812 
104323 

21798 

445767 

113808 

162865 

323418 

20640 

1 9 7 8 

~ 

-~~~~!! 

:1.t~3211 

·79452 
10159 

6749 

79497 
550964 
139415 

2447'7 

560356 

150428 

208730 

409467 

25507 

FaENTES: 1976-1!182: I:conomí.1 Me:.cica.na en Ciíras 1984, NAFINSA. 
1983-1'"JBl1: Banc:.<.J de Méx.i(~o, Informe Anu~l. 198~. 

1 9 7 9 

~ 

-~~;~§3 

162040 
94570 
15221 

9431 

131564 
714613 
194120 

31244 

743436 

199694 

259688 

545311 

33406 

1 g 8 o 

~ 

-~§'.!~~! 

217162 
109836 

18522 
11611 

291374 
9850:1.3 
276193 

42035 

999556 

279112 

336895 

756971 

47789 

1 9 o 1 

~ 

-~:!'.!~~~ 

302236 
136970 

216:1.B 
16637 

369523 
1311.493 

409318 
52362 

l.361225 

388792 

470297 

1104880 

70967 

1 g 8 2 1 9 8 3 1 g a 4 

~ ~ 28748889 

934281 
2000786 

569827 
77344 

2146408 

604378 

710463 

1767376 

107090 

881111 
356524 

63491 
57793 

2047407 
3870597 

878253 
'155358 

3821762 

1138648 

1195663 

2819765 

·1594076 
67~413 

122363 
89985 

2888502 
6857213 
1433308 

276613 

6548652 

2003498 

1891725 

14722832 

352291 

CJJ 

"" 



IV. LA CRISIS EN MEXICO Y SU VINCULACION AL IMPERIA
LISMO. 

IV.1. CRISIS ESTRUCTURAL. 

83 

La aparición periódica de 1a crisis está 1igada íntima
mente a 1as características esenciales de1 modo de pro
ducción: fines eminentemente 1ucrativos, feroz compete~ 
cia empresarial., anarqui.a casi tota1 _en la producci6n,
etc. 

La 1ey de 1a acumulación de capita1 se sustenta en e1 -
hecho de producir cada vez más un mayor nillnero.de mer-
canc{as, con Objeto de incrementar incesantemente 1aa -
ganancias. Las continuas y cone~an~es innovaciones tec
nológicas han permitido mecanizar 1a producción de tal. 
manera, que cada día se producen en 1as economías avan
zadas 1os equipos más sofisticados. 

Lo anterior provoca un desequi1ibrio entre 1oe factores 
de 1a producción, ya que cada vez hay más equipo indus
trial y menos trabajadores para operario. Con 1a cre--
cients mecanización de 1a producción 1os países indus~ 
trializados crean grandes cantidades de 1as más diver-
sas mercancías, susten~ado e11o en su cada vez mayor -
productividad; so1o que e1 mismo proceso de automatiza
ción trae consigo 1a expul.si6n de1 proceso productivo -
de gran· nómero de trabajadores, con lo cual. se ve ser~ª 
mente afectada la 1ey de ia oferta y demanda, pue3to ~ 
que aparece ur.a sobreoferta de bienes y servicios y una 
baja en 1a demanda de los mismos al disminuir la capac~ 
dad adquisitiva de 1a población; esto al1ana el camino
a1 surgimiento de la crisis, de una crisis de sobrepro
ducción. 
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La aparición del fenómeno descrito al interior de la -
economía norteamericana, aunado a sus afanes imperiali~ 
tas, ha justificado su búsqueda de mercados externos p~ 
ra colocar sus mercancías, al mismo tiempo que extender 
su influencia y dominio sobre los países latinoamerica
nos y el resto del planeta. Específicamente con las ecQ 

nomías subdesarrolladas, el imperio define con claridad 
los objetivos que persigue, convirtiendo a esos países, 
basado en su poder económico, político y militar, en -
clientes obligados, seguidores fieles de sus designios, 
aliados políticos, etc., lo mismo que donantes natura-
les de sus riquezas. 

En nuestro país, 1.os primeros signos que anunciaban 1a 
era de las vacas flacas para la economía, se presenta-
ron a principios de la pasada década, identificados 
principalmente por una marcada contracción de la produ~ 
ción, el desbordamiento de la inflación y el agravamie~ 
to del desequilibrio externo. Estos elementos, sobreto
do la baja de la actividad productiva, ponen de mani--
fiesto que en una economía atrasada la esencia de la -
crisis no la constituye la sobreproducción, sino más -
bien los aumentos de la capaci~ad ociosa y el deterioro 
de los términos de intercambio, impulsores de los elev~ 
dos niveles de inflación. 

El estancamiento productivo significó una sensible baja 
de la actividad económica y una seria disminución de -
los niveles de inversión, lo que ocasionó que el creci
miento económico fuese muy lento y que aumentara consi
derablemente el desempleo. 

Además, la inflación fue alentada por el estancamiento 
del sector agrícola, provocado a su vez por el abandono 
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a que estuvo sometido por muchos aBos, ya que no se le ha -
concedido la importancia que tiene en nuestra vida económi
ca; asi, sin inversión ni asistencia t~cnica, ni promoción 
organizativa, la agricultura acentuó significativamente su 
postración y crisis • 

.i'or su parte, el desequilibrio externo ha mostrado crecien
te deterioro, a consecuencia del empeoramiento para nuestro 
pais de las condiciones de 1oe términos de intercambio, 
esencialmente debido a 1a in&rata necesidad que tenemos de 
adqUirir en el exterior los bienes ñe cspita1 y 1as mate--
rias primas industriales requeridas para e1 funcionamiento 
del aparato industria1 naciona1, por un lado, y a la estre
cha diversidad de nuestras exportaciones, sustentadas bási
camente en un so1o producto, por el otro 1ado. 

Aunado a 1os problemas descritos, e1 déficit público aumen
tó considerablemente debido a 1as necesidades apremiantes -
que e1 gobierno tuvo que solventar, oomo llllllltener la infra
estructura productiva, apoyar organismos y entidades con -
ndmeros rojos en su contabilidad y proporcionar 1oa bienes 
~ servioios públicos básicos cuyo costo se elevaba continll!!. 
mente. E11o propició que la relación ingreso-gasto del sec
tor pó.bJ.ico se desequilibrara sensiblemente, 1o que signif.!. 
c6 también un factor de presión para que el Estado recurrí~ 
se a1 financiamiento de capital interno y externo para ha-
cer· frente a su creciente déficit. 

Los aspectos económicos señalados constituyen 1as causas 
más destacadas de1 agravamiento de 1a crisis a partir de 
1os setentas. De 1973 a 1977 ae di6 la primera sacudida 
fuerte a la economia; para el lapso 1978-1981, gracias a 

la enorme captación de divisas por los elevados precios in

ternacionales que e1 crudo hubo alcanzado y a las consider!!_ 
bles sumas obtenidas por créditos externos, se percibe una 
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recuperación, debido pricipalmente al auge petrolero, -
solo que, desde mediados de 1981 y sobretodo a partir -
de 1982, se volvi6 a caer en una crisis de mayores pro
porciones, con efectos dramáticos para la economia y de 
la cual aún no se ha tocado el fondo. 

Asi que agotados los alcances del desarrollo estabiliz~ 
dar, en los inicios de la anterior década empiezan a -
gestarse las condiciones que. marcarían la debacle econ~ 
mica de la nación. El atraso agrícola e industrial fue 
el causante del creciente déficit de la balanza comer-
cial., ya que los elevados costos internos respecto a -
loa del exterior (USA), ocasionaron una sobrevaluaci6n 
del peso frente al dólar, situación que ya no fue posi
ble sostener mediante la conservación de la paridad cam 
biaria establecida. Para hacer frente al desequilibrio 
externo y soste~er el aparato productivo, se recurrió -
de manera creciente a loe préstamos del exterior, vién
dose obligado el gobierno en 1976 a renunciar a~ soste
nimiento del tipo de cambio de i2;50 pesos por d6lar. A 
partir de ese momento disminuye drásticamente la inver
sión pública y privada, la deuda externa continúa cre-
ciendo aceleradamente lo mismo que loa niveles de infl~ 
ción y la fuga de capitales por la desconfianza empres~ 
rial. En agosto de ese ai'lo el gobierno decide devaluar 
el peso en al.rededor del 65% y firma de paso un conve-
nio con el Fondo Monetario Internacional en el que se -
compromete a realizar una politica de contención sala--

· rial y una mayor disciplina en el gasto público. 

A consecuencia de l~ devaluación de nuestra moneda en -
1976, para el siguiente año la inflación se dispara ha~ 
ta 29.1%, con lÓ que la capacidad adquisitiva del trab-ª' 
jador se ve disminuida seriamente; .la inversión total -
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continuó en niveles muy bajos, aunque con leves signos de -
recuperación; el Producto Interno Bruto alcanzó el 3.Z' de 
crecimiento respecto a 1976 y la deuda externa sj_gui6 incr!!_ 
mentándose hasta representar el 30.9% en relación al PIB en 
1977. 

A tiU vez, las altas tasas de inter6s establecidas provoca-
ron que muchas pequeffas y medianas empresas no tuvieran ac
ceso a créditos y quedasen fuera de actividad, dándose una 
mayor contraoción de la producción y aumento muy considera
ble del ejé~cito de desocupados. 

Entre i978 y 1981 ee configUra un auge en la actividad eco
nómica del pa!e, pregonándose en los c!rcul.os oficiales que 
la crisis de 1976 hab!a quedado atrás y que la nación se ea -
caminaba hacia una posición de riqueza y abundancia. 

Sin embargo, a mediados de 1981 empiezan a presentarse sig
nos desalentadores que anunciaban la inminente recaída eco
nómica; tales indicios fueron la baja de loe precios inter
nacionales del petróleo, la reducci6n del ritmo de creci--
miento económico y ia tendencia incontrolada al crecimiento 
de los precios. Para 1982 la supuesta bonanza del Último ~ 
quinquenio quedó desmoronada, a1 darse cambios realmente -
bruscos en el ámbito económico y dejarse sentir la crisis -
en todo su rigor. 

El 17 de febrero de 1982 el Banco de México anuncia su ret.!_ 
ro temporal del mercado de cambios, lo que significó que el 
peso quedaba a la deriva y apuntando hacia su devaluación;
el manejo oficial se sustentaba en que esa medida se adopt,!!_ 
ba a efecto de fortalecer la competitividad de nuestros ~ 
productos en el extranjero y limitar la salida de capitales. 

Para finales de julio del aflo mencionado la cotización -
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estaba a 49 pesos por dólar, dándose a partir del pri-
mero de agosto una nueva devaluación que modificó esa -
relación hasta rebasar los 80 pesos. 

Al mismo tiempo se toman otras medidas para hacer fren
ºe a la crisis abiertamente desatada para esas fechas,
tales como solicitar a la banca internacional anticipos 
de préstamos, ventas adelantadas de petróleo, reestruc
turación de la deuda buscando mayores plazos y disponer 
de recursos del Fondo Monetario Internacional por la c~ 
lidad de miembro de ese organismo. 

Las medidas que se adoptaron para detener la crisis no 
surtieron el efecto deseado, por lo que a finales de --
1982 la gravedad de la misma alcanz6 limites alarmantes. 
El Producto Interno Bruto decay6 0.5~, la inflación a1-
canz6 la cifra record de 98.8% respecto al año anterior 
y las reservas de divisas del Banco Central se reduje-
ron en forma dramática. Igualmente en los últimos meses 
de 1982 las actividades económicas tendieron a la des-
aceleración a causa de la reducción de la demanda y la 
falta de insumos de importaci6n a consecuencia de lQ -
acent.yada revaluaci6n del d6lar, viéndose las empresas 
privadas y públicas en serias dificultades para m&nte-
ner el ritmo de producción. 

El sector público también tuvo que hacer frente a seve
ros obstáculos a efecto d<e no sucumbir ni perder el rum. 
bo ante los embates de la crisis, como allegarse los s~. 
ficientes recursos para desarrollar sus actividades, p~ 
gar el servicio de la deuda externa, de las importacio
nes realizadas y además absorber las pérdidas cambia--
rias de la banca comercial y la empresa privada. Con -
ello el déficit del sector público alcanzó la elevada 
proporción de 17.6% del Producto Interno Bruto. 
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En ta1es condiciones, tanto para 1a economia naciona1 -
como para 1a nueva administración, 1983 se presentó de
so1ador en muchos aspectos: dec1inaci6n ae ios nive1es 
de inversión, deuda p~b1ica exorbitante, raquiticas re
servas monetarias y con una inf1ación presuntamente in
conteni b1e. Por e11o la po1itica económica instrumenta
da consistió, se af±rmaba oficia1mente, en impu1sar una 
nueva estrategia que permitiera superar 1a crisis e in~ 
ciar cambios en 1a estructura económica para recuperar 
la capacidad de crecimiento sobre nuevas bases, preten
diendo con el1o abatir ia inf1aci6n, apoyar 1a planta -
productiva y proponer cambios cua1itativos para recupe
rar el ritmo de desarrol1o. 

La estrategia p1anteada consistió en impul.sar 1a instr~ 
mentación de dos vertientes: 1a promoción del emp1eo y 

protección de la planta productiva y el cambio estruct~ 
rai que permitiera recuperar la capacidad de crecimien
to. 

En cuanto al. primer aspecto, -lo primero que trat6 el g~ 
bierno fue mitigar el desempleo, ei cual se había incr~ 
mentado notablemente como consecuencia de 1a crisis; en 
este sentido se trató de orientar el gasto público ha
cia aque1las actividades que tuvieran mayores nive1es -
de ocupación de mano dé obra, como la construcción de -
caminos y carreteras, vivienda, sistema de agua potable 
y alcantari1lado, etc. 

De la misma manera se encam:!.naron esfuerzos para encau
zar mayormente e1 gasto púb1ico para apoyar 1a p1anta -
productiva, especial.mente al sector industrial; a 1a. -~ 
vez se trató que 1as importaciones disminuyeran en bue
na medida, procurando al mismo tiempo uti1izar mayormea 
te la oferta de bienes y servicios de proveedores naciQ 
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nales. 

Surge como instrumento de apoyo a la planta productiva 
el Programa para la Cooertura de ~iesgos Cambiarios --
(FICORCA), con el fin de ayudar a aquellas empresas en 
situaci6n difícil por las cargas financieras de su deu
oa externa (como efecto de las bruscas devaluaciones);
el gobierno intervino ante los acreedores para que el -

sector privado lograra mejores términos de negociaci6n, 
a través de una reestructuración favorable de sus deu-

das en dólares. 

hespecto al cambio estructural, se pone en marcha en -
l983 el Programa de Ajuste, el cual consistió en lograr 

una mejor asignación de recursos y una racionalizaci6n 
del consumo, por medio de un control y supervisión ma-
yormente eficaz del gasto pú.olico, orientancio el gasto 

federal hacia aquellas actividades de beneficio social, 
como educación, salud y seguridad social, etc., preten
diendo otorgar la ayuda necesaria a las capas sociales 
mayormente golpeadas por la crisis. 

Desgraciadamente el programa de r¡¡;.juste no dió los re-

sultados esperados, puesto que se calculó para l983 un 

mitigamiento de los efectos de la crisis y que el cree~ 
miento económico fuera de cero; sin embargo, éste deca
yó -4.7% respecto al afio anterior; la inflani6n se esp~ 

raba que se situara en 55% y terminó en 80.8%. 

Ha sido evidente que no se ha podido contener el dete-
rioro económiqo ni los efectos nefastos de la crisis, -

ya que persisten actualmente graves problemas y desequ~ 

bríos que afectan a la economía en su conjunto y muy e~ 
pecialmente a los trabajadores y capas sociales mayor--
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mente desprotegidas •. 

Destacan por su importancia al~unos rasgos caracterist~ 
cos·de la crisis que asolan la vida nacional, de los -
cuales podemos anotar los siguientes: 

Se ha tenido que recurrir a constantes y profun-
das· devaluaciones del peso con respecto al dólar, 
desde caida.s bruscas hasta el deslizamiento d~a-
rio. Ello para frenar en parte la fuga de capita
les, causada a su vez por la falta de confianza 
en el peso y en las medidas del gobierno. 

El pais de alguna manera ha quedado hiootecado a 
causa de la elevadisima deuda externa que actual
mente sobreRasa los 100,000 millones de dólares y 

sobretodo por la pesada carga del pago de los se!: 
vicios de aquella. 

El desempleo y subempleo han aumentado considera
blemente debido a la contracción de la actividad 
económica y a los ajustes realizados por el ~o--
bierno en su gasto corriente y de inversión. En 
el primer caso la causa 1ue el cierre de pequefias 
y medianas empre_sas,_ absorbedoras de la gran may2 
ria de trabajadores productivos. 

Se ha seguido apoyando prioritariamente al sector 
petrolero, por ser el principal apartador de div~ 
sas, invirtiéndose en él la mayor parte de los -
pr~stamos obtenidos y descuidando consecuentemen
te otros sectores no menos importantes como el 
agrícola y en general la producción de básicos y 
exportaciones no petroleras. 

1 
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Para mediados de los setentas, específicamente a partir -
de 1977 1 con el descubrimiento de grandes recursos petro
leros y la agradable perspectiva ante la considerable el~ 
v~ci6n de los precios de ese producto, el gobierno opt6 -
por imprimir una orientación de1 desarrollo fundamentada
en la explotación y exportación de hidrocarburos. Ello -
permi ti6 . al pais pasar de importador de petr61eo en 19'/3 
a ocupar el cuarto lugar mundial en la producci6n de cru
do; al mismo tiempo, el sector petrolero se convirti6 en 
e1 motor del crecimiento económico, impulsando considera
blemente 1os incrementos en el Producto Interno Bruto, la 
generación de empleos y hasta una relativa recuperación -
agropecuaria. 

Tan significativa fue la cantidad de divisas captadas por 
1a exportaci6n petrolera, que se afirmó en los círculos -
oficiales que era tiempo de que los mexicanos nos prepar~ 
mos para administrar 1a abundancia. Lo anterior fundame~ 
tado en los significativos incrementos en la producción y 

en e1 precio internacional de ese producto; de 343 millo
nes de barriles producidos en 1976 1 se pas6~. a 1096 mill~ 
nes en 1982, y de 12.30~ ~d61ares por barril pagado en e1 ~
primer ai'io citado, para el primer trimestre de 1~81 11eg6 
a ~ostar 38.50 d61area. 
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A cont1.nuaci6n se presenta l.a evol.uci6n de 1oe precios y ~ 
produéci6n de petr6l.eo en el. periodo 1976-1984: 

A.Ros PRODUCCION INCREMENTO PRECIO POR INCREMENTO 
(mi11onee 

" 
BARRIL !};/ 

" de barril.es) (D6l.ares) 

l.976 343 J.2.l.9 
l.977 396 15.5 l.3.28 9.0 
l.978 485 l.2.5 l.3. 25 -2.0 
l.979 591 21..9 l.9.60 47.9 
l.980 779 3l...8 33.25 69.6 
l.981 932 l.9.6 36.88 l.0.9 
l.982 l.096 l.7 .6 33.13 -J..0.2 
l.983 1075 -1.9 29.88 -9.8 
l.984 l.098 0.2 29.00 -3.0 

!!/ Se tom6 el. precio del. petr61eo tipo Istmo, e1 mo\e caro 
de l..os dos que produce Mé~ioo. 

~UENTEi In:formaci6n en Gráficas, p.p. 15,l.6 y 31. Di.rec
ci6n General. de Pol.itica Preaupueetal., Secreta~ 
ria de Progra.maci6n y Presupuesto. 

Para l.a evol.uci6n de precios ee cita el. trabajo 
de Enriqµe Ruiz García "La Historia Energittioa -
de l.983 y Bal.ance Mundial. de u.na d~cada decisiva" 

En cuanto a l.a produooi6n ee cita como fuente a 
Petrol.eum Eoonomist, enero de l.985. 
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As! pues. ei rasgo distintivo de ia pasada adm.1.nistraci6n 
io conetituy6 ei desarroiio petroiero y ante ia perspec-
tiva de ia bonanza para 1a nación por ios beneficios que 
ese producto reportar!a. fueron eva1uadae tres opciones -
para definir ia estrategia a segUir; eiio de acuerdo a io 
mencionado por ei Lic. Carios Sai:Lnas de Gortari!/ y ias 
cuaies se podrían sintetizar tomando en cuenta ias aiguieg_ 
tes oonaideraoionea: 

La primera opci6n consistía en que se extrajera soio ia -
cantidad de hidrocarburos suficientes para satisfacer 1a 
demanda interna y que ias reservas probadas permanecieran 
en e1 subsueio. Resul.taba dif!cii definirse en este sent~ 
do, toda vez que nuestra producci6n no petro1era compite 
desventajosamente en ios mercados externos, presentándose 
a ia vez ia posibi1idad de que con ei transcurso dei tiem. 
po ioe costos de e~tracci6n se eievaran en forma notabie, 
siendo tota1mente impredecibie precisar si resuita apro~ 
piado o no conservar esa riqueza en su estado naturai. 
Además ei hecho de decidirse por dicha opci6n impiicar!a 
que e1 desarroiio económico se sustentase en una eieva---. 
oi6n significativa de1 ahorro interno, cosa improbab1e -
por ia :Lnjueta distribución de1 ingreso y ei consumo sun
tuario de ias capas social.es al.tas. 

"J/ Carios Sal.inas de Gortari "Loe Excedentes dei Petr6-
ieo y 1a P1aneaci6n en México". Ponencia presentada 
en ei Simposio Internacional. de P1aneaci6n. México. -
D. P., septiembre de 1980. 
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La segunda aiternativa se sustentaba en aceierar sustan-
cia1mente 1a producción y exportación de petróieo, promo
viendo de esa manera un desarro11o naciona1 más dinlÚnico, 
1o que permitiría enzanchar e1 Producto Interno y ia ofe~ 
ta de bienes, ya que entraría a1 pais una gran cantidad -
de divisas y manufacturas dei exterior. ~'n e1 corto p1azo 
esta visión resul.taba magnifica: E1PIB podría eievaree ~ 
considerab1emente, habría un superávit en 1a ba1anza de -
pagos y aumentaría de inmediato e1 ahorro nacional; a 1~ 
go plazo era muy inconveniente esa estrategia, pues se -
desatenderían otras ramas· de actividad, io que reduciría 
aun más las exportaciones no petro1eras, 1o mismo que se 
daría una peligrosa tendencia a la monoexportación. 

La tercera opción contemplaba impul.sar una estrategia g1.Q. 
ba1 de exp1otaci6n del petr61eo, fundBii!entada en un desa
rro11o integral nacionai que permitiera enfrentar con 
éxito ia crisis desatada y sentar nuevas bases de desarr.Q. 
110. Se trataba con esto que el petr61eo ee aprovechara -
de acuerdo a una p1aneaci6n racionai que ni desaprovecha
ra ese recurso ni se sobreexp1otara. A este respecto, e1 
Lic. Sa1inas de Gortari cita 1as siguientes paiabras del 
ex-presidente José López Porti11o con referencia ai petr.2 
1eo: " ••• es ia primera y ta1 vez única poeibiiidad en 
nuestra historia de cambiar ia calidad de vida del pueblo 
de M&xico". 

Supuestamente e1 gobierno se inciin6 por 1a posibilidad -
más sabia y madura, esto es, 1a úl.tima sefia1ada; sin em-
bargo todos los indicios evidencian que se optó por 1a 
más fáci1, por e1 apiauso y 1a gioria efímeros sustenta-
dos en 1a abundancia y riqueza del corto piazo. El du1ce 
sueHo de país rico pronto se truncó en terribie pesadilla 
por 1os acontecimientos de 1982. 
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A partir de junio de l98l el precio internacional del -
petr6leo entró a la baja, disminuyendo tambi~n su deman
da, lo que puso de manifiesto la fuerza econ6mica y pol~ 

tica de loa compradores, al ejercer en mayor medida, a
partir de ese momento, presiones más severas para impo~ 
ner precios y condiciones en el mercado petrolero. Lo -
anterior evidenci6 la necesidad impostergable de divers~ 
ficar nuestra economía y evitar la depemdencia exceaiva
de1 petr?1eo, el que, con la baja en su precio, ocasionó 
que el país dejara de percibir una considerable suma de 
divisas, viéndose obligado a recurrir a nuevos préstamos 
del exterior y a realizar mayores ventas de crude para -
poder pagar loa interea generados por la exorbitante de!! 
de. externa. 

Dadas las condiciones descritas, la nue~a administraci6n 
Sexenal (1982-1988) ha centrado su política en la recup~ 
raci6n de la confianza nacional e internacional en Méxi
co (Pr'-oritariamente de la clase émpresarial), en una l!! 
cha frontal. contra la inflaci6n y en lograr mejores con
diciones en la reestructuraci6n de la deuda. 

Para lograr tales objetivos, el gobierno ha instrumenta
do estrictas medidas de austeridad cuyos efectos han r~ 
caído en mayor medida de las capas sociales más desprot~ 
g,idas. La contracci6n. del gasto público efectuada pare.
inversiones y subsidios, aunado' a la grave crisis que se 
abate con fuerza sobre.la economía toda, han estimuJ..ado
enormemente el crecimiento dei desempleo y subempleo, a
demás de significar un tope a loa ingresos reales de loa 
trabaj°adorea. 
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En laa relaciones con el exterior se ha tratado de deaa-
lentar las importaciones, a la vez que fomentar las expo:f: 
taciones, otorgando estímulos fiscales a este sector, con 
el prop6sito de lograr una balanza comercial favorable; -
en el fondo esto no es más que una salida de excedente ~ 
econ6mico del paía al incrementar el volumen de exporta-
cione e baratas y reducir importaciones caras, con lo que 
ee frena el desarrollo al ser equipo y maquinaria lo que 
principalmente se importa. 

No debe perderse de vista que la política petrolera no ha 
tenido variaciones de consideraci6n, al seguir dependien
do la entrada de divisa& a la naci6n de la exportaci6n de 
hidrocarburos; de absorber e1 sector petrolero alrededor 
del 40% de los préstamos externos y representar el 75% -
de1 val.or de lo exportado la venta del crud~. 

En ta1 sentido, ia crisis energética ha profundizado e1 -
deterioro y la postraci6n de 1a economía; la inexorable 
caída del precio de1 producto de referencia ha provocado 
un total descontrol en iae -previsiones económicas, reeu1.
tando insuficientes los beneficios de su venta al extran
jero para hacer frente a los compromisos contraídos, lo -
mismo que para otorgar ei apoyo interno a otros sectores 
de actividad. 

y Jos' Silvestre Méndez "100 .Preguntas y Respuestas en 
torno a ia Economía Mexicana". 

Ediciones Océano. 
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Es claro que 1s crisis del petr61eo ha arrastado a nues-
tro pais al colapso, a consecuencia de 1a insistencia 
oficial en 1a petrodependencia; si observamos e1 precio -
promedio del barril de crudo en el periodo 1983-1985, el 
cual fue de 28.68 dólares, muy por abajo de 1os 38.50 dó
lares que costaba en el primer semestre de 1981, se des
prende que esa diferencia en el precio significó dejar de 
percibir muchos miles de mi11ones de dólares, pero que, -
sin embargo, con grandes sacrificios para la población, -
nuestras autoridades sostuvieron siempre que e1 país cum
pliría cabalmente todos sus compromisos de deuda e inte-
reses. Y efectivamente se cump1i6 en esos años, aunque -
considerando cierto respiro por una relativa reestructur~ 
ci6n lograda de ese débito. 

Sin embargo, la verdadera y mayormente cruel debacle de -
precios se presentó a partir de 1986,-descendiendo hasta 
15.66 dólares el barril de crudo en la segunda quincena -
de febrero, indicando Petróleos Mexicanos (PEMEX) que de~ 
de el primero de marzo se fijaría diariamente el precio -
de1 hidrocarburo de exportación •. Para mayo había deacend~ 
do a a1rededor de 11.00 dólares (se hace referencia al t~ 
po istmo: el más caro); el drástico decremento en loe pr_!t 
cioe registrado a 10 largo de 1986 y la inflexible acti-
tud ágiotista de loa acreedores, evidenció en toda su mag_ 

nitud la imposibilidad real no solo de1 pego del débito -
externo, sino que ni siquier~ de los intereses generados. 

La indudable incapacidad de pagar siquiera los servicios 
de la deuda, ha ori11ado a nuestras autoridades a mane-
jar la idea de una posible suspensión temporal de pagos. 

No obstante, es de esperarse que el país siga siendo pag~ 
dor puntual, aun a costa de una mayor explotación y mise
ria de la pob1aci6n trabajadora. 
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Como se ve. el desarrollo económico nacional se encuen
tra íntimamente ligado a1 desarro1~0 y situación preva
leciente del sector petrolero, teniendo la nación ante
sí la peor perspectiva de su historia. fruto de haber -
apostado todo a la explotación de ese producto. 
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IV.3. Las devaluaciones a partir de 1976. 

Después de 18 w1os de d2sarrollo estabilizador (1954-1972) 
y con diversos síntomas que evidenciaban su agot~miento,

se vislumbra otro rumbo en la actividad económica del 
pais y otra situación del peso frente al dólar. 

La politica industrial que se habia instrumentado, suste~ 
tada en la sustitución de importaciones, significó el 
otorgAmiento oficial de protección y privilegios excesi-
vos al sector industrial y, ya sea por el afan de ganan-
cias elevadas o por presiones externasy el empresario na
cional jamás logró que nuestras mercancias fueran compet~ 
tivas en los mercados externos. Asi, el desarrollo indus
trial más bien reforzó los lazos de dependencia de la na
ción, al requerir crecientemente importaciones de bienes 
de capital y de effipréstitos para apuntalar su funciona-
miento. En consecuencia, las pretensiones de sustituir im 
portaciones y reforzar las exportaciones no pudieron con~ 
tituirse ea el fundamento que propiciara el financiamien
to del desarrollo económico. 

Además, en los años previos a 1976, la inversión extranj~ 
ra directa succionaba considerable excedente econ6mico -

por marcas, patentes, regalias, intereses, etc.; los pré~ 
tamos obtenidos se condicionaban, como siempre, a que no 

se hiciera competencia a los acreedores; el aumento en -
los costos de producción provocó que la inflación nacio-
nal se elevara considerablemente y la fuga de capitales -
presentó un recrudecimiento importante debido a la deseo~ 
fianza empresarial en la solidez del peso y por el enfre~ 
tamiento suscitado entre el sector patronal y el gobierno. 
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Ante tal. aituaci6n, para l.976 se desata una febril. activ.!_ 
dad de cambio de pesos por d6l.area, con l.o que diam.1.nuyen 
drásticamente l.aa reservas del. Banco de México, aumentan
do con el.l.o l.aa presiones contra el. peso y empujándol.o 
inevitabl.emente hacia su deval.uaci6n. 

El. 31 de agosto de ese afio ea comunicada l.a decisión gu-
be:rnamental. de efectuar l.a deval.uaci6n, con l.a modal.idad
de que no habr~a una paridad fija, sino que l.a rel.aci6n -
del. peso con otras monedas aer~a fl.otante. A partir del. -
d~a mencionado, se inician operaciones con l.a paridad de 
20.60 pesos por d6l.ar, l.o cual. indioa que nuestra moneda
aufri6 una depreciación de 64.8% de un sol.o gol.pe; para -
final.ea de l.976 l.a rel.aci6n de cambio sobrepasaba l.oe ---
26 pesos por d6J.ar. 

Durante el. primer afio de gobierno del. sexenio l.opezporti
l.l.ista, se al.ent6 la perspectiva del. retorno al. cobijo y 
l.as buenas rel.acionee con l.a el.ase empresarial., después -
de l.a tirantez y aspereza preval.ecientes en 1976 con eea
oJ.aee social.. 

Se vial.umbr6 un futuro promisorio para l.a naci6n, en vir
.i;ud de que l.a infl.aci6n estaba compl.etamente bajo control. 
para 1977 y l.a paridad caínbiaria no presentó modificacio
nea 0 todo-'roC-uaI. al.entó esperanzas de l.ograr un desarro
l.l.o eco\6mico sostenido, pues aunado a l.os signos posit.1.
voe eei1a.J..adoe, fueron descubiertos enormes y ricos mantos 
petrol.~feroe en Chiapas y Tabasco, coincidiendo con fort~ 
na este hecho con l.ae al.zas de l.oa precios internaciona-
ies del. crudo9 razón por l.a que a partir de ese momento 
.141:1xico incrementó notabl.emente eu captación de d6l.ares. 
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Lo anterior permitió e1 re1ativo auge económico presenta
do en e1 periodo 1978-1981; igua1mente 1a paridad cambia
ria se mantuvo en 26.24 pesos por d61.ar todo ese l.apso. -
l.as enormes sumas obtenidas con 1a venta de hidrocarburos 
en e1 exterior, junto con l.a idea ma?J.ejada en 1os circu--
1.os del gobierno de qv.e e1 país había entrado a l.a era de 
1a bonanza, hicieron µosib1e que no se notara demasiado -
1a gravedad de 1a inmensa droga que se babia acumu1ado, -
con cargo a l.a nación, mientras que l.a enorme riqueza del. 
auge petral.ero fue concentrada en muy pocas manos y pron
to emigró, principal.mente a Estados Unidos, cristal.izada
en inversiones financieras, compra de mansiones suntuosas 
en ese país e importación de articu1os de 1ujo para l.a -
él.ite pudiente. 

Fara mediados de 1981 empiezan a aparecer diversos sínto
mas de una inminente nueva deval.uaci6n, debido funda.man-
tal.mente a1 creciente deterioro observado en e1 sector e~ 
terno, por 1as bajas en 1os montos de l.as exportaciones -
no petrol.eras (por l.a decisión uni1atera1 de nuestros co~ 
pradoree de reducir e1 precio de 1a pl.ata, cacao, oafé,-
a1god6n, atún, etc.); 1os considerabl.es aumentos en inpo~ 
taciones de maquinaria y equipo para e1 sector petrel.ero; 
e1 deséquil.ibrio constante de l.a bal.anza tuTíetioa (gast!! 
ban mucho más 1os mexicanos en el. exterior que l.os turis
tas que visitaban México) y sobretodo por l.a creciente 
deuda contraída para apoyar a l.a industria petro1era. 

Las condiciones sefta1adaa anunciaban l.a caída de nueva 
cuenta, de nuestra moneda, cosa que sucedió en 1982; a 
pesar de que con toda c1aridad se veía venir otra deval.U!& 
ci6n, ~o se moatr6 1a suficiente capacidad y determj.na--
ci6n para defender e1 peso, pues se siguió recurriendo 
a1 capita1 foraneo para continuar apoyando 1a e:xp1ota-



l.03 

ción y expo.:·"!;ación petrolera. 

La baja del µrecio internacional del petróleo presentada 
a mediados de 1981, trajo consigc ·disminución para el -
país de los recursos captados en el exterior, l.o que a su 
vez ocasionó que la capacidad de pago de la nación se vi~ 
ra seriari:iente aí'ectada. 

Al. mismo tiempo, l.a inflación comenzó a elevarse no~able
mente por la fal.ta de solidez del peso, al. que, al. encon
trarse sobreval.uado, provocó que l.a gente con capacidad -
monetaría cambiara sus pesos por dólares para adquirir -

mercancías del otro lado o para abrir cuentas bancarias -
en bil.l.ete verde. 

Así, para mediados de febrero de 1.982, l.a fuga de capital 
alcanz6 niveles alarmantes, mermándooe con ello las reser, 
vas del país, razón por la que se tomó la determinación 
de realizar una nueva devaluación. El 17 de febrero fue -
anunciada ésta, pasando de 26.88 prevalecientes nasta ese 
día, a 37.66 pesos por dólar. Aun así, el peso siguió ca
yendo en los meses siguientes, llegando a pagarse al mes 
de julio a 49.00 por dólar~ 

Para el 6 de agosto de ese ano, el Banco ·de México ar.un-
cia su retiro del mercado cambiario, con lo cual tiende a 
desplomarse aun más el valor del peso, pasando a cotizar
se a 74.08 por dólar • 

.2/ Las cifras de este apartado se torr.aron de "El Peso -
Mexicano l984" de Sidney \Vise y Hugo Ortíz. 
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Como medida para proteger la planta productiva, el - -
gobierno est.<>-blece un sistema de cambios dual, es de-
cir, una co~izaci6n libre y otra preferencial; esta úb 
tima fue fijada en 50.00 pesos por d6lar y se define -
que será básicamente para ~ealizar importaciones prio
ritarias y pagar la deuda y sus intereses. IguaJ.mente, 
~::r::> ~l 19 de agosto se decide congelar los d61ares -
existentes en los bancos mexicanos, estableciéndose -
que ónicamente podrían retirarse esos recursos en pe-
sos, a una paridad que se llamó "general" de 69.50. -
Con esto. se da la existencia de tres tipos de cambio, 
ya que, además del "general", existía e1 preferencial.
de 50.00 y e1 libre, que para esas fechas alcanzaba --
1os ll4.77 pesos por cada d6lar. 

Las medidas tomadas por el gobierno no dieron los re-
sul tados qu.e se esperaban, prueba de ello fue que con
tinu6 la salida masiva de capitales, dejando a 1a Ba!!_ 

ca Central con escasisimas reservas. 

Ante esta grave situación el gobierno lopezportillista 
·anuncié en su ~ltimo informe del 12 de septiembre de -
1982 la expedici6n de dos decretos, el primero de loe 
cuales establecía un control generalizado de cambios,
ª fin de term:inar con la libfe convertibilidad, fijan
do un tipo "ordinario" en 70.00 y el. "preferencial" -
que ya existía, de 50.00 para operaciones prioritarias. 
Con el otro Decreto se nacionalizaba la banca privada, 

con lo cual el gobierno asumía el. control de todas las 

operaciones bancarias. 

Loe banqueros y demás empresarios se sintieron agredi

dos con tales medidas, recurriendo de nueva cuenta a -
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su oc porte favorito a~.'.! enviar sus ca pi tales :fuera de N:éx.i, 

ca, lo cual provocó que del lº de septiembre al lº de d~ 
ciemore de 1982 la situación del peso fuera extremadamen
te difícil, por las presiones a que fue sometido. 

Así, para el ?O de noviembre del mismo año, la administrª 

ci6n lamactridista se vi6 precisada a fijar la paridad en 
150.00 del tipo de cambio 11 libre 11

, lo mismo que el ''con-

trolado" flotante fijadn en 95.10, éste para importacio-
nes prioritarias y pago de la deuda. 

El tipo "libre 11 de cambio se rn3nt11vo, salvo leves y espo
rádicas variaciones, hasta el 22 de septiembre de 1983, -
fecha en que se decide efectuar una nueva devaluaci6n de 
la moneda, solo que con la novedad de que se haría median 
te un proceso de deslizamiento que comenzó con una pérdi
da diaria de 13 centavos. 

El b de diciembre-de 1984 el gobierno decide aumentar el 

deslizamiento de 13 a 17 centavos diarios y para el 6 de 

marzo de 1985 se anuncia que tal deslizamiento será de --
21 centavos por día. Los empresarios del sector exporta-

dar señalaron que tales medidas eran correctas y que el -
~o.bicrno actuó en forma dinámica en busca del realismo 

eccnómico. Es obvio señQlar que en la medida que nuestra 
moneda se devalúa las ramas exportadoras se benefician en 
la misma proporción. 

La justificqci6n del Banr.o de México a las medidas adopt~ 
das se sustentó en que las monedas europeas se habían de

valuado frente al .dólar y que como se concurre a muchos -
d~ l.os mismos merca u.os, ~:i-8 u-=cesario también devaluar el 
peso para conservar esos mercados. 
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AJ. interior de l.a economía, la deval.uaci6n significa 
un crecimiento automático de l.a deuda externa en mi
l.es de millones de pesos, hecho que sol.o podría con
trarrestarse con aumentos considerables en l.a produ~ 
ci6n de bienes competitivos de exportaci~n,de l.os ~ 

cual.es "no hay", resurgiendo la necesidad de recu--
rrir a más empréstitos externos para apoyar la econQ 
mía y poder pagar l.os intereses de lo que ya se --

debe. 

Tndiscutiblemente, las causas que han ocasionado l.ae 
devaluaciones están directamente vinculadas con la 
estructura productiva y con los nexos establ.ecidos -
con el. vecino del. Norte. De la depreciación de nues
tra moneda, destaca por su importancia l.o eigUiente: 

Causas: 

La excesiva dependencia económica con el. 
exterior. 

Las 1imitacionee y deficiencias del. apara
to industrial.. 

La pesada carga por el. pago de la deuda y 
sus-- intereées. 

La fuga de divisas tanto por actividades e~ 
pecul.ativaa como por l.a absorción de l.a B.!!!. 

presa extranjera directa. 

El. elevado gasto del. turista nacional. en el 
exterior frente a la moderada derrama de d~ 
lares del turista que visita al. país. 
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Efectos positivos: 

Esti.JnUl.a 1as industrias de exportaci6n y se -
reducen 1as importaciones. 

Favorece 1a balanza turística. 

Al.ienta 1a producci6n manufacturera en 1a 
franja fronteriza. 

Efectos negativos: 

Casi automáticamente aumentan 1os precios. 

Los costos de 1as importaciones ee incremen-
tan en moneda nacional. 

La deuda externa públ.ica y privada crece tam
bién automáticamente (en peeoe). 

Pavorece l.a concentración y centra1izaci6n de 
1a riqueza. 

·Así puee, 1a evo1uci6n general de1 capita1ismo y el. arri
bo de ia economía estadounidense a l.a fase imperial.ista,
marcaron l.a indisol.ubl.e unidad y vincul.aci6n de l.os pai
ses l.atinoe de América con eea naci6n. También marc6 e1 -

... inic:1o. del.. deterioro, a todos nivel.es, de nuestra vida ng 
ci:onal. frente al. poderoso vecino; en rel.aci6n con l.a debg 
el.e y pérdida de val.ar del. peso frente a1 dél.ar, a partir 
de final.ea del. eigl.o pasado, el. comportamiento de esa re
l.aci6n ha sido como se muestra en e1 siguiente cuadro: 
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l.867 
l.893 
l.900 
l.905 
l.910 
19l.4 
19l.5 
l.916 
l.917 
l.933 
1938 
l.940 
l.94l. 
l.946 
l.948 
l.954 
l.958-76 
Ág. l.976 
l.977-81 
Peb.l.982 
Ag. 1982 
D:lc.l.982 
Dic.1983 
D:lc.l.984 
Dic.1985 
Jun.1986 
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PROCESO DEVALUATOrtIU DEL PESO 

Pesos por 
D6l.ar 

l..00 
l. .61 
2.06 
2.00 
2.01 
3.30 

l.l. .l.5 
23.93 
l..91 
3.60 
4.52 
5.40 
4.s5 
4.85 
8-65 

l.2.50 
12.50 
20.60 
26.24 
49.00 
10.00 

l.50.00 
l.61..35 
209.97 
447.50 
647.00 

.PBESIDENTE 

Porfirio D:!az Morí 

Periodo de l.a 

Revol.uci6n 

Abel.ardo Rodr!guez 

Mzaro Cárdenas del. Río 

Manuel. Avil.a Cama.cho 

Miguel. Al.amán Val.dez 

Adol.fo Ruiz Cortínez 
ALM. GDO. LEA. 
Luis Echeverría Al.ve.rez 

J~a~ L6pez Portil.l.o 

Miguel. de l.a .Madrid H. 

PUENTES: 1867 a dic. de l.982: "El. Peso Mexicano l.984" 
Sidney Wiee y Hugo Ortiz. 
l.983-1.986: Banco de ~xico, Indicadores Econó
micos (tipo l.ibre). 
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La concentraci6n y central.izaci6n de capital. son dos -
fen6menos diferentes, aunque indisolu.bl.emente l.igados
dentro del sistema capitalista de producci6n. La con-
centraci6n significa una mayor acumµlaci6n de riqueza, 
sustentada en la creciente expansi6n acumul.ativa de a
cervos de capital, por l.os aumentos de la pl.usval.ia y 

l.as ganancias. En cambio l.a central.izaci6n no es otra
cosa que la concentraci6n d.e capital.es que ya han sido 
formados, o sea l.a absorci6n de un capital.ista por -
otro. 

Actual.mente el. Estado participa de manera importante -
en el proceso concentrador de la riqueza, a través de 
la instauraci6n de diversos mecanismos que permiten la 
consol.idaci6n de dic~o fenómeno, como son el. estable
cimiento de topes salarial.es, l.os subsidios y excenciQ 
nea de impuestos a las empresas, el. funcionamiento de 
organismos y empresas estatal.es con.números rojos en -
su contabilidad, para poner a disposición del empresa
rio privado gran cantidad de bienes y servicios a pre
cios muy reducidos: agua potable, energía eléctrica, -
servicos de transporte y almacenamiento, obras de in
fraestructura, etc. 

Todo lo anterior ha redundado en favor de l.os grandes 
grupos empresarial.es, erigidos en beneficiarios natu
ral.es de la pol.ítica oficial, favoreciendo con ello -
la consolidaci6n de los monopol.ios y la central.iza--
ción del. dinero, lo mismo que el. establecimiento de -
diversos grupos con gran fuerza econ6mica y oolÍtica, 
hecho que les permite fijar l.os precios a su arbitrio 
en muchos casos. 
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En la concentraci6n y centralizaci6n de capital ee el.imi
nan o absorben a muchas pequefiae y medianas empresas, a -
la vez que ee permite la subsistencia de gran cantidad de 
ellas como compl.emento de laa actividades monop61icae, ya 
eea produciendo ciertos bienes y servicios que 1a gran em 
presa necesita, o al. producir con elevados coetoa, marcar 
la referencia en el. establecimiento de l.oa precios, lo-
granda así las empresas mayores, grandes beneficios por -
suo altos nivel.ea de productividad. 

La e1iminaci6n de empresas no competitivas y la absorci6n 
de otras, constituye un reforzamiento al. deapl.aza.nü.ento -
de trabajadores en el. proceso productivo, ya que loa mo
nopolios tienden a util.izar en mayor medida maquinaria en 
detrimento del. uso de l.a mano de obra. 

Ee significativo constatar que en nuestros días una pequ~ 
.fla. cantidad de grandes empresas, cal.cul.adae a grandes ra~ 
goe entre 100 y 200, controlan en gran medida l.a casi to
tal.idad de l.a producci6n y distribuci6n de bienes y se.~ 

oioe, específicamente en aque11as actiVidadee y ramas ec.Q. 
~6micas más dinámicas y l.ucrativas; además en coordina~-

. ci6n y col.aboraci6n del. sector oficial., fijan l.os precios 
en el. l.imite que 1ea perm:1.ta l.a obtenci6n de l.a mayor ga
nancia posibl.e y al. mismo tiempo tienen una gran in:f'l.uen
cia en ia vida económica y pol.ítica nacional.. 

El. fenómeno de l.a concentraci6n tambián afecta l.a distri
buci6n del. ingreso, lo mismo que el. desigual. dessrro11o -· 
de áreas geográficas y regiones del país. Por l.o que 
respecta al. problema de l.a concentraci6n del. ingreso 
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ya se mencionaron a1gunos aspectos en e1 apartado co--
rrespondiente; en cuanto a 1os desequi1ibrios geográfi
cos y regionales, e1 mismo fenómeno concentrador de1 -
sistema en torno a1 desarro11o prioritario de 1a indus
tria, asicomo ias pecu1iaridades de 1a economia mexica
na, han implicado un pau1atino empobrecimiento de1 cam
po, a1 obligar ai campesinado a emigrar hacia 1as gran
des urbes industria1es, 1as cua1es no han tenido 1a su
ficiente capacidad de absorber a toda 1a mano de obra 
migrante junto con 1a natura1 de esos mismos 1ugares. 

Consecuentemente se ven reforzadas 1as filas del desem
pleo y aubemp1eo, 1o mismo que actividades especulati~ 
vas y ia hipertrofia del sector terciario con e1 enzan
ob.amiento i1imitado de1 trabajo improductivo. 

As!, en determinados 1ugares se produce 1a mayor parte 
de la oferta de bienes y servicios, para determinada -
c1ase socia1 o para e1 mercado externo, con predominio 
casi abso1uto de 1as grandes empresas. Estas han promo
vido e impul.sado e1 desbordamiento inf1acionari.o, como 
forma segura de apropiarse de 1a mayor parte de la ri-~ 
queza producida. A1 mismo tiempo la concentración, tan
to en e1 sector privado como en el oficial, ha :Lmpul..sa
do 1os eievados nive1es de endeudamiento ( los grandes 
monopolios absorben 1a mayor parte de recursos prove-
nientes de 1os préstamos externos: PEMEX, CPE, VITRO~ 
VISA, etc.), profundizando, de paso, 1a dependencia -
de1 exterior, e1 deterioro en los términos de intercam
bio y 1a grave crisis que afronta e1 pais, cuyo mayo~ -
rigor y crudeza recae principalmente en la ciase traba
jadora. 

La penetración de 1a inversión extranjera ha co1abora--
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do notablemente a 1a concentración del. capita1, domi.nando 
en nuestro pais 1as industrias con mayor avance tecno1ó-
gico, produciendo para 1.a exportación y no 1.os articul.os 
básicos que requiere 1a población. La pol.itica de puertas 
abiertas a1 capita1 foráneo se ha fl.exibil.izado tanto, -
que ya ea historia la regl.a que fijaba 1a proporción de -
49% máximo de inversión externa en una empresa, contra --
51.% de capital. nacional. Se ha terminado por brindar a 1.a 
inversión extranjera toda el.ase de facilidades y apoyos,
deede 1a implementación de 1.as políticas de contención ªª 
1aria1, 1.iberación de precios, excensión de impuestos, -
subsidios, etc., hasta 1.a opción de poseer el 1.00% de ca~ 
pital en J.as empresas, a cambio de "hacernos e1 favor" de 
que no 1.as cierren. 

Por otro J.ado, el Estado también ha impulsado la concen-
tración, ya que actual.mente control.a el. 1.00% del. ramo 
energético• el. 60% de 1.a producción de acero, el. 75~ de1 
azúcar y 1a producción tota1 de petroquimicos y ferti1i-
zantes ,~ además de1 transporte aéreo y ferroviario. 

Y "Le. Naciona1:t.zación de 1.a. Banca, la Crisis y 1oe Mono
po1ioe". 
A1onso .Agui.1ar J4onteverde, Fernando Carmena, Arturo -
Guil.1~n. Ignacio Hernán.dez ••• 
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En el agro mexicano los monopolios han contribuido grand~ 
mente a acelerar el desequilibr~o campo-ciudad, ya que la 
operación de las grandes agroindustrias ha significado -
fortalecer su posición de privilegios y elevar sus ganan
cias. Se puede ejemplificar esto con Clayton, Purina, Ge~ 
~::·, Del Monte, etc. 

En donde el capital externo tiene el 100% es en las ramas 
automotriz y farmacéutica. En la primera solo Henault (l~ 

quidada recientemente) y VAJil tiene participación el capi
tal nacional; en la rama farmacéutica en los 19 laborato
rios más importantes la totalidad del capital es foráneo.2.I 

Destaca la vinculación establecida entre monopolios naciQ 
nales y extranjeros para llevar a cabo la explotación pe
trolera asicomo el comercio de partes, equipo y maquina-
ria que la paraestatal PEMEX, p. ej., tuvo comprometido -
con empresas trasnacionaies. 

La integración monopólica se ha aado básicamente con el -
fin de que las grandes empresas estén en posib~lidades de 
continuamente fortalecerse y protegerse, lo filismo que as~ 
gurar elevadas y jugosas ganancias, especialmente aque--
llas de capital privado. De esa manera orientan la produ~ 
ci6n y el destino de éstai estab1ecen los precios que más 
conviene a sus intereses e impulsan toda una serie de pr~ 
sienes y chantajes para que el gobierno les conceda cada 
vez más estímulos y privilegios. 

En cuanto al afan expansionista-integracionista del 
sector oficial, 1Í.nicamente los efectos devastadores -

.2/ Op. cit. 



l.l.4 

de la crisis han obligaáo a las autoridades gubernamen. 
tales a efectuar un considerable giro en cuanto a su -

tendencia histórica de contínuo robustecimiento. Se ha 
tenido que modificar esa concepción, ya que la grave -
merma en la disponibil.idad de recursos por la baja en 
el. precio del petr6ieo, ha puesto en evidencia ia nesª 
da carga a]_ mantener empresas improductivas, por lo -
cual se ha puesto a la venta en los últimos aftas un.a 
gran cantidad de paraestatales consideradas como no -

prioritarias. 
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¡·.¡ .5. Imposiciones del Fondo Monetario Internacional.. 

La acentuada necesidad del país de contar con cantidades 
cada vez mayores de re~ursos fi~ancicros externos, para 
sostener y apoyar la expansión económica a partir de 1.a -

-~.fl.~~nA. pasada, indujo a nuestros gobernantes a recurrir -

en mayor medida, año tras año, a la "ayuda" del Fondo .Mo

~etario Internacional. 

Dicho organismo fue constituido en 1944 debido a lo si--
guiente: al vislumbrarse el triunfo de los países aliados 
sobre 1.a Alemania nazi en la II guerra mundial, los gran
des empresarios y funcionarios del mundo capitalista aVSB. 
zado, especial.mente estadounidenses, empezaron a el.aborar 
proyectos para la reconstrucción de las naciones devasta
das en el conflicto bélico. Se sientan las bases para es
tabl.ecer un sistema internacional financiero, conforme al 
funcion9.miento de dos instituciones al efecto: el Fondo -
Monetario Internacional. (FI'1I) y el Banco Internacional de 
heco!1strü.cci6n y E'omen-co, mediante convenio suscrito por 

45 paises en Breton Woods, Estados Unidos, en el af'lo cit~ 

do; en fechas posteriores ae han agregado la mayoría de -
paises del área capital.ista. 

Formalmente se parte de que las economías deficitarias -
sean anoyadas por las superavitarias a través de la crea
ción de un fondo internacional con aportaciones en oro de 
los países miembros. En el fcndo de esta cuestión lo que 
realmente importaba era reforzar el predominio de las na
ciones industrial.izadaR, mediante 1.a expansión a su favor 
del comercio exterior y la exportación de capital.es por -
la vía de la estabilidad cambiaria y la supresión de res
t1·icciones a los pagos entre países. 
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En esas condiciones l.as ventajas son obvias para l.os pai
ses acreedores, l.os cual.ea disponen de enormes reservas -
de oro y de una capacidad productiva muy coneiderabl.e, en 
comparación con l.oe paises deudores con pocas reservas y 

capacidad productiva estrecha. Es asi como se refuerza l.a 
1iquidez internacional. con 1a oo1ocación de enormes sumas 
de dól.-ares por doquier, supuestamente respal.dadoe por re
servas de oro. La operación del. organismo financiero in-
ternacional. se sustenta en l.os siguientes: 

Principios: 

Objetivos: 

Reconocimiento de que e1 val.or internacional. 
de l.a moneda es una cuestión que invol.ucra a 
todos l.os paises. 

Adopción.del. oro como unidad, aceptando su -
equival.encia con el. dól.ar de Estados Unidos -
{en l.944 se pagaban 89 centigramos de oro por 
un dól.ar). 

Acuerdo de l.os paises m:iembros para hacer al.
teraciones a l.a paridad cambiaría, o saa con
siderar l.a posibil.idad de que l.as monedas su
fran deval.ua.ciones frente al. patrón d6l.ar-oro. 

Promover l.a cooperación monetaria internacio
nal.. 

Facilitar l.a expansión y crecimiento equíl.i-
brado del. comercio internacional.. 
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Promover l.a estabilidad cambiaria. evitando de
preciaciones con fines de competencia. 

Establecer un sistema mul.til.ateral. de pagos pa
ra l.as transacciones comercial.es entre países. 

Poner a disposición de sus miembros l.os recur-
eoe del. Fondo. para que aquellos puedan corre-
gir desajustes en su balanza de pagos. 

Con el. tiempo el. resultado de l.a operación del citado -
organismo ha sido el predominio a nivel mundiai de l.os 
Estados Unidos de Norteamérica. que basados en su pode
río econ6m1.co y político. imponen medidas contraprodu-
centes para loe miembros d~bil.es, los que se ven impoa~ 
bil.itadoe para impulsar un desarrollo nacional.ista. en 
virtud de que son obligados a destinar los recursos que 
el. Fondo lee otorga en aquel.las actividades cuya produ~ 
ción interesa a l.as naciones fuertes. Además, loe pagos 
por concepto de servicio de la deuda han propiciado que 
l.os países atrasados se encuentren en un callejón sin -
sal.ida: sin poder impul.sar un desarroll.o autónomo naci.Q. 
nalista y ahogados por l.as enormes deudas e intereses -
por cubrir. 

La misma corriente de capital.es se ha desnatural.izado, 
ya que actual.mente los paises superavitarios en vez de 
proporcionar ayuda real. a los defi.citarios, destinan -
grandes sumas a problemas que se sal.en de la esfera ec.Q. 
n.6mica y cooperación mutua entre naciones; más bien se 
han reforzado acciones para apuntalar la ventajosa po
sición po11tica, económica y militar de los países ri
cos, dando éstos ayuda material. y mil.itar miicamente a 
l.os gobiernos que se pliegan a su égida. o sea a dócil.es, 



fie1es, o a contrarrevo1uoionarios si aai conviene a sus 
intereses, o impu1eando e1 arma.mentiamo espacia1 en fran
co y abierto coqueteo con e1 exterminio humano, por 1a ~ 
via de 1a ma1 11amada guerra de 1aa ga1axiaa. 

Para proporcionar e1 apoyo requerido por 1oa programas 
de1 gobierno e impu1aar e1 desarro11o naciona1 de acuerdo 
a1 mode1o que concibió 1a venta externa de crudo como e1 
motor de 1a economía, 1as autoridades gubernamenta1ea re
currieron a 1a ayuda de1 Pondo Monetari.o Internaciona1, -
firmando un convenio con éste que comprendió de1 12 de ~ 
enero de 1977 a1 31 de diciembre de 1979. 

En dicho convenio se 1e impusieron a México una serie de 
exigencias de abierta intromiei6n en 1oa asuntos eoon6mi
cos y po11tica naciona1, como 1oa mencionsdos a continua
ción: 

Se debería tener estrecho contacto entre funciona-~ . . 
rios mexicanos y de1 Fondo Monetario Internaciona1,-
a través de visitas reciprocas. 

Máxioo tendría que informar a1 Fondo todo 1o re1ati
vo a1 tipo de cambio, 1os movimientos de precios e -
impuestos, 1o miam~ que 1a situación ea1aria1 preva-
1eciente; e11o mediante 1a e1áboraci6n de reportes -
cuando e1 organismo 1o eo1icitara. Se precie6 que en 
1977 e1. emp1eo en e1 sector púb1ico no podría incre
mentarse en más de1 ~ y que e1 aumento sa1aria1 no 
debería ser mayor de 10%. 

Reducir a no más de 2.5% e1 déficit de1 sector públ~ 
co para 1979. 
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No poner ninguna traba al !::undimiento del. peso fren
te al. d6l.ar. 

Las imposiciones señal.adas lesionaron principalme,.·t;e a la 
clase trabajadora, pues al establ.ecerse en l.977 los ª~"eg 
tos sqlBriales no deberiqn reb~sqr el 1~~' a pesa~ ~e que 

los precios se habían elevado en mucho mayor proporci6n;
para el gobierno signific6 la imposibilidad de seguir nuk 
sidiando la producción de muchos artícul.os básicos, al. -
exigírsele que redujera el gasto póblico• Asi, el cumpli
miento de tales exigencias represent6 la merma de los sa
l.arios reales y el aumentó del desempleo. 

No obstante l.o señalado, gracias a la bonanza petrolera -
México obtuvo gran cantidad de recursos externos, pudien
do hacer frente a todos sus compromisos hasta l98l, pues 
como sefial.a Héctor GUillén .domo "··· l.os recursos petrol._!t 
ros se vol.vieron el principal. instrumento para tratar de 
corregir el desequilibrio externo ••• de representar 27% 
de las exportaciones totales de México en 1977 llegaron a 
representar 61% en l98l. 112.{ ·Para 1985 dicha proporci6n se 
había elevado al 67.5%, segilli datos del Banco de México -
en.-sús Indicadores Econ6micos. 

§/ "Orígenes de la Crisis en México 1940-1982". 
Hécto.r Guil.lén .Romo 
Ediciones Era. 
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Para junio de 1982 se realizaron consu1tas entre funci.Q. 
narios del gobierno mexicano y representantes de1 Fon
do, a1 vislumbrarse que nuestra economia entraba en cr~ 
sis de dimensiones enormes, 1o cua1 obligaría al. país a 
recurrir como en 1976 al auxilio extraordinario de ese 
organismo financiero. En noviembre de ese afio se suscr~ 
be un nuevo convenio con vigencia del. l.R de enero de 
1983 al 31 de diciembre de 1985, con objeto de apoyar 
e1 programa de recuperación propuesto por ei gobierno 
entrante. 

A1 efecto, fueron firmados dos documentos, la Carta de 
Intención (de 1a que se dió cierta información que pa
llaba 1as duras imposiciones externas) y el .Memorándum 
~fenico de Entendimiento, donde se estab1ecen 1aa· taj~ 
tes exigencias de1 Fondo, como e1 rígido control. del. ~ 
gasto pdbl.ico, deslizamiento de1 peso y 1a eliminación 
de1.contro1 de cambios. 

Además, de 1os recursos obtenidos, éstos se irían entr!!_ 
gando poco a poco, reservándose el F. H. I. e1 derecho 
de interrump.1.r el. sunünistro de fondos si no se oump1eo 
1o establecido en ei convenio, por ejemplo si se rebasa 
el. déficit pdb1ico que deberá ser el. 8.5~ de1 PIB en -
l.983, el. 5.5~ en l.984 y el. 3.5% en 1985 • 

. Se especifica que en caso que no se cumpla con al.guna -
de l.as exigencias, el. Fondo dejaría qe liberar l.as par
tidas asignadas, l.o cual. sol.o podría solucionarse si -
funcionarios mexicanos logran convencer a los rep.reeen
tantes de ese organismo para que se sigan suministrando 
l.os fondos a nuestra nación. Igual. que el. convenio de -
1977-1979, en éste se asienta también que se efectuarán 
visitas de funcionarios del. F.M.I. a México y viscever-
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ea y que nuestro país entregará reportee sobre ei cum-
p1imiento de objetivos y po1íticea eei'la1adoe en e1 con
venio. Aeete respecto, ttaf'ae1 Rodríguez Castañeda sefia
ia en ia ttevista Proceso N2 346: "A partir de1 convenio 
firmado con México, ••• ei Pondo Monetario Internacio-
nai se convierte de hecho en contraior de ias finanzas 
naciona1es y en supervisor estricto de ioe actos de go
bierno en materia económica". 
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V. CONCLUSIONES-.!tECON~NDACIONBS 

l. El desarrollo econó~ico a nivel mundial, específica-
mente en lo que se refiere a.las relaciones establee~ 
das entre los países latinoamericanos con Estados Un~ 
dos, ha determinado la existencia de la situaci6n de 
atraso y depe~dencia de los primeros con rciáción al 
segundo. Las mismas leyes que rigen el :funcionamien
to del sistema de producción permiten erigirse al ca
pital como el :factor más importante, resultando Eavo
recidos la potencia imperial del Norte y sus grandes 
monopolios, a través del reforzamiento continuo del 
proceso concentrador y centralizador y de la domina-
ci6n económica de las naciones de l.a región. 

A México y demás países del. área se les ha asignado 
el. papel de productores de alimentos del. campo, mine
ral.es metálicos básicos y petróleo crudo, como condi
ción para insertarse en el intercambio comercial con 
aquella nación, la.que reserva para sí la producci6n
del equipo y maquinari~ más sofisticados, logrando -
con su avance tecnol6gico producir a muy bajos costos, 
hecho que les permite competir con tremenda ventaja -
en los mercados, lo mismo que imponer todo tipo de -
condiciones. Con el._ transcurso del tiempo nuestra ecQ 

nomía ha tenido que supeditarse a los intereses impe
riales, y de seguir caminando por el rumbo trazado, -
solo cabe esperar mayor dependencia y saqueo. de nues
tras riquezas, al igual. que el empobrecimiento paula
tino de la poblaci6n. 

Por tanto, es inaplazable que Kéxico y los demás paí
ses de América Latina empiecen a contemplar conj\lnta
mente nuevas bases de sustento en sus relaciones en-
tre· sí y con la potencia del. Norte, a efecto de mi ti.-:-
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gar 1as injusticias preva1ecientes derivadas de 1a -
existencia de naciones avanzadas dominadoras con pai
ses peores dominados. Por principio, se considera ur
gente la creaci6n de un bloque de nac;Lones subdesarrQ. 

11adas, con e1 propósito de que cobren fuerza sus PU!!. 
~~~ de vista y así defender con argumentos convincen~ 
tes sus intereses frente a 1os del. imperio, al. mismo
tiempo que promover mecanismos de cooperación y ayuda 
mutua. 

2. Despu6s de haberse agotado el. patrón de crecimiento -
sustentado en el desarro11o estabi1izador, comienzan
ª gessarse 1as bases de otra concepción en cuanto a1 
rumbo y orientación de 1a vida económica nacional.. 
Asi, para 1977 se pensó en 1os medios oficial.es que -
la exp1otación y exportación de petró1eo se converti
ria en e1 sustento y apoyo decidido para 1as demás rª 
mas de 1a economia, en virtud de 1as enormes reservas 
probadas y de 1os el.evades precios que aicanzaba a -
partir de ese afio dicho producto. 

En tal. sentido, 1as actividades en investigación, ex
ploración y extracción del crudo, acapararon la aten-

. ci.Ón y 1os recursos, con vistas a forta1Bcer el: f1o-= 
recimiento del sector petrolero; por el:lo, 1os nive--
1es de endeudamiento a partir de 1976 fueron exagera
damente fuertes y con un al.to grado de inconciencia,
puesto que todo fue supeditado a 1a venta externa.del. 
crudo; actual.mente f'io1o el. pago de intereses ahogB: y 
asfixia a 1a economia y al. haber bajado tanto el: pre
cio del. petró1eo, no se ve de dónde sa1drá para pagar 
esa enorme deuda y sus servicios. 

Si persiste l:a visión de pagar puntual.mente, serán -
desatendidas· necesidades internas impostergab1es en -



, perjuicio de la población en general y de las capas -
más deeprotegidae en particular. En caeo de que el -
país se decidiera por decretar la moratoria o suspen
sión temporal de pagos, habrá que estar muy alertas y 

tomar las precauciones y medidas pertinentes, ya que 
al ser Estados Unidos nuestro principal oliente petr.Q. 
lero, es de esperarse que inmediata.mente tome repree.!!_ 
liae, como dejar de comprarnos el crudo, hecho que e~ 
ría catastrófico dada la importancia del petróleo en 
la captación de divisas. Paralelamente a la no contrg 
teci6n de nuevos empréstitos, deberá pagarse lo adeu
dado solo con una parte de las percepciones por las -
exportaciones; además deberá promoverse la creación -
de loa mecanismos necesarios que permitan la recuper!!_ 
oión de buena parte de las riquezas saqueadas por ex
funcionarios bien identífioadoa de anteriores aexe--
nios; impulsar la creación de un club de deudores en 
el que participasen la mayoría de países del área, P.!!. 
ra planear conjuntamente la salida que se daría a 1a 
deuda. 

3. Se.ha protegido mayormente a1 sector :industrial. me-~ 
diente todo tipo de apoyos y eetímu1oe, en detrimento 
sobretodo del sector agropecuario; tal protección .. ha 
servido, más que para impulsar la eficiencia product~ 
va, para favorecer las enormes ganancias de loe gran
des empresarios nacionales y extranjeros, los que han 
orientado esfuerzos en satisfacer las necesidades del 
mercado foráneo. Por ello la industria nacional care
ce de sustento propio, eu desarrollo no ha sido autó
nomo ni produce para cubrir loe requerimientos de la 
demanda interna, amen de su incapacidad para generar 
los suficientes empleos. 

Siendo la pequeña y mediana empresas las que absorben 
a la gran mayoría de loe trabajadores, son las que -
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verdaderamente necesitan los incentivos otorgados a
la gran empresa. Caso muy especial lo constituye la -
agricultura de temporal y la producción en general de 
los ejidos, sin acceso a créditos, con técnicas muy -
rudimentarias de producir y víctimas de la demagogia
agraria. Este sector es tan importante o más que la -
industria y requiere con urgencia apoyo real y v'='rna
dero para la organización y promoción campesina, in-
vestigación y fomento de técnicas y cultivos agríco-
las, dotación de infraestructura y mecanismos idóneos 
de comercialización. 

Con la atención debida al agro, el campesinado produ
ciría fácilmente los artículos básicos que necesita -
la sociedad me~icana, además de la factibilidad inne
gable de la creación de gran cantidad de empleo remu
nerativo; esto mismo evitaría la migración campo-ciu
dad, los desequilibrios entre los sectores producti-
vos, las presiones sociales en las grandes urbes y -
una racional planeación de los asentaffiientos humanos
en el territorio nacional. 

4. Los considerables incrementos en los precios observa
dos en los últimos años, .significan por un lado el r~ 
forzamiento absoluto del proceso coricentrador del in
greso, y por otro, la continua disminución del poder
de compra de los trabajadores, lo mismo que aumentos
considerables en la desocupación y subocupación, tan
to de la fuerza de trabajo como de la capacidad insta 
lada. La carrera desatada de alzas de precios y de s~ 
larios semeja una espiral sin límite, en la que los -
primeros aventajan con mucho año con año a los segun
dos, aumentando la explotación de los trabajadores. 

El problema es bastante complejo e involucra a todos-
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los sectores de la sociedad, aunque muy principalmen
te afecta a la conciencia, organización, fuerza y ma
durez de los trabajadores; el gobierno debe definir -
con claridad las acciones que le corresponden, las -
que están vinculaoas con la vigorización del poder a& 
quisitivo de la población, sin dejarse intimidar ni -
por empr.esarios nacionales ni por las imposiciones ae 
inversionistas y acreedores externos. Es la única ma
nera de fortalecer el meraado interno y de sentar las 
bases de un desarrollo sano. 

5. La injusta distribución del ingreso en nuestro país -
ha llegado a una situación de extrema gravedad, pre-
viéndose que en cualquier momento se presenten esta-
llidos sociales; por ello existe la imperiosa necesi~ 
dad de lograr un desarrollo económico integral, rede
finiendo, de una vez por todas, bases reales en las -
políticas salarial, tributaria, de comercio exterior, 
etc., lo mismo que una nueva concepción en lo que re~ 
pecta a la agricultura, la industria y el comercio. 

Deberá pugnarse por un verdadero desarrollo económico 
que distribuya con justicia la riqueza producida; pa
ra lograrlo se requiere que el sector público y priV-ª. 
do realicen los proyectos de inversión que el país n~ 
césita, para atender la demanda de básicos y de manu
facturas para el mercado interno, a la vez que se pr.Q. 
porcione trabajo a toda la población demandan~e~ igua1 
mente necesario es la elevación del ahorro interno, -
que puede lograrse por la vía de la mayor productivi
dad. No menos importante resulta impulsar la produc~ 
ción interna de bienes de capital para la industria,
y maquinaria agrícola y fertilizante para la agricul
tura. 
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1".ás que nada se necesita instru.-ricntar ur.a pla-'""'""'"~6n -
integral que permita contrarrestar la tendencia hist6-
rica de la desigual distribució~ d~ la riqueza, ia 
cu.al deberá i:nplicar cambios sustaütivos, sobretodo "n 
la administración pública. En prir.!era instancia d'=!bé: -

e~ec~uarse una verdadera planíficación ce~trai por la 
via de una eí.·icaz 1.1i:!sconcentraci6n "'.i descen-r;;ral.izaciór1 

de las actividades del sector público; en el medio ru
ral se deberá dar fuerte impulso a ciertos productcs y 

regiones, busca~do fortalecer el ingreso en el ~ampo y 

las oportunidades educativas para los campesir•os. 

6. El alto nivel de desempleo abierto calculado en 14.3~ 
para 1984 y la elevada cifra de trabajadores subemple!}_ 
dos, conservadoramente estimados en oás de 4CF~ de la 

PEA, indican con objetividad que cerca del 55% de la 
población trabajadora carece de U!la ocupación segura y 

estable. Si tomamos en cuenta que para la mayoría de 
l.a pobl.ación el. empleo es indispensabl.e para el. adecu~ 
do.acceso a los satisfactores mínimos, se entenderá l.a 
importancia que reviste la existencia de suí'iciente -
trabajo remunerativo. 

Para hacer frente al desempleo es conveniente el apoyo 
decisivo y permanente tanto a la pequeña y mediana em~ 
presas, como al sector aBropecuario, al ubicarse ahí -
l.a gran mayoría de la población trabajadora; ello a -
través del financiamiento, asistencia técnica, impul.so 
a la organización, abatimiento de los rezagos agrar~os, 
vinculación agropecuaria con l.a industria, etc_. De_ gran 
importancia resul.ta que se dé una nueva y adecuada 
orientación al. sector educativo nacional., fortalecien
do y apoyando las carreras técnicas y profesionales -
que el. aparato productivo demanda. 
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7. E1 proceso inf1acionario imp1ica e1 recrudecimiento 
de 1a 1ucha entre 1as diferentes capas socia1es, en 
1a cua1 1a c1ase patrona1 maximiza sus ganancias, 
mientras que 1os desemp1eados, trabajadores y 1as c~ 
pas medias ven disminuido su poder de compra. 

La. manera de afrontar dicho problema deberá ser inte-
1igente y con apego a 1os intereses de 1as mayorías -
naciona1es, buscando subsanar 1as carencias e insuí'i
cienciae de 1a p1anta productiva, equi1ibrando e1 pe
so de 1os sectores productivos que permita a1 gobier
no e1 acceso a recursos sanos. Además de cráditos y -

asesorías a1 pequeho productor, a1 campesino debe pr.Q. 
porcionarse presas, fertilizantes, carreteras, elec-
tricidad, etc.~ con vistas a 1ograr un desarro11o ru
ra1 integral.; además de proveerse 1os mecanismos ade
cuados de comercia1izaci6n para e1iminar a tantos in

termediarios encarecedores de 1as mercancías. 

8. Respecto a 1a dependencia externa propiciada por 1a -
inserci6n de nuestra economía a1 mercado mundia1 y -
que aparece como condición necesaria 1a producción de 
bienes primarios y petr61eo para e1 mercado interna-
oionai, a cambio de que nuestro país importe maquina
ria, equipo y manufacturas, lo cua1 significa que en 
el proceso productivo naciona1 se tenga que recurrir 
forzozamente a recursos financieros foráneos, dada 1a 
escasez de1 ahorro interno, aceptando de paso 1as coE_ 
diciones dictadas por e1 acreedor, como la canaliza•
ción de esos créditos hacia las actividades que con-
vienen a1 pais que concede 1os préstamos. 

Se necesita un gran esfuerzo de todos para impulsar -
un desarro11o propio, basado en 1os genuinos intere-
ses naoiona1es. Habrá que reconocer las carencias evl,. 
dentes de la nación, como e1 atraso tecno16gico,~ 
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l.os desequilibrios regional.ea y entre 1os sectores 
productivos, etc. Lo anterior implica el. esfuerzo 
efectivo de empresarios nacionalistas, que no sol.o i!!_ 
viertan por 1a ganancia personal, sino de acuerdo a -
1os intereses nacional.es; el. gobierno deberé emitir -
l.as J.eyes y criterios apropiados para limitar l.a in
versión extranjera directa, ya que si se l.e acepta ia 
discriminadamente en vez de aportar e1ementos de pro
gresa, saquea aceleradamente l.as riquezas del. país; -
J_oo trabajadores a cuaJ.quier nivel. tendrán que hacer 
.,:¡_ mejor esfuerzo (ya J.o han hecho) para que el. tra
bajo real.izado contenga J.a mejor calidad y empefio. 

9. La terrible crisis desatada a partir de l.a pasada dé
cada ha go1peado con eafla a 1a econonda mexicana, ea
pecia1mente a l.as ciases de menores ingresos. Loa pr~ 
meros síntomas aparecidos fueron l.a recesión de 1a as 
tividad productiva, con su secuela de aumentos de ca
pacidad ociosa y despidos masivos; 1os elevados índi
ces inflacionarios por 1a insuficiencia del. aparato -
productivo y el. empeoramiento de l.aa relaciones exte~ 
nas por la poca competitividad de nuestros productos 
en e1 exterior y l.a necesidad de importar bienes de -
producci6n y materias primas industrial.es. A partir -
de J.981 con l.a baja internacional. del. precio del. cru
do, se avizora l.a inminente caída de l.a economía, l.a 
cual.. en l.982 eetal.l.a por l.os efectos devastadores que 
l.a crisis trajo consigo; en agosto de ese año 1a cri
sis se ha11aba en au apogeo, recurriendo el país a 1a 
banca internacional en busca de fondos y de una rees
tructuración de l.a deuda y su servicio. Para finales 
de 1982 l.a crisis golpeaba duramente a la economía ya 
que el. PIB decayó 0.5%, la inf1ación se situó en al

rededor del J.00%, l.ae reservas del. Banco de México se 



redujeron sensiol.emente y el. déficit pÚbl.ico al.canz6-
1.a el.evada proporci6n de~ 1.7.6% del. PIB. 

La nueva administración ha pretendido superar la cri
sis mediante la introducci6n de cambios sustentados -
en nuevas bases de crecimiento, a ef'ecto de abatir 1.a 
inf'l.aci6n, promover el. empleo y proteger 1.a planta -
pr.oduct:iva . .La misma gravedad de la crisis y el fuer

te peso de los el.eillentos externos, han impedido arri
bar a la tan deseada recuperación de la economía, mas 
bien 1.o que ha preval.ecido es 1.a profundizaci6n de la 
problemática nacional., en virtud de 1.a incontenibl.e -
caída del. peso :frente al. dól.ar, los exagerados nive--
1.es de endeudamiento al.canzados, 1.os despidos masivos 
de trabajadores de 1.os sectores públ.ico y privado y -
la inamovibl.e necedad en 1.a petrodependencia. 

1.0 •. El auge petral.ero se sustentó en 1.os grandes yacimieu 
tos descubiertos en 1.a década pasada, 1.o-mismo que en 
1.os el.evadas precios registrados hasta 1.981.. Sin em-
bargo, 1.a expl.otaci6n irracional. de ese producto y la 
:falta de previsi6n y pl.aneaci6n, pronto dieron por -
~ierra con 1.a gran expectativa planteada; además se -
descuidaron otras ramas de actividad no menos impar-
tantea, como 1.a agricultura, pesca y mineria. 

La severa disminuci6n en 1.a captaci6n de divisas ha -
prop~ciado un descontrol. total. de 1.as previsiones ecQ 
n611ÍÍcas y sobretodo una inau:ficiencia manifiesta de -
pagar a tiempo los compromisos derivados de la deuda
y sus intereses. Es verdaderamente urgente diversifi
car 1.a producci6n y exportaci6n de bienes competiti-
vos, buscando a la vez nuevos mercados y condiciones

:favorab1es para 1.a venta de nuestras mercancías. Ell.o 

sin descuidar 1.a producci6n-exportaci6n racional del. 
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petróieo, ].o mismo que ''u transformación interna en 
sus diversos derivados, impu:J.sando :J.a petroquímica. 

].].. La concentración y centra]_izaci6n del ca?ital se han
agudizado en estos años de dura crissis, como una s&
lida encontrada por ~l gran capita:J. para asegurar la 
supervivencia y contro:J. de las actividades económicas 
y de las jugosas ganancias. En el plano internacjonal 
se ha fortaleciao el papel de contralores de nues"tra
economía de:J. Fondo Mone:tario Internacionai, el Banco
Interamerica!lo de Desarrolllo y Bar.ca !iundial, r,ues-
tros "innefabl.es 11 acreedores, los cuales son controlª-. 
dos por Es~ados Unidos debido a que su aportación fi
nanciera como miembro se sitúa en alrededor de 50% -
del. tota:J. de l.as contribuciones. Así, no obstante ser 
instituciones de desarrollo impu:J.sadas por la ONU, iJE 
ponen a los países débiles condiciones dramáticas que 
responden a u.na visión usurera del capital bar.cario 
comercial., amén de ~os fines p~~Íticos ~ de control -
que persiguen. 

Es conveniente efectuar un giro radical en cuanto a -
la orientación dada a la actividad económica, pu.esto
que se ha favorecido a:J. gran capita:J. interno y forá-
neo en detrimento d~ :J.as empresas menores y de las c~ 
pas medias, trabajadores ocupados y desemp:J.eados. Ur
ge una distribución de]. ingreso con mayor justicia, -
que so:J.o puede l.ograrse con la lucha combativa sin 
éuarte:J. de los sindicatos verdaderamente comprometí-
dos con l.os trabajadores; que en el movimiento obre-
ro de ].as fiias oficiales, olviden sus dirigentes ac
titudes demagógicas y que con la gran fuerza que po-
see logre la escala móvil de los salarios, verdadero
reparto de utilidades conforme lo manda la ley, :J.a -

dotación de vivienda a los trabajadores y capacita--
ci6n efectiva en y para el trabajo. 



12. La necesidad de recurrir a recursos de la Banca In-
ternacional para so3tener los niveles considerables -
de crecimiento a mediados de la déceda anterior, emp~ 
jo al pa:(s a solicitar en gran medida la "ayuda" del 
Fondo Monetario Inte~na_cional, teniendo que aceptar
una serie de exigencias que implicaron la intromisión 
directa de los acreedores en los asuntos internos de 
nuestra naci6n. En primera instancia los representan
tes de los organismos financieros han exigido una poli_ 
tica de contenci6n salarial que establezca las perceR 
cienes de la clase trabajaaora muy por abajo del cos
to real de la fuerza de trabajo; que sea instrumenta
da una liberalizaci6n casi total de los precios de -
las mercancías; el recorte de subsidios y puertas 
abiertas a la inversión extranjera directa. 

Las imposiciones descritas y la terrible carga por -
los intereses pagados, calculados en alrededor de 
14000 millones de dólares anuales, aunado a la dismi~ 
nuci6n en la captaci6n de divisas por la baja en los 
precios del petr6leo, han postrado y empujado a la -
economía· a.una situación realmente difícil· en 1a que 
el. hecho de pagar el servicio de la deuda significa -
'destinar el 80% de lo recibido por ejcportaciones, --
sienao impostergable la suspensión temporal de pagos. 
La alternativa a lé'. ca6ti.ca situación .provocada por -
el peso ae la deuda externa, ónicsmente presenta via
bilidad en l.a uni6n de los países latinoamericanos, -
previa toma de conciencia de la población y sus mand~ 
tarios, para un embate frontal conjunto contra 1os in 
tereses leoninos y agiotistas ae1 gran capital y los 
acreedores internacionales. 

13. Resumienao a granaes rasgos los senalamientos contenb 
dos en el trabajo rea~izado, y a manera ae esclarecer 
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en La menida posLble el planteamiento original del -
probiema anaiizaao, consis~ente en precisar Los cam-
bioe en la relación de la capacidad adquj_eitiva del -
salario frente a los niveles de inflaci6n durante el 
periodo l976-l984, caracterizado por la persistencia 
de la crisis estructural; igualmente tratando de dar 
respuesta a las hipótesis planteadas, puede señalarse 
1.o siguiente: en ei periodo l976-l98l la captación de 
divisas por la venta del petr61eo permiti6 que se 
otorgara un apoyo a las inversiones productivas, lo 
cual hizo posible que se lograra una relativa expan-
si6n de la producción nacional, mitigándose lós efec
tos de la crisis con la absorción de trabajadores en 
el. proceso productivo y el man~enimiento de la infla
ci6n en niveles controlables. 

Sin embargo, a partir de 1982 con el grave recrudeci
miento de la crisis, la inflación se vuelve incontro
lable y los despidos masivos e individuales de traba
jadores de los sectore~ público y privado, por la co~ 
tracción económica, ponen de manifiesto el. dramatismo 
de la critica situaci6n de la economia del pais. Des
de 1982 ei cierre de empresas ha dejado sin empleo a 
cientos de miles de trabajadores y 1a inflación galo
pante ha puesto fuera del al.canee de las capas menos 
:favorecidas los satisfactores para un minimo de bie
nestar, observándose en el Distrito Federal y en pr.Q.. 
vincia los estragos causados por la crisis con l.a -.
aparición en las call.es y autobuses urbanos de una -
considerabl.e cantidad de mimos, cantantes, limpiapa
rabrisas, vendedores de mil ch~charas, etc., etc.,· -
además de que la criminal.idad he registrado aumentos 
de manera alarmante. 

La política salariai implementada se ha basado primo~ 
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dial.mente en atender l.oe intereses de l.oe empresarios 
nacional.es y extranjeros, junto a l.ae terribl.es pre
siones al. gobierno sustentadas en l.ae imposiciones -
del. Fondo Monetario Internacional.. El.l.o ha conducido 
al. empobrecimiento paul.atino de l.as capaa medias y b!!. 
jas de nuestra sociedad, disminuyendo sensibl.emente -
el. poder adquisitivo del. sal.ario, puesto que de 120.l. 
pesos como mínimo real. percibidos por l.oe trabajado-
res en l.976 (considerando pesos de 1978), para 1985 -
únicamente recibían 58.9, l.o que indica que en ese -
l.apeo el. poder de compra se redujo en más de 50%. Ca
be rese.1.tar que el. mayor deterioro del. sal.ario se ha 
presentado desde mediados de 1982, con el. desborda-
miento de l.a crisis en agosto de ese año. 

Ha quedado cl.aramente establ.ecido que l.a profunda c~ 
sis que agobia a nuestra economía tiene sus raíces en 
el. funcionamiento estructural. del. sistema ca.pital.ista 
y más concretamente .en l.a estrecha rel.ación que se -
tiene con l.a potencia del. Norte, principal. cl.iente de 
nuestras exportaciones {petról.eo sobretodo) y abaste
cedor, a 1a vez, de 1ae importaciones requeridas en -
nuestra pl.anta productiva. La enorme mayor productiv.!_ 
dad de esa nación en relación a l.a nuestra, su espe-_ 
cial.ización en 1a pr~ducoión de manufacturas indus
trial.es y bienes de capital., el. predominio y control. 
que ejerce en l.os mercados internacional.es, etc., son 
al.gunoe de l.os el.amentos en que ha sustentado el. tra
to (mal. trato) a México. De 10 anterior se desprende 
su innegable infl.uencia en l.a baja del. precio del. CX!:! 
do, el. manejo pol.ítico del. adeudo de nuestra nación -
que l.e permite l.a intromisión en l.os asuntos internos 
del. país, al. mismo tiempo que persigue 1a sumisión de 
sus deudores y su alianza forzada que apoye, favorez
ca y refuerce su dominio hegemónico. 
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