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t N T R o o u e e t o N .-

El d1a 12 de mayo de 1978, se celebr6 en el -
Palacio Nacional, con asistencia del Presidente de la 
Rep0bl1ca y de todos los secretarios de Estado, una 
reuni6n donde fue aprobado con elogios de todos los 
presentes el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. 

A los cuatro vientos el Estado d1fundi6 el 
Plan presentandolo como la realtzact6n mas elaborada -
que sobre po11ttcas urbano-regionales ten1a concebido. 

Resultado de arduas sesiones de trabajo de -
t6cntcos de la Administract6n durante esos primeros -
d1as del Gobierno L6pez Portillo, y fruto de los sue~os 
inconclusos de los planeadores del sexenio del Presiden 
te Echeverrfa, el Plan Nacional de Desarrollo Urbano -
era presentado a la sociedad como una panacea que orten 
tar1a el desarrollo econOmtco, po11tico y social de -
MAxtco, para permitir alcanzar el"Pafs que queremos y 
podemos ser". El P.N.D.U. aparec1a ante los ojos de -
los mexicanos como el primer intento serio y formal de 
un nuevo gobierno dispuesto a evitar los errores del -
pasado cometidos por los gobiernos anteriores. El Plan 
era presentado a la sociedad como el primer paso dado 
para comenzar a "admt~tstrar la riqueza" que un pueblo 
pobre habfa encontrado en la fuente de riquezas en que 
el subsuelo del pafs se habfa convertido; los mextca-
nos debfan "acostumbrarse a ser rtcos". 

Y asf, el pafs aceleraba el paso. de mano d~ 

l. 
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sus gobernantes, hacia el suictdto econ6mico. 
En poco menos de dos sexenios, el peso mextc~ 

no, otrora "moneda funrt~". pas6 de la equivalencia de 
12.50 a m!s de 200.00 pesos por un d61ar americano. El 
fracaso de las polfttcas econ6mtcas seguidas por las -
admtntstractones nacionales ha sido rotundo. La inca
pacidad de adecuact6n al momento htst6rtco que atravi!_ 
sa el capttaltsmo tnternactonal, st no es que la tmpos! 
btltdad de lograrlo, aunada a la crfsts estructural del 
capitalismo nacional, han conducido al Sistema He•1cano 
a un cataclismo generalizado, del que es probable que 
no haya salida st no es la que convierte a M6xtco en -
un pafs absolutamente dominado en todos sus terrenos-
por el tmportalts~~ norte3mer1cano, donde los rn!i·~enes 

de autodeterm1nact6n sean pr4ct1camente tnex1stenteS,C!!, 
en la actualidad parece ser por la forma en que el Es
tado esta stgutendo.los dictados del Fondo Monetario -
Internacional y de las po11ttcas monetartstas del Go-
bierno norteamericano. 

México, un pa1s con cerca de dos millones de 
k116metros cuadrados de superficie, con mas de seten
ta millones de habitantes, con sOlo un 15X de su supe!. 
ficte cultivable. con un soi de su terrttorto clasifl 
cado como Artdo, y con enormes recur5os htdrAultcos en 
su sureste y litorales, estA haciendo frente a la qui
mera del petrOleo y esta saliendo mal librado. 

El petrOleo ha sido incapaz de detener el fl~ 

jo de trabajadores emigrantes hacia Estados Unidos, cal 
culado en un mi116n de "braceros", legales e ilegales 

• que año con año van en busca de otra quimera, la de ser 
explotados por la potencia tmpertal mAs grande del mu~ 
do y volver a su patria con unos cúantos dOlares que -
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Tes permitan tePer m!s que sus paisanos y sentirse tr! 
unfantes y ricos. 

Poco a poco, la planta productiva nacional se 
ha convertido en complemento de la economfa norteamer! 
cana, ajustando paulatinamente la estructura econ6mfca. 
adecuando el quehacer polftfco del sector de la burgu~ 
sfa que lo ostenta y modfffcando el comportamiento so
cial de los mexicanos. 

los autores de la presente fnvestfgacf6n, han 
considerado necesario partfr de un análisis de coyun-
tura de la economfa mexicana antes de abordar un tema
especf ffco, como el de las polftfcas urbano-regionales 
del Estado Mexicano, pues consideran que ~stas no se -
dan espontáneamente, ni por obra del azar, sino que -
corresponden a la respuesta que el Estado debe dar a -
una situación que poco a poco se torna mAs conflictiva 
y violenta. Las polftfcas urbano-regionales son una -
necesidad urgente de un Estado q11~ moderniza sus estru~ 
turas y afronta unas desigualdades de desarrollo econ~ 
mico en su propio territorio nacional, resultado del 
modo de producc16n capitalista que M~xfco ha mantenido. 

El plantear dichas polfticas d~sde un punto de 
vista global de la sociedad en su conjunto aporta la -
riqueza de un an!lfsfs dial~ct!co. y evidencia las lfm! 
tacfones que contfen~n bajo el discurso fdeo16gfco. 

Al presentar al Estado Mexicano en su verdad~ 
•w dimensf6n, Inmerso en una realidad polftlca, econ6-
mica, social y de lucha de clases, 1 implando sus accff!_ 
nes de todo el barniz fdol6gfco que Je imprime (populi~. 

·:o., ""cionctli5'mo, liberalismo,etc.), dependiendo del -
momento histórico que atraviesa y del momento en que se 
encuentran los factores de Ja pro11•1cci6n, aparecen en 
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su verdadera magnitud las polft1cas del Estado, a quién 
beneftcfan y para qué sirven a final de cuentas. 

Asf pues, una vez realizada la labor de 1nve~ 

tfgaci6n en 1982, y replanteada en febrero de 1985 por 
cfrcunstanctas ajenas a la voluntad de sus autores, -
nuevamente aparece a la luz conservando su actualidad, 
y ratfffcando con el tiempo y con los acontecfmfentos 
sucedidos, la certeza de su an&ltsfs y de muchas de sus 
aseveraciones. Se analfz6 con profundidad el perfodo 
llamado del Desarrollo Compartido, la Admfntstracf6n -
del Petróleo, y las pol ftfcas econ6m1cas previas a 197D, 
o del llamado Desarrollo Estabflfzador, asf como se -
planteó el verdadero aspecto que el Estado Mexicano -
tiene, separ&ndolo de su aureola benefactora, y se se
~ala el papel que juega Héxfco en la Ofvfsf6n lntern~ 
c1onal del Trabajo; todo ello bajo el matiz que la lu
cha de clases aporta a cualquier método de an&ltsfs -
que la emplea. 

México, D.F., febrero de 1985. 



CAPITULO 1.-GEhERALltACES SGE~l EL lSTACC 
P.EXJCANO Y ll ClSAk~CLLC lCOt\OHICO. 



I.1.- ALGliNAS CONSIDEl\ACIONES HISTOf\ICAS.-

· Con la renuncda del feneral Forffrfo tfaz a 
la Presf denc1a de la ~epablfca en 1911. se fnfcf a en 
1"1':!xfco un proceso de luchas armadas que culm1 nan en 
el afio de 1917 con el establecfmfento de las bases 
del Estado Nacional fliexfcano, 

Los movfn:fentos sociales encabezados por el 
prfn:er partfdo polftfco constftufdo como tal. en la 
hfstorfa.del pafs. el Partido Lfberal Hexfcano. han 
sfdo las verdaderas expresfones revolucfc;narfas que 
condujeron al dcsmen:bramfento de las estructuras de 
poder porffrfanas. sfn embargo el rl':!gimen dfctatorfal 
sobrevfviO a la desaparicfOn de ese movfmfentc revolJ! 
cfonario. pero no pudo soportar la escfsiOn producida 
cn las ff las de la bÜrguesfa por ta f nquf etud de unas 
elecciones libres. cosa rara. para el puesto de Vice
presidente de la Repablfca. Todas tas fuerzas refo.,r 
mistas en pugna en el seno de la burguesfa t&cftamen
te acordaron aceptar la contfnuacion del General Dfaz 
en el puesto maxfmo; pero el ansia de adquf rfr mayor 
importancia polftfca condujo a la creac10n del Partf· 
do Antfreleccfonfsta y del Partido Democr4tfco que CE_ 
mo primera actividad, ccn miras a la postulacf On de -
candi da tos para 1 os dos pues tos mencf onados. organfz! 
ron y llevaron a cabo las primeras gfras preelectora
les, que aceitaron el proceso de descomposfcfOn pol! 
tfca del sistema, y asimilaron las disfdencfas loca
les, pasando por encima de las fuerzas que tradicio
nalmente conducfan las farsas electorales en el Pafs. 

6. 
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Asf. una vez postulado franci seo I. Madero -
como candidato a la Presidencia di:! la RC!pOblfca. y en 
campaf'la electoral es apresado junto con otros 5 ,000 
"agitadores" y conducido a la ciudad de San luis Pot_2. 

sr. 
A partir de ese momento se inicia el rapfdo 

proceso que conduce a Madero a la presfdencfa de la -
RepOblica. 

Hasta ese momento el derrumbe del Estado Me
xicano ha sfdo establecido por la Incapacidad perso
nal de Ofaz y del r~glmcn por ~1 animado. para sol- -

ventar la crfsfs que atravesaba asfmflando las disi
dencias dentro del apar<1to gubernamental. 

ln el momento en que Madero se hace cargo de 
los destinos de la Nacf6n. surge en toda su magnf tud 
una rcvoJucfOn social que busca a corno de Jugar cam

biar el r!gfmen de cosas sfn atentar contra los prfn· 

cfpfos fundamentales del fncfpfente desarrollo capft! 
lista: respeto a la propiedad privada y respeto 4 la 

libre empresa. 
"Puesto que el gobierno de Porff rfo Dfaz fue 

1nc.Jpaz de c.frt:cer una !:idlida a la crrsis, et bloque 

en el poder cornenzO a debilitarse, hasta desmoronarse 
por completo ante la embestida de los ejércitos popu· 

lares. pero la insurreccfOn popular 110 solo lfquidO a 

los gobf ;.. ... :~ ~'? Dfaz. Madero y Huerta, sino que des
truyo al Estado liberal· Olig4rquico en el ano de 

1914." (1) 
En ese perfodo. desde 1876 hasta 1915, la 

consolidacf6n del capital norteamt:1·icano en M~xlco ha 

sfdo un hecho; las inversiones europeas practlcamente 
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han desaparecido del pafs y México se ha convertido 
en una pieza importante para la expansfOn econOmfca ,! 

merfcana. 
Al inicio del Siglo XX. la tnversfOn nortea

mericana en el mundo estaba dfstrfbufda de la sfgufe~ 

te manera: 
CANA DA ............ 189 .7 00 ·ººº Dolares 
CUBA ............ 49,000,000 DO lares 

AMERJCA 
Centl"'al y 

Sur ............ 50,000,000 Otilares 
EUROPA ............ 

151 ·ººº ·ººº Dolares 
CHINA ............ 

23 ·ººº ·ººº 001 ares 
HEXI CO ............ 202,200,000 Dolares 

Y al avanzar el siglo, "para 1908 habfan a

crecentado sus inversiones en Hl!xfco a 672 millones 
de dOlares,para 1911 éstas habfan ascendido a e: .. ~~ -
de 1,100 mfllonesu. (2) 

La magnitud de las tnversfones norteamerica
nas en M!x1co definfan la constante intervencf6n polf 
tfca e incluso militar. que el gobierno de Washington 
realizaba en el pafs vecino. Al ser Mexico el pat's 
que concentraba mayor volúmen de inversiones norteam~ 
rfcanas. la UniOn Americana buscaba mayores garantfas 
para la seguridad de los capitales invertidos. As t • 
la injerencia americana en la vida polftfca de México 
era absoluta a principios de Siglo, y se evidencio d~ 

rante la consolidación del nuevo Estado Mexicano. 
Adem!s, el vacto de poder ocasionado por la

renuncia del General Ofaz. parecta sumir al Pats en -
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la anarqufa: "Stn ejército. sin poltc1a. sin rurales, 
sin jefes pol1ticos. sin mtntstros nt jueces, sin le
gitimidad alguna, las clases domtnantes del porfirta
to se encontraban imposibilitadas para gobernar opa
ra destacar a sus representantes a un lstado inexis
tente. La burgues1a porft rista hab1a perdido, pues• 

su: poder po11ttcoo pero l. qué fuerza social estaba en 
condiciones de 'i>UStit• .. drla?" (Jl 

La sociedad me){tcana en ese entonces. estaba 
consti tufda de una forma bastante heterog6nea: Los e}. 
tratos dominantes se encontraban formados por faccio
nes m4s o menos antagontcas; de una parte los propte
tartos terratenientes. del otro una incipiente burgu~ 
s1a del campo, que pretend1a desarrollar los modelos 
capitalistas de explotaci6n agrfcolao en las ciuda

des, los con1erciantes y los latifundistas dedicados a 

la polttica, simpatizante'> de los modelos europeos -

de la "gente bien". y de la otra parte. los pequci'los 
industriales emuladores de la libre empresa norteam~

rican.;. [n suma: entre ello'> dt>b1an decidir la heg_g 

monfa de la facción que debta representarlos; y eso no 

era sencillo. El desarrollo industrial y financiero 
era casi inexistente y por tanto. mils que una clase -

dominante. lo que existta eran grupos de "adinerados 
o influyentes". 

lri~ ..... ~ .. ~tn"; medios de la formacitin social -

se encontraban también "secc1onados··. por un lado los 
"radicales .. que se habtan agrupado en torno a las 
fuerzas populares de la RevoluclOn y por otro los ~C-! 

trines" que se refugiaron en la!. ciudades bajo el 

amparo de la "gente bien~. 

p,..,. ··~lmn. l"c:. "'"r"~ obrei·os. h-'h~~n reclbi-
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do fuertes golpes durante las huelgas de 1906 - 1908. 

ast como dur-ante las insurrecciones organizadas por -
el Partido Lfber-al Mexicano en el mtsmo lapso. (4) Su 
movilidad estaba mermada en gran medida. y su tmpor-
tancfa en el panorama po11ttco era casi nula. Los -
primeros tntctos formales de organtzact6n de clase se 
dieron con la Casa del Obrero Mundial 1 e tnmediatamen 
te stntt e ron el peso represivo del gobierno de Carra!!. 
za. (5) 

Los campesinos, grupu saeta\ mayorttarto, 
con toda una historia de sufrimiento y represton, con 
una miseria secular sobr~ sus hombros. son los que 
enarbolan las banderas revolucionarias reates. a tra
vés de los ejércitos populares de Zapata, Villa y o

tros de menor fmportancta; el lo:. son los 11ue oreten
den transformar una realidad cotidiana. y ellos son -
los que fracasan en eºl Intento. 

"El campesinado,( .•• ). stn duda, la ru~rza 

principal de la revoluctOn, hab1a demostrado su inca
pacidad para "formar gobierno". aon antes de que sus 
ejércitos fueran antquilddos por la coaltctOn Carran
za - Obreg6n". (6) 

Bajo estas condiciones de debilidad o desf -
igualdad relativa de fuerzas. la hegemon1a polftica -
descans6 en la facciOn peque~o burguesa vencedora en 
las armas: el Ljérc..1to t.onst1tu ... 1u11oillsta, pretende -
conservar la "legalidadn del Estado, al conservar y -
respetar la Consti tuc16n 1 fberal aon en vigor. pues -
nadte la habla derogado. No obstante, ese grupo ve2 
cedor, burocr~tico y militar, encabezado por el anti
guo gobernador porftrtsta del Estado de Coahuila y 
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por los comerciantes y terratenientes sonorenses, d~ 

cfde que el ej~rcfto triunfante debe erigirse en g~ 
bferno, y asf, elfmfnar la posfbflfdad de una tnva
sf(ln americana. que ya tfene sus trapas en el Puerto 
de Veracruz y ta zona fronteriza del Norte del Pafs. 

(7) 
De esta manera, surge el Estado Mexicano de

lineado a grandes rasgos en Ja ConstftucfOn de 1917 y 
ya fnstftucfonalfzado en 1924. 

En Ja Constftucflin del 17 se establecen las 
bases para el establecfmfento general izado del modo -
dn produccflin capitalista, un nuC'vo mClllclo de dcs11rr.C1 
llo q11C' satfsfar& a los emuladores del mod<'lo norcca
mC'rica1Jo, fnvol11crados en rl f·h11,i•,;i1•11to ~cvoluci(lr.,1-

rio, y .1:;f, L1-1jl• un matjz n.1c1r·•111l i<..ta," ( ••. ) fJur. 

... put·dc arirmarse ••• no dcrivd dol susl,1nlivu "nil

tl6n'' ... ">irto rlc1 verbo "1111cionC1li1ar". (8), ~!.!sien 

ldn las bases para el crecimiento capitalfsta que 
trdnqufliz<l :! los E.U.A. al garantizar "la paz y el -

orden social" y beneficia a sus inversiones cadd vez 
mas cuantiosas. al permitir Ja continuidad de la heg~ 

monfa econ6mfca de aquellos que la tenfan antes que -

se desatara ld "anarqufa revolucfo11<1ria''. las dmena 
zas e intentos norteamericanos de invasi6n militar a 

Haxfco para poner fin a las revu~Ttas que hacfan pel! 

91"4r sus propieciades.e fnver"siones, al ffn cesaron, -
con el retorno a la "normalioad" de la vida nacional. 
(9) 



I .2.- SOBRE EL CARACTEK DEL ESTAOO MEXICANO,-

El nacimiento del moderno Estado est~ condi
cionado por el orden de cosas que le da razón de ser; 
"El Nuevo Estado no sOlo surge de la insurrecci6n po
pular. sino. a la vez. del aplastamiento de esta." 
(10) 

Asf. el Estado reanuda su papel en la vida -
nacional, la reactfvac16n de la producct6n en el P! 
fs nace que el tiobferno intervenga activamente en la 
economfa. y bajo tres matices orienta su actividad: -
el econ6mico. el polftico y el ideolOgfco, 

En el terreno econ6mfco, destaca la protec
ct011 al capital americano asentado en el territorio 
nacional, en actfvlaadcs de tfpo "°"f:r.ictfvo y agrfco
la • adem~s de algunas Inversiones en la fndustrf.:t te!_ 

t11 incipiente. El petróleo, las minas y los lati
fundios eran los prfncfpales lugares de trabajo del -
empresario americano, ~u~ aprovechando la "bancarrota 
moral y material de la hacienda pObtica "declarada 
por Obregón en 1923 0 busc6, en unf6n con los banque
ros nacionales. la "congelacfOn" del artfculo 123 de 
la Constitución, para impedir una posible lfmftacf6n 
a la fndustrfa petrolera. el estrangulamiento de los 
pr~stamos y logr6 la ffrma de los Acuerdos de Bucare-
1 f que lfmftaron por cerca de veinte a;,os las poslUf
lfdades de una polftica de nacfonalfzacfones que per
mitiese al Estado una menor dependencia hacia el capl 
tal extranjero y nacional. (11) 

la faccfOn hegemOnfca del capf tal en aquel -
º"•onces, pr~tendfa limitar la amnlft11d de ~rrlAw ~u~ 

12. 



-13-

el Estado tenta. controlado por una peque~a burguesfa 
y por el .capital de los estados del Norte, y legitim! 
do por un gran sector campesino y obr·ero que lo apoy!!_ 
ron a lo largo del movimiento armado. 

El Gobierno, a su vez. buscaba abrir el cam
po de la producción a los conductores del Movimiento 
Revolucionario, es decir, a los mtsmos pc~ue~o burgu~ 

ses y uprovtncianos" que lo constitutan, además de me 
jorar las condiciones de vida de los campesinos y o
breros para conservar su propia legitimidad. 

Definido por el contenido econGmico del des~ 

rrollo capitalista del pafs. el Estado se ve colocado 
en medio de una serte de acuerdos y pactos polfticos. 
de concesiones y reclamos soctales •. que lo van carac
terizando: en lo econi5ndco, el sistema que es "mixto•: 
pues aun4uc hay 1nversfoncs privadas, el pueblo tam
bi~n "µartlciµdh a trav~s del gobierno con las empre
sas par.1cst.itales, lo que "logra" el cumplimiento de 
uno de los"postulados.revoluctonarios": la mejorta de 
las condiciones de vida de la mayorta de la sociedad. 

Polfticamcnte la facción de la Uurguesta que 
controla las instancias de gobierno, recurre a dar 
concesiones a la facción de la burguesfa p1utocr3ti
ca. para a~f ascrnder en svs pn~iciones personales de 
clase. Tambt~n debe permitir la movilidad en el in
terior o~¡ prolctJrlado. para legitimtzar su s1tua- -
ciOn de representante popular, y para ello, el conte
nido tdeo16gico de sus posiciones y discursos es im
prescindible. (12) 

Sobre estas bases. el Estado evoluciona con 
el transcurso del tiempo. formalL:.tndo su actuaciOn a 
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trav6s de la 1nstftuc1onalfzac16n de los Organos de -
gobierno y de los canales de legftfmfdad que emplea. 

El Estado se caracteriza. pues, por la tnco.r 
poraclón de la lucha de clases al interior de su apa
rato gubernamental; y a través del corporattvfsmo da 
lugar polftfco al obrero y al campesino en el inte
rior de su propia estructura, de igual forma que al 
patr6n. (13) 

Al hablar de corporatfvfsmo, hay que hablar 
del "corporatfvfsmo a la mexicana", es decir un corp.f! 
ratfvfsmo no fascista que reconoce la lucha de las 
clases anta~~~icl~ :n la sociedad y aue incorpora en 
sfndtcatos de obreros, a los trabajadores, y en slnd! 
catos patronales, a los capftalfstas; no los mezcla 
en una organfzactOn, aunque despuEs los sienta en una 
mesa de negocfacf6n y Al mismo se otorga la funclOn 
de arbitrar los intereses y juzgarlos. (14) 

De esta forma, el Estado Mexicano disfraza 
su verdadero objetfvo de preservar el funcfonamtento 
del sistema capitalista a través de equilibrar a las 
fuerzas que intervienen en el proceso de producc10n. 

El carlcter de clase del Estado queda deffn! 
do al mantener en funcionamiento al Sistema. 

El Estado Mexicano sustenta su fuerza en el 
apoyo popular (aunque el desgaste en el tiempo que s~ 

fren sus mecanismos de control cada vez es mayor y a~ 
menta su ineficacia) y de ahf el discurso tdeol6gtco 
constante de los "postulados de la Revoluct6n" de los 
gobiernos "emanados del Movimiento de 1910". 

La concentracfOn de poder, impresionante, en 
la ffgura del Presidente de la RepOblfca, est& sancf~ 
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nado por la Const1tuci0n de 1917 y ha permitido mis
tificar los actos de los gobiernos y rodear las acc1~ 
nes del Estado de un aire de paternalismo. Ast el -
Presidente de la RepObllca se convierte en el Gran 
Elector {pues ~1 nombra a los candidatos de cargos de 
elecci6n popular. que en rara ocas10n pierden una 
,t:.lecciCln ). el Gran Arbitro (pues la dcc.ts10n final -
de él depende); Los tres poderes del Estadc: 11 Ju-
die.tal, el Legislativo y el Ejecutivo, se concentran 
en el Presidente de. la F.epl'.lblt ca: al no1t.bra y sus ti t!!_ 
ye a los l".agtstrados de la Supren;a Corte, a los froc._!!. 
radares de Justicia; él puede otr.rgar perdones y con
denas ·sin previos juicios. Puede legislar a travos 
de Decretos - Ley y por llltimo. es responsable de ej!: 
cutar y llevar a la practica todo lo oue desee, sin -
n:!s lfmlte que las fronteras que ~l rr.isrr.o se~ale. 

rc.r aiiadidura. el Jefe del Ejecutivo es el Jefe f\ato 
del Ejercito y la P.rn:ada. y de esta rr:anera, en tl!rmi 
nos metatortcos • el fresi dente puede dect r que conce.!! 
tra todo el poder del Estado en sus manos •. ( 15) 

ror ello, y al no tener una fuer.za social 
que lo limite en el terreno polfttco, la imagen pres! 
dC'nctal ha sido venerada por prl1cttcamente todo el F'! 
fs. hasta el sexenio de 1970 - 1976, <iel que se habl!, 
r.1 mas adelante. y del que la figura del Prtsi denle -
de la fi.epabl1ca, al igual que el sistema polttico en 
operacton. manifiest~n la necesidad de su renovacian, 
para bien del desarrollo capitalista. 

La tc1·~c1· caracterfstica fundamental del Es
tado Mexicano es la soberanfa polftica que reside. S! 

·gan la ConstttuciOn de 1917. en", "''IPblo. que ex.pre-
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sa su voluntad a travf:s del Sufragf o Unf versal. 
Estos tres aspectos. " ••• los ••• mas impor

tantes. en lo polft1co del Estado mexicano; a saber: 
la democracia representativa, la dictadura presfden
ctal y el corporativismo." (16) • son la caracterfst! 
ca fundamental del escenario polftfco en que se ha e~ 

cenfffcado el drama del desarrollo econOmfco nacional. 
La manffestactOn mas clara de ello, se da precisamen
te en el Partido Revoluctonarfo tnstftucfonal, donde 
el Presidente de la ~epOblfca nombra a su antojo a 
los funcfonarfos del Partido, stn consultar a las ba
ses, que a postertort, en forma mec4ntca, ratifican -
los nombramientos, lo que se supone da al proce~o el 
aspecto de democracia interna, pues son las secciones 
v los sectores del Partido los que a fin d1.: .... "' .... "'!> -

deciden el nou1b1-dmie~to. aunque aon no se ha dado el 
caso de que no apoyen los cambios que el Prest dente -
decidte. Por otra parte. al PRI concurren los u tres 
sectores" que son el sustento polfttco del Estado: el 
Sector Popular. constturdo por las capas medias de la 
poblact6n. el Sector Obrero y el Sector Campesino { -
CNOP, CTH y CNC ). 

A trav&s del funci onill\tento de este aparato. 
los sectores ocupan puestos de .. representaci 6n popu
lar" lsenadurfas. diputact ones, fr.c1~-::c gubernatur~~ 1 

asf como puestos en la Admintstrac16n Pobltca, con -
la sola condtct6n de "servir al Sistema" en sus orga
ntzactones originales, es decir en los sindicatos o
breros y campestni¡s de que provienen. 

De esta forma, los lfderes stndtcales adqut_!! 
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ren importancia dentro del Partido controlando las -
luchas de sus organtzactones y encauz andolas al inte
rior de la estructura polfttca del Estado. 

El juego polfttco de la burguesfa. se da en 
las Confederaciones y Asoctactoncs de Industria, a los 
que el Estado consulta para decidir tal o cual accion. 

cuando menos hasta 1970. El funct onamt en to de 1 as o_r_ 
gantzactoncs patronales, asf como la relactOn con las 
organtzactones sindicales, a través del Estado, seco
mentan al final del capftulo de analisis de coyuntura. 
( 17 ) 

la evoluctfln del sistema capitalista mexicano 
ha estado definida por dos polfttcas par.:i orientar el 
desarrollo economtco del pafs: hasta finales de los.! 
nos 60s, la Polftlca del "Desarrollo Estabilizador"• 
y hasta ftnes de la siguiente década, la llamada pol.! 
tica de "Desarrollo Compartido". 

El Estado Mexicano. es un estado capitalista, 
que tiene por objetivo reproducir las condiciones ge
nerales para la produccton, pretendiendo a la vez, 
mantener un determinado nivel de vida del proletaria
do, que permita su integraci On al mercado de consumo; 
tiene por objeto también orientar y estimular la pro
ducctOn nacional en aquellas ramas de la econornfa que 
el sistema requiera, para impedir el estrangulamiento 
de otros sectores m.!s din.!micos de la producciOn; y -
por al timo. pretende adecuar las formas de producci on 
a las condiciones y requerimientos que el desarrollo 
econOmtco nacional va demandando al Pafs. 

El cumplimiento de estos objetivos depende -
de la ut111zac16n de sus Instrumentos de acciOn en la 
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economfa y en la polfttca nacionales; aunque pueda -
significar, en un momento dado, afectar los intere
ses de grupos o facciones de la clase dominante. 

El Estado Mexicano, es pues, guardi.!n de los 
intereses del Modo de ProducctOn Capttalista, y por -
tanto, todos sus actos y polfttcas conservar!n el ca
r4cter de clase que ello implica. 

A lo largo del desarrollo de la Investtga
ciOn, se aborda en forma especifica, diversos aspec
tos del Estado. 

I.3.- MEXICO Y EL SISTEMA CAPITALISTA INTERN~ 

CIONAL.-

"La vtnculacfOn de Héxtco con el resto del -
sistema capitalista accidental se ha estrechado con -
forme se ha venido consolidando en la sociedad mextca 
na el modo de produccfOn capitalista". (lBJ 

Tradicionalmente por la cercanfa ffsfca y 
por el desarrollo de la economfa norteamertcana, Hex! 
co ha dependido enormemente del comercio y las fnver
sfones de los Estados Untdos. 

Es claro que una nactOn de economfa depen
diente resiente los problemas que afronta 1a metrOpo-
11: MToda crtsts capitalista de sobrepr~~u~-··- ~fPc

ta mSs fuertemente a los débiles que a los fuertes, a 
los pobres que a los ricos'". {19) 

Se llama "crfsfs de sobreproducciOn" al fen~ 
meno econOmfco que se genera en un sistema productivo 
por la dfsmtnuc10n de la posfbflfdad de astmflactan -
en el mercado de consumo interno de los productos el~ 
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borados por ese sistema. Estas crfs1s no son nuevas 
en el escenario tnternac1onal; "Desde la forrnactOn 
del mercado mundial del capitalismo industrial. hubo 
exactamente 20 crtsts de sobreproduccton. a interva
los m&s o menos regulares: la crtsts de 1825, 1836, -
1847, 1857, 1866, 1873, 1882, 1891, 1900, 1907, 1913, 

1921, 1929, 1937, 1949, 1953, 1958, 1961, 1970 y la -
de 1974 - 1975 (nos referimos cada vez a la fecha de 
estallamtento de la cr1sts en el pa1s capitalista que 
domina el mercado mundial, es decir Gran Bretai\a an
tes de la primera guerra mundial y Estados Unidos de! 

.de la Primera 9uerra mundial; ••• )M. (20) 
Las crtsts tntctales del capitalismo, aque

llas en que Gran Bretana ocupa el puesto de hegemonta 
como pafs capitalista, practtcamente 11u dl~ctan A ::~
~ico. por ser ésta una naciOn con escaso desarrollo -
ind11strial y sin comercio de importancia hacia Euro
pa. adcm3s las crfsis desde 1825 hasta 1913. parecen 
circun~crib1rsc al Viejo Continente, y los efectos en 
Estados Unidos son absorbidos Pll''~ sus estados del nor. 
te; pero a partir de la primera guerra mundial el pa
norama cambia: México comienza a desarrollarse ccon6· 
micamente y a incrementar sus exportaciones con su v~ 

cino del Norte. Y es precisamente con la crfsis del 
29 que u1a situaci6n econOmtca en M~xtco se agrava,., 
debido sobre todo al desplome de la produccton petro
lera; a ello se agre9a la cafda de los precios de la 
plata y la consiguiente crfsis minera''. (21) 

En ese momento. la nacion mexicana pr3ctica· 
mente exportaba materias primas sin ningún grado de • 
transformacl6n; en 1929, las exportaciones mexicanas 
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eran las siguientes: 

MATERIAS ANIMALES (animales vfvos, muertos, 
despojos, productos,etc.) 

MATERIAS VEGETALES (Fibras textiles, alimentos, 
materias y productos) 

MATERIAS MINERALES (Oro y Plata:15.9t, materias 
fndustr1ales:40,7i,combust1 
bles mineros y derfvados:14'.8t 1 

Varios.) 
MANUFACTURAS DIVERSAS (Alcohol, bebidas, tabaco, 

varios.) 

3 .1'1 

24.5% 

71.6• 

o.as 

100.00• (22). 

La ronsfgufente depresfOn o recesf6n de la eco
nomfa mexicana hasta mediados de ta d~cada de los a~os-
30s, se ve matizada por la crfsfs de ta mtnerfa y de la 
baja en los precios del oro y de la plata, 

nlos precios.en 1932 se habfan reducido un 111 
respecto a 1929, los ingresos del Estado 34% y sus egr~ 
sos 23%; mientras las exportaciones se habfan contrafdo 
711 y las importaciones 68t. Respecto a 1929, el peso 
se habfa devaluado 41% en relactOn al cambio con el --
dOlar." (23) 

Se entiende por dcprestOn o recest6n econOmtca 
al proceso de contracctOn en la produccfOn que disminu
yendo el ritmo de la inversión de capital ( sea el capt 
tal constante o medios de producctOn, o sea el capital 
variable o fuerza de trabajo). permite al mercado de -
consumo asimilar el exceso de producción y equilibrar -
asf la oferta de productos con su demanda, 

A partir de ese perfodo, de la d~cada de los -
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treintas, la v~nculacfOn de la economfa nacional se -
incrementa y estrecha con la americana en un nudo que 
actu~lmente parece fndfsolUble. 

En esa ~poca se s1t0a la primera etapa de a
cumulacfOn de capital 1 (conversf6n del valor exceden
te en capital adfcfonal) que preconiza a las etapas -
de de5arro11o econOmtco que ha conocido M~xico desde 
1929. (24) 

A lo largo de ese proceso. el capital Inter
nacional ha Ido permitiendo paulatinamente y conforme 
lo ha necesitado su sistema de produccf6n, un aumento 
en el grado de desarrollo cconOmfco del pnts, pero 
siempre bajo el esquema de la Ofvfston Jnter11dcfono.1l 
del Trabajo, que asigna ~ cada pa1s el papel de pro~ 
ducci6n q11r 1·c~uirre11 su~ intereses 

Las 11oltticas c~unOíl1icas y 
µarliculdres. 
los .. ~.~ , dr- -

crecimiento industrial sc9uldos por MOxico l1ast~ el 
ano de 1970, corresponden a la po11t1ca econOmica que 
recibe el nombre gen~rico de "Desarrollo Estabiliza
dor". que a partir de los anos 50s adqu1r10 su expre
s16n m!s elaborada. {Se comenta a detalle en el prO
xfmo cap1tulo), 

Comprender la cvcluc10n del csquc~a de ~~r~

rrollo. requiere de una breve exposici6n de los proc~ 
sos de acumulación hasta esa fecha y sus consecuentes 
etapas de desarrollo industrial. 

"Cabe aclar~r que la utillzacf6n de los con
ceptos "forma de crecimiento", "esquema de desarro
llo", "patrOn de desarrollo", se utilizan en este tr,! 
bajo como sinOnimos, estos conceptos involucran tanto 
la evolución de la econom1a como ld polftica economt-
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ca que la acompafta," (25) 
Como se fndfcO anteriormente. los analistas 

de la econom1a mexicana cofncfden en se~alar que la -
primera etapa de acumulacfOn. que cofncfde con la de
pendencia cada vez en mayor grado de la econam1a mex! 
cana con la norteamericana, se sftOa a partfr de la -
mftad de Ja tercer d~cada del presente siglo, al a
provechar la capacidad de produccfOn instalada en las 
industrias nacionales desde el siglo XIX. en este a
provechamiento fndustrfal de recursos fnvertfdos, pre 
dominaba la llamada fndustrfa lfgera, que colocaba su 
produccfOn en el mercado nacional. pero a partir de -
este esquema de desarrollo se gesta la subordfnacf6n 
de la " ••• economfa, habida cuenta que: 

A) Se deja a las "economtas nacionales~ Ja -
produccf6n de bienes de consumo ligero. 
B) Los procesos fntermedfos en los que se 
producen las materfas elaboradas que pasan a 
complementar actividades productfvas mas es
pecfaJ fzadas (ej. maqufladoras}. 
C) Se nos sttaan procesos simples de repro
duccfOn y las economfas fndustrfa1es monopo
lfstas se perpetaan en el control del conoc! 
miento y la f nnovacfOn tecno1ogfca. lo que -
representa una complcmentartedad desfguaJ•. 
(26) 

De esta manera se establecen los conductos y 
mecan1smos a través de los cuales se canaliza a Nort~ 
amartca Jos excedentes de capftal generado, al esta
blecerse et proceso de acumulacf6n de capital corres
pondiente al desarrollo industrial dependfente, 
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Cofncfdentalmente. esta etapa de desarrollo 
corresponde con el perfodo presfdencfal del G~neral -
Lazare Cárdenas {1934 - 1940). y es a él al que co
rresponde concretar las condiciones del México moder
no. Revitalizar la produccfOn agrfcola a travcs del 
reparto de tierras, al nacionalizar el petroleo logra 
el óU.iuuuuu del mercado nacional µu1 ¡..arle ucl ~dpl

tal europeo. (garantiza el petrOleo para México ••• Y 
para los americanos) y crea un campo de des~rrollo i~ 

dustrial nuevo, que permitirS un crecfmfento r&pfdo -
de la economfa nacional; crea la Nacional Ffnancfera 
S.A., junto con otras medidas de ffnancfamfcnto, que 
garantizan la reproduccfOn ampliada de capital; cond~ 
ce al Estado a intervenir como "empresario punta" en 
campos econOmfcos 1 nexplorados aún; moderniza los m~ 
dios de transporle y las vtas de comunlcaclOn; pero -
sobre todo, integra formalmente las luchas obreras y 
campesinas al seno de su aparato gubernamental; el P.2 
pulis~o cardenfsta incorpora a todos los sectores so
ciales de la poblacfOn mexicana en un frente común, y 
sienta las bases para la llamada ''colaboracfOn de clA 
ses" o "colaboracfOn de los elementos de la produc
cfOn" en un objetivo común: la Palrfa. (27) 

Cabe recordar que en la ~poca de C~1J~11as, -
vencen muchas de las limftacfones de los Tratados de 
Bucarel1, y ademas. las economfas desarrolladas del 
mundo acaban de sal ir y otra vez entran en confl fetos 
béticos, lo que crcd una coyuntura muy particular. 
que permite el desarrollo del hPopu11smo", y de un d~ 

sarrollo econ6mtco complementarlo. con la~ cconom1as 
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en guerra. Una d1scus16n amplia al respecto, la -
presenta Pierre Salama en su art1culo "Mas all! de un 
falso debate". (28) y (29) 

De esta manera el Estado Mexicano se modern! 
za, se revitaliza y esta en condiciones de emprender, 
bajo la direccion de Calles y después de AlemAn y en 
un contexto tnternactonal de econom1a de guerra, la -
restrtcciOn y mediatizacton de las demandas populares 
que le permttteron agilizar las formas de producc16n, 
dinamizando el proceso productivo, y poco a poco, el 
colectivismo y la producct6n individual es sust1tu1da 
por la empresa capitalista; el ejido es sustttu1do ~

por la empresa agrfcola, y la industria "nacional" es 
desplazada por las inversiones extranjeras. El pop~ 

11smo cump110 su cometido; desarrollar el proceso de 
la producciOn adecuAndolo a los requerimientos inter
nacionales del momentó. 

La irrupc10n del capital exterior se da no 
solamente en la llamada ''iniciativa privada". sino 
tamb1~n en el Gobierno: "Por lo que toca al Estado. 
que entre· 1929 y 1940 no recurriO a créditos exterio
res de importancia. y participaba en mayor medida que 
ahora en la Inversión Bruta FtJa total. a partir de -
1942 descanso en pr~stamos externos en estas propor
ciones: 6 O 1i de la lnversfOn Bruta Fija Estatal en 
1942 - 1946~11% en 1947 - 1952 0 17% en el sexenio si
guiente, mas del 30% en 1959 - 1962". (30J 

La expansfOn capitalista mundial 1 comienza a 
"regularizar" su produccfOn y sus mercados, a partir 
de la termtnactOn de la segunda guerra mundial 1 y 11! 
ga, con el fin de la guerra de Korea. a una etapa de 
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desarrollo estable. que permite mejorar el modelo se
guido hasta ese momento. y la obtenctOn de ut11tdades 
ast como la forma de producir mercanc1as se tecnifica 
a un grado superior. 

"Entre 1913 y 1938, hemos asistido a una re
tracciOn de este alttmo (el mercado mundial},: las e~ 
portaciones per capita lo por fracctOn de la produc
c16n mundial) eran inferiores en la vtspera de la se
gunda guerra mundial con respecto a las de la v1spera 
de la primera guerra mundial. Entre 1945 (O 1948} y 

1968, hubo por el contrario una expanstOn, y una ex
pans16n considerable". (31) 

Bajo esta perspectiva, el mercado nacional -
fue fuertemente atractivo para la tnvers16n extranje
ra, es decir, para el capital transnacional, y aunada 
a esta corriente de expanslOn, el sistema ccon0m1co -
mexi~uno, c~M ~oca dtn3mica de crectmtento, condujo -
al Estado a rcvttaltzar su partic1pac10n en el desa-
rrollo. As t. desde 
lact6n de capital en 
pel tntervencton1sta 

esas fechas. el proceso de acum~ 
M~xico estarA definido por el p~ 

del Estado en el crectm1ento ec~ 
n6mico, asf como por el capital privado nacional y el 
incremento de la tnverslOn extranjera, (El proxtmo c~ 
pftulo se ocupa de presentar un analists profundo al 
respecto}. 

i.11 sumd, el _modelo de desarrollo del Capita
lismo Internacional. en vigor hasta pr3cttcamente la 
segunda guerra mundial. basado en las exportaciones, 
se modifica a partir de los afias 50s adoptando como 
proceso para la acumulaclOn de capital. la producci6n 
industrial enfocada a los mercados nacionales. Qut~ 
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re decir esto que el eje de la acumulac10n de capital, 
basada en la producct6n para la exportac16n, se des
plaza hacia la producctOn 1ndu~tr1al ligera, cuyo me!: 
cado prtnctpal de consumo sera el propio pats donde -
se produce, dejando as1, a los pa1ses mas altamente -
1ndustrtaltzados, la funct6n de producc16n mas moder
na. convirtiéndose en Mpa1ses vanguardia" en la tnve~ 

tigact6n y en el establecimiento de nuevos medtos de 
producct6n¡ de esta forma los pafses dependientes, r!t 
ctben la astgnac16n del trabajo que deben cumplir pa
ra satisfacer los requerimientos de la producctOn mu~ 
dial. 

hfué sobre esta base que prosperaron, en la 
década de 1950, las distintas corrientes llamadas de
sarrolltstas. que supontan que los problemas econOmi
cos y soctales que aquejaban a la formac10n soctal 
latinoamericana se debtan a una insuficiencia de su • 
desarrollo capitalista, y que la aceleractOn de ~ste 
bastarta para hacerlos desaparecer." l32) 

Este panorama internacional, influye grande
mente en la economta mexicana, y as1, el aumento de -
las exportaciones de materias primas fue el que perm! 
ti6 el primer proceso de acumulactOn en el pats, y se 
ve desplazado por el desarrollo raptdo de industrias 
para la producctOn de bienes para sattsfaccr las de
mandas del mercado lnt~rno y participar, td111ui~n. J~l 

incremento de exportaciones; ast, define el cambio 
sustancial del proceso de acumulactOn, que vive el P.! 
fs, hasta la d~cada de lg10. La producctOn para la 
exportaciOn como fuente fundamental de acumulact6n de 
capital, es relegada por la producctOn industrial pa· 
ra consumo interno o externo. 
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Siguiendo con el esquema de la Dtviston In
ternacional del Trabajo, hasta la d!icada de los ai\os 
40s, el crectmtento capitalista internacional, asig
naba a los patses subdesarrollados, el papel de ex
portadores de materias primas o rara vez industrial! 
zadas, para incorporar dichos productos a un proceso 
mas amplio y tecnificado de producctOn, que se colo 
caba, en parte, en los pafses de origen, permitiendo 
asf una acumulac10n enorme en las metrOpolts. A 
partir de los 40s, el capital internacional concibe 
que un mayor desarrollo en las economfas dependien
tes permtttrta una concentrac16n de capital supe
rior, y a la vez. un mayor desarrollo economtco en 
los paises ~punta" del capttaltsmo internacional. 

De esta forma. el mundo es testigo de la -
ampliaciOn enor11e de los mercad ..... '°'" •.:listas al 
terminar la segunda guerra mundial; parad6gicamente~ 
el capitalismo ha perdido para siempre mas de la mi
tad del mundo. stn embargo. sus mercados se han am
pliado a un extremo insospechable. 

El capitalismo internacional comprendi6 -
que al incorporar al consumo y a la produccion a los 
pafses que antes s6lo lo provefan de materias pri
mas. se incrementa su proceso de acumulacion; no ha 
cedido nada• pues la ventaja en el grado de indus
trial 1zaci6n se cuH!>crva. pues al dive1·siílcar la -
producct6n en el mundo occidental. se reserva para 
los pafses avanzados la producc16n y el desarrollo -
de los nuevos n1~todos i11dustrtales y tecno10g1cos. 
(33) 

Ast, pafses como Brasil exportan ya acero; 
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pero E.U.A. stgue conservando el liderazgo en la fn
vestfgacton cfentfffca. en la produccfOn electronfca. 
en la tnvesttgacfOn de fuentes alternas de energfa, -
en el aparato mflftar y en el control de los recursos 
financieros mundiales, es decir de los medfos de pro
duccfOn. Cabe a-clarar que cada dfa se ve m4s amena

zada esa hegemonfa norteamericana, por el desarrollo 
de Alemania Federal. de JapOn 0 y en algunos casos. t~ 

cluso de la Europa del HercomOn. 
Sin embargo. el desarrollo capftalfsta fnte~ 

nacional ha tenfdo que afrontar crtsts perfOdfcas de 
sobreproduccfOn 1 y precisamente a ffnes de los anos -
60s. afronta una de las mas graves crfsfs de toda su 
ex1stenc1a. H4s adelante se comentara con detalle. 

En México esta sftuacton de 1ncorporacl6n a 
la produccton 1ndustrfal mundial. concreta también, -
al igual que en el terreno fnternacfonal, un cambio -
en el proceso de acumulacfOn qu ven1a siendo el prtn
ctpal; la acumulac16n debtda a las exportaciones sim
ples se ve desplazada por la acumulacton fndustrtal. 
Esta sttuacfon se define, como se asentO anteriormen
te. por la tntervenctOn mayor del Estado en la econo
mta, a través de sus empresas. de sus Inversiones d! 
rectas en Infraestructura y servicios sociales, de su 
polttfca financiera, del control de las demandas pop~ 
lares, de la 1nverst6n privada y en grado crtH.lc:u<.o;i -

del capital extranjero que directa o Indirectamente, 
a travfs de pr~stamos, financiamientos. o Inversiones 
directas en sociedades fantasma o mixtas con capital 
nacional Interviene en la producclOn nacional. 

Esta sftuacf6n, combinada con otros condfcfo-
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nantes propios de la estructura econOmica. conforma -
en el perfodo presidencial de 1964 - 1970. la llamada 
po11tica del "Oesarrollo Estabilizador". que es a la 
vez la segunda etapa de crecimiento econOmico que co
noce el pafs. Se basa en el aumento r!pido del Pro
ducto Interno Bruto. con el sostenimiento de una par! 
dad fija del peso con respecto al dOlar y la garant1a 
de una estabilidad social en el pafs. A partir de -
la devaluactOn de 1954. se comienzan a establecer las 
bases del modelo de desarrollo explicado a grandes 
rasgos. y que t:ul'"tn11 con la cr-f~ic: de los Olttmos a
ftos de la d~cada de los 60s. 

El crectmtento alcanzado en esos anos de de
sarrollo aument6 la desigualdad en la dtstrtbuctOn -
del ingreso que se tradujo en un desarrollo regional 
des~~utlibrado. y por tanto la acumulaciOn industrial 
se limito a escasas zonas del pa1s. 

La paridad de la moneda sostenida largamente. 
llev6 a la balanza comercial a un desequilibrio gran
de con respecto a la balanza norteamericana. y de i
gual forma el desequtltbrto producido por los grados 
de desarrollo desiguales de los diversos sectores de 
la produccton nacional produjeron al agudizarse to
dos ellos. la crfsts que dtO lugar a la sustitucton 
de este modelo de desarrollo por el llamado "Desarr2 
llo Compartido". l34) 

la conclusi6n que se obtiene de ese per1odo 
de Desarf'ollo Estabt 1 izador. que modernlz6 la economfa 
nacional adapt&ndola al cap1ta11smo internacional. 
logr6 un crecimiento global de la producctOn y por -
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ende de la acumulac10n, es que guarda, tambten en lo 
profundo del proceso, enormes desigualdades sociales 
y regionales. 

Otcho modelo de desarrollo, a grandes ras
gos se apoyo en los siguientes aspectos: 

Un sector agropecuario que pudo sostener el 
rltmo de crecimlento industrial, garantizando los al! 
mentes, tanto para el consumo interno, como para la -
generactOn de divisas; 

u~a produccton de materias primas y en gran 
parte del suministro de mano de obra para las indus
trias, lo que de una manera provoc6 un crectmtento u~ 
bano raptdo. 

Al combinarse el suministro de mano de obra 
con el control corporattvo de las demandas obreras y 
campesinas por medio ~e los aparatos creados por el
Estado para tal fin, se permiti6 siempre una regula
c16n salarial inferior al incremento real¡ es dectr. 
que al controlar las demandas obreras y contar con la 
mano de obra necesaria para sustituir la inconformi
dad, el incremento salarial fue menor al incremento -
inflacionario, de tal forma que el salario real del -
obrero dismtnuta y la acumulaci6n de capital aumenta
ba. 

De esta forma se pudo conservar, un 1ndtce 
inflacionario moderado, estabilizando as1, los pre-
c1os al consumidor. La influencia de la expanst6n 
de los mercados norteamericanos en Asta y en Améri
ca Latina, prtnctpalmente, influyeron en la estabil! 
dad econ6mtca de MAxtco~ al igual que al mantener un 
rttmo de crecimiento con 1nflact6n moderada en la e-



conomta norteamericana, con un tndtce tnflactonarto -
moderado; la econom1a mexicana no restnttO efectos -
sertos en el corto plazo. 

Estos factores condujeron a México a enfren
tar una sociedad con dtferenctas acentuadas en la dt1 
tribuc10n de los ingresos; asf. la base social del 
sector campesino se vto mas empobrecida, y ascendien
do en la escala econOmica, la conccntractOn de los m~ 
dios de producctOn y la evoluctOn de los diferentes -
capttales, se concentro mas en menos manos. lo mis
mo llevado a la dtstrtbuctOn espacial del pa1s~ tres 
urbes con crecimiento poblactonal ~1uy elevado ro
deados por "cinturones de miseria" y ~~lptcadas de 

hctudades perdidas"~ zon~& tnd11strtal~~ enormemente 
ct•nc:cntrada.s t•n o CC'rl;•l de usu<; rn••rc .• Hln!. d(' consumo 
un que se con .. trlieron lClr. cc•1t 1 l'" 1;i, \/lU!.O!. de la 
eco~~1.•{J y del 1•odcr ~ü: ·· ·r,, 

"De 1921 a 1970, varias ciudades de la RepO
blica ven incrementada su poblacton de 8 a lS veces, 
como es el caso de Monterrey, leOn, Guadalajara, y de 
algunas ciudades fronterizas como Ttjuana. Ciudad Ju! 
rez. Nuevo Laredo, etc •• y portuarias como Coatzacoa} 
cos y Manzanillo". (35) 

De esta forma se presencia el nacimiento en
tre otras zonas, de la Ciudad NetzahualcOyo:. i. refu
gio del gra11 Ej~rcito Industrial de Reserva que re
quiere la Ciudad de M6xico y su zona metropolitana P! 
ra abastecerse de mano de obra; la mas grande ciudad 
del pal s. la mas grande concentracion industrial. re
quer1a de la mas grande reserva Je fuerza de trabajo, 
y en unos cuantos años~ "Netza". se convierte en una 



de las ciudades mas pobladas de la Repablica. 
Esta sftuacion transforma 

cial del pa1s en unos anos. Ast • 
la composicion s~ 

al inicio del mov! 
miento revolucionario de 1910, .el pa1s contaba con un 
SOS de pobladores en las zonas rurales. o localidades 
con menos de s.ooo habitantes• para el cambio de siglo 
se estima que ese 80t estara concentrado en zonas urb~ 
nas. 

El campo mexicano ve partir a sus trabajado
res hacta las ciudades y poco a poco el empobrec1mie~ 
to rural aumenta. incluso por la falta de mano de o
bra para desarrollar econ6m1camente algunas regiones. 
El crectmtento econom1co del pa1s se habta concentra
do en el desarrollo industrial. dejando de lado el d~ 
sarrollo del agro. A partir de 1970. el E~Lado Mcx! 
cano pretender& modificar paulatinamente esta sttua
ciOn. 

El panorama en las ciudades no es mejor. so
lo una reducida parte de la sociedad urbana tiene ac
ceso a los beneficios del desarrollo. 

"El crecimiento dramattco de la poblac16n en 
la ciudad de H~xfco, que llega a S.SS y el de Guada
taJara y Monterrey. donde la expans16n tiene un ritmo 
del 7% anual. apenas guarda propor.cfOn con el hecho -
aGn mas fnqufetante de que cientos de ciudades perdi
das que rodean al Ofstrtto Federal incrementan su po
blacf6n en tasas que van del 10 al 24% anual". (36) 

Ast el proceso de consumismo. imitación del 
"estilo americano de vida•. que vive el pa1s, solo e~ 
cuentra satfsfaccfOn en ta burgues1a y deja frustra
cf6n en el resto de la formac16n social. 
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Esta s1tuac16n desemboca violentamente en el 
Movimiento Estudiantil y Popular de 196B. que logra -
cimbrar al Estado en sus fibras mas ocultas. y as1, -
se abre la brecha que conduce a la sustitucf6n del m~ 
delo de desarrollo anterior, por el esquema de creci
miento econOmico llamado "Desarrollo Compartido"; 
coincidiendo esta inquietud con la cr1~fs c1cl1ca del 
proceso de produccton internacional y con el relevo -
presidencial en 197D. 

De esta forma, el Estado Mexicano enfrenta -
un parteaguas h1st6r1co, que a trav6s de su Presiden
te, conduce nuevamente a la econom14 mexicana a su 
adaptaciOn con el desarrollo internacional a trav~s -
de las estructuras de que dispone. 



.CAPITULO 11.- DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR 

AL DESARROLLO COMPARTIDO. 

--------------------- -



II.1.- tntroduccf6n. 

La sucesi6n presidencial de 1970 se da bajo -
circunstancias peculiares; el planteamiento de estrate
gias polft1cas y econ6mfcas opuestas a las segufdas por 
el gobierno en turno. enfrentan a las dos figuras polf
tlcas del momento: el Presidente Constitucional .Y el -
candidato-Presidente Electo de la Rep0b11ca, antiguo c~ 
laborador como Secretario de Gobernacf6n. El enfrentam! 
ento tiene tales proporciones. que a rafz del discurso 
pronunciado por el Lic. Luis Echeverrfa Alvarez, ya Ca~ 
dldato a la Presidencia por el Partido Oficial, en la Q 
nlverstdad Nicolafta de Morelta, en el que incluso efes_ 
Luú u1h1 guardia de honor por los cafdos el 2 de Octubre 
de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, el Presidente 
Dfaz Ordaz sopesó y asf lo extern6, al que en aquel en
tonces ocupaba la Presidencia del P.R. t., y que posterfo~ 
mente serfa pieza Importante de otra masacre el 10 de -
junto de 1970, la necesidad de sustituirlo por otro Can 
dfdato m!s apegado a las polftlcas y planteamientos of! 
clales, al menos mientras aOn era Candidato, pero parece 
ser que el momento polftfco lo persuadf6, estaba aún muy 
fresca la sangre del Hov1mfento de 68. Sin embargo, el
romptmlento personal de estas dos figuras polfttcas poco 
a poco fue tomando forma. pero claro estS que los romp! 
mientas verbales tienen tambf~n otras razones, tales e~ 
rno la adopción de un HodP.lo de Oe~arrollo para el Pafs 
diferente al seguido por la Adminlstracl6n Ofaz Ordaz. 
to que en sf era una crftica tenaz a la figura del Pres! 
dente aún en funciones. Echeverrfa hheredabah un pafs -

35. 
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con una mayor destgu•ldad econ6mf ca y social entre sus 
habitantes. asf como u·na mayor dependencia hacfa el 
exterior. 

Luts Echeverrfa enfrento la realidad polftica 
del pafs y pretendt6 transformar el modelo de desarro
llo económico seguido, adecuar las estructuras de pro
ducct6n a la ~poca que rl._cápttal:lstml 1nternactonal vivfa, 
de ensanchar y fac11ttar los canales de parttctpaci6n 
polftica y social. legalizar y permftfr la part1ctpa-
ci6n polftica 1ncip1ente. d1sm1nu1r la pres16n social 
y polfttca originada en los nOcleos de pobreza de las 
concentraciones urbanas. en fin, en pocas palabras con 
el cambio prestdenctal de 1970, se pretende tambten -
transformar a fondo el modo de functonamtento de las -
estructuras polfttcas. económicas y sociales que trad! 
ctonamente habfan operado en el pafs. 

Este hecho: no se da en un marco de convenct
mtento fndivtdual de un Candidato a la Presidencia de 
la República, de ansias de pasar a la Hfstorfa como un 
reformador, sino que al contrario, se da en el terreno 
de la aprecfacf6n de indfcadores econ6mtcos, de sfnto
mas polfticos, de presiones sociales. 

La postura asumida por Luis Echeverrfa fue d~ 
finfda por la cercanfa en que se encontraba el Pafs, -
de un punto muerto de desarrollo económico, de una in
movflfdad polftfca creciente, de un aumento de descr~
dtto de las "tnstttuctones", etc., y de una sttuact6n 
internacional económica y polfttcamente convulsa y co~ 
pleja. 

El dfa l~de Diciembre de 1970, el rect~n nom
brado Presidente Constitucional expresaba en su Mensa
je a la Nac16n: "St para cumplir los mandatos de la --
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Constftucf6n es preciso modificar la estrategia de nue~ 
tro desarrollo. procederemos resueltamente •••• Actuar~ 
mos por mandato de la Soberanfa Nacional e tremas tan 
lejos como el pueblo qutera,M (1) Dos dfas después en 
reun16n con inversionistas nacionales y extranjeros -
refter6: " , , • Ha llegado al gobierno un grupo de hom
bres que piensa que es necesario modfficar la estrate
gia del desar"rol lo econ6mfco de México". (2) 

La forma de encarar la crfsfs. con acciones -
que no correspondfan a una estrategia planeada de des~ 
rrollo. sino solamente a una ansia de tran~formar todo 
en los sólos 6 a~os disponibles y a un discurso ofensl 
vo para los oldos del capital, fueron los errores caraf 
terlsttcos del sexenio. 

Sin embargo al inicio de la década de los se
tentas. México estaba rodeado de una aureola de desa-
rrollo econ6mtco sostenido, d .. ~~- ·;·Jflidad socidl ra
ra vez interrumpida, a pesar del reciente estallido de 
1968, gozaba de solidez monetaria y de cr~dfto en el -
exterior. 

Según el Censo General de Poblacf6n de 1970. 
el 60: de la poblacf6n habitaba localidades superiores 
a los 2,500 habitantes; en poblaciones superiores de -
15,000 radicaba el 45: del total. Ll 40: de la pobla-
cf6n econ6mfcamente activa del pdfs se dedicaba a act! 
vfdades agrfcolas y similares; este sector económico -
fncfdfa en el producto interno bruto en un 11%, y sin 
embargo los dernj~ sector~s ~rnn6nirn~. o~ decir la in
dustrta.tnctdta en un 34%. Asf se puede decir que la -
fuerza de trabajo crecfa ~celeradamente en productivi
dad, sobre todo en las manufacturas. la mtnerfa y los 
energéticos (electrtcfdad, y petr61eo principalmente). 
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El pafs aparecfa en un proceso cada vez mayor 
de dfversfffcac1dn de su economfa. 

En el momento de la sucesf6n presfdencfal el 
pafs contaba con obras de riego que beneffcfaban a ce~ 
ca de 3 millones de hect&reas; contaba con una capaci
dad instalada de generacf6n de energfa el~ctrfca supe
rior a los 7 millones y medio de kflowats y la red de 
carreteras superaba a los 70.000 k110metros. 

Estas cifras, fndfcan objetivamente un grado 
de desarrollo econemtco importante, pero los sf•gufen-
tes datos demuestran la contraparte: 

El pafs tenfa un fndfce de crecfmf ento demogr! 
ffco muy alto, 3.5% anual; de la sftuacfdn del Héxfco 
de 1930, con una ciudad de 1 mflldn de habitantes y 11 
poblaciones con m!s de 50,000 personas. en las que vi
v1a el 12S de la pob~acf6n total, se pas6 en 1970 a -
una radical modfffcac16n de la estructura demogr4ffca 
del pafs¡ en ese afto exfstfan ya 3 ciudades de mas de 
1 mf116n de habitantes y 59 centros de poblaciOn de -
mls de SQ,000 moradores cada uno, 

El 60S de la poblac16n censada, esto es, mas 
de 28 millones de habitantes v1vfan en centros urbanos, 
y se estimaba que para el ano 2,000 serfa el SOS de la 
poblacfOn la que se alojarfa en comunidades urbanas. 

Asf, bajo e~te panorama la fdea de gobierno -
de Luf s Echeverrfa 1 tenfa matices de epopeya, pues el . 
dfrcurso tecnocr4tfco del momento sugerfa que para dar 
cabida al crecfmfento de la poblacf On y hacer frente a 
la acelerada concentracf6n humana en zonas urbanas, en 
el futuro inmediato, hasta fines del siglo, cada ano -
deberfanconstrufrse las obras equivalentes a una ciudad 
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de 2 millones de habitantes; de esta forma antes de con 
clu1r el siglo deberfa de erigirse un número de casas, 
pueblos y ciudades similar al que se habfa construfdo 
a todo lo largo de la historia del pafs. (3) 

En materia de agua potable y alcantarillado. 
la situación no era mejor; el 50'.t de la poblacf6n del 
pafs carecfa de servicios de agua potable, y el 75X de 
ta misma poblacf6n no tenfa alcantarillado; el 69% de 
tas viviendas del pafs tenfa menos de 2 habftacfones ~ 

por casa, el 40% solo eril de un cuarto, el 44% de 
la población utilizaba para cocinar combustibles vege~ 
tales. 

Solamente el 22% de la población rnayor de 6 ~ 
~os habfa completado la escuela primaria; el 591 de la 
población en edad escolar (entre los 6 y los 14 aílos), 
asfstfa a la escuela primaria; el 35! de la poLlacf6n 
superior de 6 aiios carecf:t de educac16n formal y casf 
8 millones dQ perso1ias con edad mayor de Jos 10 a~os -
no sabfdn leer nf escribir. 

Olez millones de personas no probaban la carne 
en la semana, 11,2 millones no comfan huevo, 18,4 mfll~ 
nes no bebfan leche; casi 34 millones no probaban el -
pescado. 

El 66% de la población no tenfa derecho a nfn. 
gOn tipo de seguridad social prestada por el Estado. 

Estas cffra5 adolecen del error de ser prome
dios nacionales. y e~conden tremendas desigualdades; -
por ejemplo en el Distrito Federdl menus del lC. JL -
sus habitantes con edades superiores a los 10 años no 
sabfan leer ni escribir, sin embargo el mismo estrato 
estadfstfco en las entidades de Chiapas. Guerrero y -
OaKaca era superior al 40S. 
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Los datos enunciados anteriormente, reflejan 
la s1tuacf6n que en }g70 prevalecfa referente a la di~ 
tribucf6n per c!pfta del fngreso;ah6ndando un poco mis 
de la misma fuente se obtiene que la mitad de las fam! 
lfas con m!s bajo ingreso de la sociedad recibfa menos 
del 15% del ingreso per c!pita disponible. Y en el ex
tremo opuesto el 64% del fngreso se concentraba en me
nos del 20% de las famflfas con mas ingresos. y el 10% 
de las famflfas ricas recfbfa el 51~ del ingreso per -
c!pfta. 

Asf. el ingreso per c!pfta promedio anual ose! 
laba en los u.s. 600.00; que por ser promedio esconde 
que en esa fecha el 10% de las familias m!s pobres re
cfbfa sobre 90 d61ares al aílo per c!pf ta, 

En esa mfsma fecha. el Censo General de Pobl! 
ci6n senala que casf el 4% de la poblacfGn econGmfca-
mente activa estaba ~esocupada, Solo el 611 de la pobl! 
cf6n econGmfcamente activa estaba ocupada mas de 9 me
ses al ano (se define como subocupada a las personas 
cuyos ingresos mensuales son menores que el salarfo m! 
nfmo).cerca del 45% de la fuerza de trabajo estaba -
desocupada. 

SegOn el V Censo Agrfcola Ganadero y Ejfdal. 
levantado en lg10 por la Secretarfa de Industria y Co
mercio, la situación del agro mexicano era la siguien
te: 

Henos del 5% de la superffcfe total de los -
predios era propiedad del so: de los propietarios de -
la tierra, y por otra parte cerca del 60% del total de 
la superffcfe cosecha.ble era propfedad del l ,ll de los 
propietarios. 
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El SOS de los predios privados contaba con el 
161 de la superficie de labranza, en tanto que el 21 -
de los terrenos particulares posefa mas del 401 de la 
superficie cosechable. 

De igual manera la maquinaria agr1cola estaba 
también controlada por unas cuantas manos: en terrenos 
privados de m!s de 5 hect4reas se encontraba el 681 de 
los veh1culos de carga (camiones y camionetas). m4s del 
711 de las maquinas trilladoras, el 67% de los tracto
res. cte •• El BOt de los arados de madera estaban con
centrados en peque~as propiedades y terrenos ejidales 
de menos de 5 hect4reas. 

La Secretarfa de Industria y Com~rcfo en 1973 
publico el X Censo Industrial, 1971 1 y segOn los datos 
que ahf se con51gnan, en 1970-71, el 671 de los activos 
fijos de la 1ndustrta, y el 63S del capital invertido 
se encontraba concentrado en menos del 1. u~ iY~ cmpr~ 

sas censadas, y aportaban éstas el 63: del valor de la 
producc16n total; del otro lado de la balanza, el 92i 
de las empresas dispo~!~ del SS del capttal tnvert\do, 
aportaban el 6S del valor de la producc16n y dfsponfan 
de poco m4s del SS de activos fijos, 

S1n embargo, estos datos solamente dan una 1-
dea general del grado de concentract6n de los medios -
de produc16n en la tndustrfa, por empresa, pero hay -
que considerar que la misma persona puede ser prop1et~ 
rta y de hecho lo ei de otras empres~s, en cuyo caso -
la concentrac10n industrial es mayor, 

Por lo que se refiere al personal ocupado, el 
l.6i de las empresas rectbfa los servtcfos de m~s del 
451 de los obreros industriales. 
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La fncfdencfa del capital extranjero en el p~ 
fs, se manfffesta a travlis de la p11rtfcfpacfOn de las 
empresas transnacfonales en la produccfOn. 

Asf, la fncfdencfa -~el capital fnternacfonal 
en tas ramas fndustrfales de produccfOn de tabaco, ar
tfculos de hule 1 qufmfca 1 petroqufm1ca, maqufnarfa no 
eléctrica, maqufnarta el@ctrfca y equipo de transporte 
est& clara y predominantemente controlada por empresas 
extranjeras. Del 35% al 40% de la produccfOn fndustrfal 
del Pafs provenfa de las empresas transnacfonales en -
1970. (4) 

Las cifras presentadas demuestran una concen
tracf6n de beneffcfos. de bfenes, de propiedades, etc. 
en estra~osJ muy pequenos del grueso de la formac10n 
socfal mexicana. Esta desigualdad también se ~Apresa -
en el terreno ffsf co~ la concentrac10n terr1tor1al de 
los medios de produCciOn, de los serv1c1os, del capl~
tal fnvert1do, etc. tambf~n es patente: 

En 1970 en la zona Hetropolttana de laCfudad 
de Hi!xfco resfd1a el lBS de la poblacfOn total del pa
fs y la corriente mfgratorta del tntertor de la Rept1-
bl1ca fncrementaba en l,ooa habitantes dfar1os a la P.2. 
blacidn de la ciudad capital~ en la zona Hetropol itana 
de ta ciudad de Mi!xfco se concentraba el 52S del total 
nacional de automdvtles, el 547: de los aparatos telef~ 

nfcos, el 461: de los establectmtentos de la fndustrfa 
de transformactOn, el 43S del personal ocupado en esa 
fndustrfa, el 33% de los establecfmfentos de servicios, 
con el so: de la inversfdn total nacional y cu1os em~

pleados recfbfan el 50% del total de los salarios pag! 
dos¡ el 551 del valor agregado en las manifacturas se 
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se gener6 en el Dfstrfto Federal y el Estado de México; 
en esa mfsma zona se generó el 82% de la fndustrfa ed! 
torfal. el 86~ de la industria del hule, el 70% de la 
industria qufmfca, el 751: del equipo elCctrfco, el 71% 
de productos met!lfcos, etc .• Esta misma secuela de -
concentracf6n a un nivel menor, se presentaba en las -
zonas metropolitanas de Guad~lajara y de Monterrey. (5) 

El renombre adqufrfdo por el pafs desde los -
ai'ios cincuentas hasta 1970, ante los ojos de los fnve!. 
sfonfstas, tanto nacionales como·sobre todo extranJe-
ros, era achacado al llamado "Milagro Mexicano"; ta f~ 
rna del pafs socialmente estable, polftfcamente tranquJ. 
lo y económicamente atractivo, pr3ctlcA1~r11Lc 11crmane-
cf,1 -;fn nada que opacase su brilT01 sin emhdr!'º• tiri,1o 
ese ¡1a11ordma alayador ext~tfri y ~e reprod11cfri co11 c1·l~ 

1·111,1<! lit dc~lgu.ildad sori<tl, el de$engafio 1•011tico y el 
frar.1so uco116111ico de una parte wayorftar1a rle 1~ 1orma 
ci(in social mexicana; la falta de empleos, la fnacces! 
bflfdad de satfsfactores sociales tales como educacf6n. 
seguridad social. vivienda, servicios sanftarfos. etc. 
iban almacenando el retraso que por decenios producfa 
et sistema. las zonas aisladas de enormes c'lreas rurales 
del pafs continuaban en una sftu;irf!1n crftfca. las 
vfas de comunfcaci6n (carreteras, ferrocarriles etc,,) 
no habfan conseguido integrar al desarrollo econ~mfco 
general zonas importantes de pobtacf6n rural, pues Ta 
polftfca de crecfmfe~to econ6mfco no To requerfa. los 
mismos ferrocarriles hahfan llegado a un estancamiento 
más o menos agudo para el tronsriorte de mercancfas en 

grado que permitiese un acPptable rrrocfmiento 1ndus--
trfal. Haterfas primas necesarias para el crecimiento 
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industrial tales como petri51eo, cobre, carbi5n, etc,, -
en cantidades crecientes tenfan que fmportarse, produ~ 

tos que hoy se sabe que el pafs tfene en abundancia. -
Lo m4s impactante consfstfa en.que un paTs como M~xfco, 

con enormes extenJfones cultfvableS 1 tradfcfonalmente 
agrtcola, e hfsti5rfcamente autosuffcfente en alfment~s. 
dfa con dfa aumentaba la fmportacfOn de granos, semf-

llas, hortalizas, etc •• La descapttalfzacfOn rural, el 
lento crec1mfento de las obras de riego, la condena a 
los pequenos productores y ejfdatarfos a una produccfOn 
agrfcola de subsistencia, el abandono de muchos brazos 
por el deslumbre del crecimiento urbano e industrial, 
y en fin, por el abandono y el olvido del agro por pa~ 
te del Estado y del capital, ocasionaron una sttuaci6n 
crftica en cxtr-emo en muchas zonao.; del pafs, c11tre la" 
que destacaba como pr-incipales zonas de pobreza los E! 
tados de Guer-rero, c·h1apas, Oaxaca, Tabasco, Zacatecas, 
Hidalgo, Durango. Quer~taro, y Tlaxcala, e infinidad -
de zonas aisladas en la mayor parte de los estados re! 
tantes. (6) 

En las ciudades el panorama era de frustracfOn; 
los emigrantes del campo invariablemente se sumaban al 
arribar a las urbes a los habitantes de "las ciudades 
perdidas .. , su pobreza rural era transformada en mtse-
rfa urbana, la falta de oportunidad para mejorar la s! 
tuacfftn cotfdfana de pobreza, pero altmantada por la l 
lusfOn de una ex1stencfa llena de sattsfactores esttm~ 
ladas por la publ tcfdad, se enfrentaba a un ansia de -
posesfdn material imposible de complacer por la dura -
r-ealfdad de falta de empleo que en las urbes exfstfa. 

~Por supuesto, esta dfmenstOn cuantftatfva se 
despliega en los siempre crecientes fndtces que en ma-



-45-

teria de carencias habitacfonales. sanitarfes. nutrf-
cfonales y de educacf6n afectan al grueso de los asal~ 
r1ados, los que a medida que t1erutena concentrarse cn
las ciudades. carecen incluso del recurso de la apro-
pfaci6n directa de la naturaleza para mtnfmamente ase
gurar la subsistencia. El trc1nsfto del campo a la ciu
dad puede ser, en el corto plazo, un "avance" en t~rmj_ 

nos socfoecon6mfcos para el emigrante, pero una vez tn 
serta en el universo urbano dominado por el mercado de 
bienes y trabajo, es muy probable que, medido por los 
parc1metros de bienestar que dicta el contexto cftadfno, 
su sftuactOn sea todav1a peor que la que lo 11Cv6 a eriif--
grar". (7) 

Asf, aunque con una demanda en aume11to, et -
mercado interno se estrangulaba. poco a poco eran me-
nu .. los miembros de la formación social que tenfan ca
pacidad de compra y cada vez el aparato productivo as! 
mflaba en menor grado fuerza de trabajo¡ el consumo de 
la pequc~a buguesta cada vez era empujado por el apar~ 

to publicitario a emular los patrones de vida de las~ 
ctedad norteamericana, ast en las fami J tas de clase m~ 
dfa se sustitulan articulas de consumo prioritarios, -
por productos supérfluos, y de esta forma se desviaba 
peligrosamente el eje de la producción industrial¡ se 
estancaba la inversf6n de capitales en ~reas de la ~ 
conomta nacional prioritarias, tales como la produc--
c16n de alimentos. y"la bOsqueda de mayores utilidades 
se fnvertfa en la producción de art Tculos suntuarios.. 

El empobrecimiento de la sociedad dfa con dfa 
aumentaba y el enrfquecindento de unos cuantos también. 

La fuerza de trabajo del pa ts, obreros, cam
pe si nos, empleados, etc., afrontaba cotidianamente la 
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crudeza de su realidad; quedarse en el campo a pasar -
penurias para mal vfvfr o emigrar ~ las ciudades con -
una esperanza¡ una vfda de trabajo dedfcada a la 1ndu~ 
trfa, que al terminar evidenciaba la falsedad de un e~ 
trato econ6mfco mejor para la familia del obrero¡ hijos 
profesfonfstas con poca o nula posfbflfdad de fxfto y 

condenados al desempleo y aufz4s al subemoleo • 
las perspectivas en 1970 para el capital nacf~ 

nal, sal~o en algunos casos de capitales ya consolida
dos de antemano, no eran atractivos para nue~as inver
siones considerables, pretender competir con empresas 
transnac1onales en practfcamente todas las ramas de 
la industria, o incluso compet1r contra grupos econ6m1 
cos nacionales de enormes proporciones era 1mposfble. 
asf que solo quedaba el campo de la peque~a y la m~dia 
na fndustrfa. enfocado al consumo nacional, y con ta-
sas de ganancia baja~. lo que no era atractivo para d! 
chos fnversfonistas, que prefertan esperar mejores opo~ 
tunidades, o la inversi6n en valores o en bancos extrarr 
jeros que garantizaban una mayor seguridad en la fnve~ 
si6n. 

Para conservar, fortalecer y garantizar el d~ 

sarrollo econllmfco del pafs, bajo los postulados de la 
Revoluci6n Mexicana, tales como: respeto a ta libertad 
fndfvfdual, a la propiedad prtvada, a la 11bre empresa, 
etc., en suma~de respeto al modo de producci6n capita
lista, fue necesario Teplantear el modelo de desarrollo 
mantenido, y bajo este aspecto, surge el nuevo modelo 
llamado posteriormente de Desarrollo Compartido. 

Redistribuir la riqueza, revitalizar la pro-
duccflln agropecuaria, aumentar el desarrollo industrial 
dar nuevo contenido al "Pacto Social" de la Revolucflln, 
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disminuir las presiones explosivas de descontento y -
frustración social, modernizar y adecuar las estructu
ras admfnfstrativas del Estado, y lograr unas estruct~ 
ras económicas y polftfcas acordes al desarrollo cap1-
ta1 fstas del momento, eran y posiblemente siguen sien
do los objetfvos de los regfmencs gubernamentales pos
teriores a la etapa del tcsarrollo E stabfl fzador, 

Asf, la ruptura entre el tradicional modo de 
pensar de los gobiernos anteriores con el nuevo crtte
rto renovador estaba sobre e~ e pete¡ la pol~mfca con
sfstfa en st primero debfa generarse la riqueza y des
pu6s repartirse, o el criterio nuevo de que podta ser 
stmult.tneo, claro que esta s1tuac16n en uno y otro ca
so no podfa concebirse más que bajo los pr1nc1pios de 
la ~onstltucf6n de 1917; s61o algunas mentes desubica
das tdentlftcaron esta cr1sfs de criterios con una st
tuaclOn de modlf1caci6n de estrucutras del sistema ca
pitalista hacia la creac16n de un sttema soc1a11sta, 

As1, Echeverrta declaraba: "No existe un dtl~ 
ma inevitable entre la expansión econOmica y la red1s
tr1buc16n del ingreso. Quienes pregonan que primero d~ 
hemos crecer y luego repartir, se equivocan o mienten -
por interés. Se requiere en verdad, aumentar el empleo 
y los rendimientos con mayor celeridad que hasta el -
presente. Para ello9 es indispensable compartir el in
greso con equidad y ampliar el mercado interno de con
sumidores. Se requie~e tambl~n que el esfuerzo humano 
sea mas fecundo, es preciso igualmente di~trfbuir: di~ 
tribuir el bienestar, la educación y ta técnica," (8) 

Espacialmente también era evidente al fnfcfo 
de los años setentas un enorme grado de desigualdad 
económica; la mt~rac1ón de campo hacia las ciudades o-
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rfgfnaba una creciente atencfan gubernamental para do
tar de servfcfos pOblfcos a las enormes concentraciones 
humanas. La composfcfdn social de las urbes se trans-
forrnaba aceleradamente~ la pequei\a burguesf_a incremen
taba su namero: empleados, profesfonfstas libres. comeL 
cfantes, obreros calfffcados, etc., aumentaban contf-~ 
nuamente, aunque Je ninguna manera al ritmo en que se 
,ncrementaBa: 1a poblacfdn que no tenfa acceso a un em-
pleo seguro. la corriente mfgratorfa del campo a la -
ciudad, el rfo de pobreza rural que desembocaba en la 
mfserfa urbana se agrandaba. 

tas autorfdades municipales, estatales y fed~ 
rales contemplaban el aumento constante de la explosf
vfdad social en los cinturones de mfserfa ¡ de ahf q"ue 
una preocupacidn fundamental fu~ra la de dotar de ser
vfcfos de transporte, de salud, de escuela, de agua p~ 
table, etc. para dtsmfnufr ast las causas de desconte~ 
to. No fmportaba que los servicfos proporcionados fue
sen de mala calfdad, ni tampoco el costo de ellos. 

Aquf se orfgina el circulo vfcfoso en el que 
las polftfcas urbanas del Estado mexicano se encuentran, 
Invertir enormes cantidades de recursos econdmfcos en 
las ciudades para satisfacer y dfsmfnufr las demandas 
de sus habftantes, y evitar la emfgractan del campo a 
las ciudades. Al mejorar las condiciones de vfda con-
vierte a las ciudades en un ·foco de atraccfdn, el no 
fnvertfr fmplfca agudizar tas contradfccfones socfales. 

La construccf6n de obras suntuarias por parte 
del Estado para la cel ebrac16n de los Juegos 01 fmpfcos 
en 1968, aunado a la miseria urbana que asolaba a la -
cfudad capital, asf como los factores econdmfcos arri
ba mencionados, ta falta de movtlidad social que perm! 
ttese a los profesfonfstas recf~n egresados aspirar a 
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una mejora econ6mfca propia· y fam11far a modelos extra~ 
jer1zantes de fmftacf6n propiciados por la publicidad · 
desmedida que cofncfdferon con estallidos violentos en 
Francia, Alemania, Japón, Estados Unidos, entre otros, 
llevaron al pafs a una protesta estudiantil, que poco 
a poco fue captando la simpatfa de mayores sectores s.Q_ 
ctales, como nunca en la hfstorfa del pafs se habfa -
presentado. Manifestaciones populares de cerca de 2 mj_ 
llenes de participantes, peticiones y demandas con es
caso contenido polftico y econ6mfco, que condujeron a 
demostrar ta p~rdfda de la capacidad de maniobra polf
tfca que se agudizaba en el Estado mexicano. 

La fmposfbflfdad polftfca de controlar el de~ 
contento popular urbano fue evidente. El gobierno rec!!_ 
rrfO incluso a la coacctOn a través de los empleos y -
de los sfndfcatos para quC los padres de familia proh! 
bteran a sus hijos la actividad polftfca de agltacf6n 
que realizaban. Sin embargo, el Ontco camino que supo 
seguir el Estado fue el de la repres16n brutal 10 dtas 
antes de la fnaguracfón de las Oltmpfadas, 

Asf. quedaba demostrado que también en el te
rreno polftlco los canales de part1cfpac1ón, de asfm1-
lacf0n y de fortalecimiento di?l sistema estaban escle
rottzados. El movfmiento.Estudfantfl y Popular de 1968 
logro hacer comprender a muchos funcionarios que era -
inaplazable modificar el esquema construfdo en los 01-
timos 30 años. Pre ctSamente el Secretarlo de Goberna-
c16n en esas épocas, el funcionario con mayor contacto 
con la realidad polftica y social del pats, era el fu
turo Presidente de la Repílbl fea. y a él corresponderta 
evitar el asenso de la violencia social y preservar -~ 
la esencia del sistema de ~ruduc~1ó11, 
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Desde los mft1nes de campana electoral, el nu~ 

vo equipo gubernamental fue delineando una estrategia 
de desarrollo econ6m1co diferente a la que el pats ha
bfa seguido. 

Poco a poco las nuevas ideas, los cambios. las 
restructurac1ones iban encuad·r.indose en un marco Que en 
los primeros años se denom1n6 Polfttca de Desarrollo -
Compartido; la s1tuac16n econ0m1ca, polfttca y social 
del pafs en los años anteriores, el estallido popular 
del 68 y en el me~ de Agosto de 1971 la exprestOn a-
bierta de la crfsts generalizada del captta11smo mun--
dtal, expresada a través de la flotac16n de la moneda 
norteamértcana, definen los prop6~1tos; de la nueva polJ 
tica econ6mtca que bien pueden concretarse a través de 
préstamos tanto nactbnales como extranjeros, ta bOsqu~ 
da de nuevos ingresos para el Estado que le permttte-
ran aumentar el gasto pObltco no contemplaban la uttl! 
zacton del arma fiscal para grabar con impuestos los • 
beneficios del capital. Al paso del tiempo mas adelante 
en la vida del sexenio el gobierno comprende esta st--
tuaci On y .aplica la carga fiscal, pero no al capital 
sino al consumidor, De ello se hablara m4s adelante, 

El aumento del gasto pOblicQ era necesario e 
imprescindible st se quertanabrir nuevos campos para -
la producc10n, a trav6s de la invers10n pabltca se o-
frecer1an nuevos empleos disminuyendo ast la presten -
social alcanzada por el sistema. Esta acc10n hubo de • 
ser emprendida s61o por el Estado, pues en t~rmtnos 9! 
nerales ta burguesta capaz de disponer de capitales 
privados, simplemente estaba acostumbrada a rec1b1r u
ttl idades stn arriesgar sus recursos. 



tt.2 ,- LA SITUACIOtl 'ltlTERUACIOflAL.-
Oe esta manera el primer año de gobierno del 

nuevo r~gimen, enfrenta una nueva necesidad imperiosa 
de restructuración económica y de adecuación de estru~ 
turas, pero a la vez de enfrentar una problemática in
terna compleja y anquilosada, tan1bi~n enfrenta un pan! 
rama internacional diffcil y poco prometedor, 

Desde mediados de los años sesentas. desde la 
escalada de la guerra de Vietnam C' 1967, se anuncf.an. 
porvenires diffciles para el capitalismo internacional. 
Asf, en el mes de Noviembre de 1967, a rufz del retiro 
de fuerzas expedicionarias en ~reas neur&lgtcas del -
Hedto Oriente po1· parte de la Gran Dretaíla, su mtnis-
tro del exterior anuncia lo que define como" et fin -
de la era Imperial~. y algunos dfas despu~s el mismo -
Go~lerno Laborista ln~l~s devalOa la libra esterlina -
c..on relación dl IÍÚl<J• 

A lo largo del siguiente aiío, el Gobierno No!. 
team6ricann realiza ca~1pa~a~ en su pafs para restrin-
gir el turismo nortcam¿ricano en el exterior. reduce -
drásticamente los recursos econ6micos de sus legaclo-
nes diplomáticas en el mundo y pretende disminuir las 
Inversiones de sus nacionales en el exterior y estimu
la las exportaciones. Este programa de austeridad, au
nado al Brlld.nico ununct.1 t1cr.:po:. _;1fic1le'S rara 1,oi -
economfa capitalistd Mundial, Bajo úSle panoram, e~ el 
mes de Marzo de 1968 se µ1·csc11ta una escdladd de p~ni

co para la compra de oro; existe la creencfd entre los 
especuladores de que Estados Unidos nn mantendrá el 
precio en vigor y asf ac~leradamente descienden las rg 
servas de oro en los pafses indu~~rfalmente desarrnll~ 

dos. A mediados del mes de l\arzo, los miembros del 11! 

51. 



mado "Gold Pool" se reOnen en Londres para analizar la 
crts1s monetaria y definen que mantendr4 el precio de 
$35.00 U.S. d613res por onza en las transacciones entre 
gobiernos y que lasoperaefo~es entre part1eulares est! 
r!n sujetas a la oferta y la demanda. 

A Mediados del a~o. en los meses de Hayo y J~ 
nfo se presenta la huelga m!s grande de la historia de 
Francia. y a fines de afto otra vez la especulaciOn so
bre el oro motivada en esta ocasi6n por la revaluaciOn 
del marco alem!n y por la dev~luaciOn del franco fran
ces que se rumorea en los corrillos f1nancferos,orfgfna 
una nueva alza de los precios del oro. 

El. gobierno norteamf::ricano declara. en Enero -
de 1969.que la tasa de inflacf6n que se registra en E¡ 
tados Unidos es la m!s grave desde 1950, anuncia fQual 
mente, que desde la depresión de 1929-1933, el afto de -
1968,fue el peor paia el excedente comercial norteamé
rfcano. Y asf declara que en 1969 el Departamento del 
Tesoro pagar! las tasas de fnter~s mis altas desde la 
Guerra de SecesfOn. 

En Marzo otra vez el precio del oro registra 
una nueva escalada, orfgfnada esta vez por la supuesta 
certeza de la cafda del franco francas y de la 1nesta
b1l 1dad polftfca de esa RepOblfca. 

Oespués de discusiones econOmfcas y po11t1cas 
que duraron m&s de cinco anos, el 24 de Jttlfo los paf
ses capitalistas 1ndustr1al1zados llegan al acuerdo de 
crear los llamados" Derechos Especiales de G1ro".(DEG) 
el primer activo de reservas administrado internacio-
nalmente, 

Por f1n el B d<> Aqroo;to. el niarco franc~s se d!. 
valúa y al mes siguiente la desaceleraci6n de la econ~ 
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mfa norteam~rfcana es fatal: el Presidente Nixon redu
ce los contratos de construccf6n del Gobierno Federal 
en m~s de un 75% y solicita a los gobiernos estatales 
Y locales la eliminación de proyectos en los que inter 
venga el gobierno federal. A fines de a~o. la tasa de 
desempleo alcanza un 4: en el mes de Septiembre, lo e~ 
&t implica que la recesión econ6mfca en los Estados U
nidos se ha conseguido. 

En Octubre, el primer acto importante del go
bierno social-dem6crata deHllly Orandt, consiste en r~ 

valuar el marco alem~n en un 10%. 
Bajo tos sfntomas generalizados de un reacomR 

do econOmfco capitalista en el mundo y baja de recesión 
del aparato productivo norteamericano, transcurre 
el ai'io de 1970, que al final fzar ha alcanzarlo en Esta
dos Unidos una tasa de desempleo ~upcrior al 6~. sien
do la m3s alta de los últinos nueve aílos. 

[1 dílo de 1971 se anu11cia corno un aílo de -
crfsis declarada, asf la reserva f~dcral dfsmfnuyc al 
nivel ~1~s bajo de los Oltimos nueve aílos la tasa de -
pr~stamo de dinero a los bancns miembros. A mediados -
de aílo cuatro pafscs europeos encabezados por Alemania 
Federal revalfian sus 1nonedas, y (n Julio lds reservas 
monetarias nortcam~ricanas qucdJn reducidas al nivel -
m&s bajo nue se h~ nrP~Pnt~rln rlPsrlP 1Q1A y Pl nnhi~rno 
americano 1nfori;1..i que por µri.•.cr.1 "'-~ ,_¡¡ ~1 s.1glo, Jos 
Estados Unidos se c~frentan a un ~~flcit co~crclal. 

A lo lar90 df'l ilflO 1:. esrit>cul;icitln monet<irla 

contra el dólar hace f¡ue grande$ c.1ntfdadcs de rsa mon~ 
da SP convf~rtan en monrd~s europt>dS que ofrecen mayor 
garantta adquisitiva y en el sfstc·:1a ' ,._,...,..,,.._ 
cional se comenta el nmincnte colapso del tipo de car!!_ 
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bfo fijo negociado en la conferencia fnternac1ona1 de 
Bretton Woods en 1944. As1 el presidente Nixon anuncia 
el 15 de Agosto de 1971 la "nueva polftfca económica" 
que se basa en el fin de la lfbre convertfbflfdad del 
dólar en oro, o lo que es lo mfsmo,una devaluacfdn real 
de la moneda norteamericana y otras medidas tales como 
la congelacf6n de salarios, impuestos a las fmportacfR 
nes y algunas otras medidas que pretenden reactivar a 
la economfa norteam~ricana en recesfdn. 

El abandono del patrdn oro ocasiona la crea-
cfdn de un complicado sistema de paridades a trav~s de 
tipos de cambio fijos y flotantes. 

Bajo este panorama se anuncia en 1970 la rec~ 
sfdn de la economfa no teamerfcana, y para los llamados 
pafses de economfa dependiente el resultado era de es
perarse. La tendencia al descenso de los precios de m~ 
tertas prfmas al proPfcfarse la dfsmfnucf6n de la de-
manda en el mercado norteamericano harta sentir sus e
fectos en las economfas dependientes de los pafses de 
capitalismo perff4rico.(9) 

Bajo este marco de conflfctfvfdad econ6mfca -
del pafs con el que M4xfco manten1a mayores relaciones 
de intercambio comercial, la economfa nacional plantea 
la mod1f1cac16n de rumbo para su desarrollo. 

Dfffcfl.era de preveer para los funcionarios 
del sistema que la recus1011 1101 Leamerfcana, como toda 
crfsfs capitalista era una crfsis de sobreproduccf6n y 

que las perspectivas fnternacfonales del capitalismo -
u~~~,,JfJn de una simple conjetura: 

Sf la economfa de Alemania Federal escapar1a 
a la crfsis, y en caso de hacerlo lpor cu!nto tiempo?, 
o bfen,sf el mundo oc~;u~11Ldl s~ ~1.~rentaba al fnfcfo 
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de una crfs1s de sobreproducc10n genera11iada, (10} 
La contestac16n pronto surgió a la luz¡ se en 

frentaba una aguda crtsis en la economfa norteamerica
na en el ai\o de 1970 que anunc1aba una crfsis general 
del sistema internac1onal,icapitaltsta para los ai\os de 
1974 en adelante, La co1ncidencta de la recesión en --
105 principales p~fses industrializados capitalistas, 
origina una baja en la demanda de materias primas Y de Pr'.Q. 

duetos industrializados de consumo, producidos por los 
pafses de economfa dependientes y asf, la polft(ca de 
gobierno mexicano en esas ~pocas (1970-1976} di6 impo~ 
tancia prioritaria a la apertura de nuevos mercados en 
pafses de economfa también dependiente, y asf un signo 
caracterfsttco de la polftica exterior del rt•nimen de 
Echcvcrrfa fue la bGsqucda de aliani~s con 11•~ pafses 
del llamado tercer mundo¡ de ahf la pro¡iostci611 de la 
Carta de los Deberes y los Derechos Econ6mli..1•S de los 
Estados; de ahf también la activa participación en la 
creac10n del Sistema Económico Latino-Américano {SELA} 
etc .• 

El ansia gubernamental de no depender de un -
pats industrializado en crfsis, como el Norteaméricano, 
motiv6 al gobierno meXtcano a busc·ar la unt6n y la CO!!!. 

p\ementariedad comercial con pafses en proceso de des~ 
rrollo econ6mico. El "ansia tercermundista" buscaba e.!! 
centrar una válvula de escape para las necesarias expo~ 
taciones del pafs y ~ara las imprescindibles tmportaci~ 
nes. 



II. 3.- LA ECONOMIA MEXICANA ENTRE 1970-1973. 
El lºde Diciembre de 1970 toma posesi6n como Presidente 
de la República Lu1s Echeverrfa Alvar~z, y en su Hens!. 
je a la Nac16n expresaba "· .. Cada seis af\os tenemos o
casi6n de analizar resultados, proponernos nuevos obje
tivos. rectificar el rumbo si es conveniente y atender 
a las axpectativas legftimas de cambio que se han gest~ 
do en la comunidad ••• debemos precisar el modelo de pa
fs que deseamos y podemos ser cuando termine el .siglo, 
para emprender, desde ahora. las reformas cualitativas 
que requiera nuestra organfzac16n ••• Nos encontramos -
muy lejos de haber llegado a una etapa definitiva d~ -
nuestra evoluc10n y estamos dispuestos a renovar, en 
profundidad, cuanto detenga el adven1mfentn d~ ••n~ sorir 
dad mas democrlt1ca ••• " 

Inmediatamente desput1s de haber tomado po~csión 
el Presidente de la Rep0b11ca in1c16 sus trabajos al mf1 
mo ritmo que habfa sfdo su campana electoral. Con una ~ 

actitud d1n&mtca desusada se pretendfa revitalizar toda 
la estructura admtntstratfva, pQlTtfca, econOmtca e in
cluso 1deo16gtca del Estado. 

Las sesiones extraord1narfas de trabajos del -
Congreso de la UniOn se multtpltcaron, a solicitud del 
EJecutfvo Federal, las jornadas exhaustivas de trabajo 
de los func1011a1·1os p~bltcos, abarcaban prlctfcamente -
todas las horas del dfa. y poco ~ poco aumentaba la· de~ 
confianza en hombres que no descansaban, 

El 1 fmfte de agotamiento humano ha.bfa sfdo su
perado por la mfsttca de camb1o. 

En ftn, ~n 1~~ p~fmeros momentos de la nueva admf--

Sb. 
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ntstrac10n. un alúd de reformas y nuevas leyes se vier
te sobre la Camara de Diputados: La Ley Federal de Refo!. 
ma Agraria, La Ley Org4nica de Petr61eos Mexicanos, La 
Ley del Seguro Social. La Ley de Organismos Oescentralf 
zados y Empresas de Part1cipacl6n Estatal. entre otras. 
A las leyes se agregan los nuevos organismos creados -
por el gobierno tales como el Instituto Nacional para -
el Desarrollo de la Comunidad Rural y la Vivienda Popu
lar. el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el Con 
sejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa. la Comlst6n Na-
ctonal de Zonas Arldas. etc •• 

Esta actividad renovadora se complementaba con 
una diferente concepctOn de la forma de "hacer polfttca" 
se hablaba de una "Apertura Oemocrattca". y bajo ese -
contexto de "libertad" y respeto a las Ideas contrarias 
al r~glmen. se concede a partir de Diciembre de 1970 -
la amnlstfa polfttca a los detenidos a rafz de los suc! 
sos de l96R y posteriores. SI bien los partidos polftt
cos de Izquierda, que secularmente habfan estado en la 
clandestinidad, no son legalizados, si son tolerados. y 
se les pretende limitar su campo de enfrentamiento fdeR 
10glco a los terrenos universitarios, que habfan ganado 
a pulso desde antes del Hovfm1ento Estudiantil-Popular, 
y su actividad de agttac10n obrera y campestna, quedaba 
restringida a una sttuac10n fndeffnfda. que oscilaba eft 
tre la clandestinidad y el triunfalismo. 

Varios partldos polftfcos, como proceso 16gfco 
de ta radfcalizaci6n ideológica originada por el recieft 
te movimiento popular. se organizaron, y asf surgen a -
la luz como organizaciones polfticas fuerzas tales como 
el Partido Mexicano de los Trabaj~dores, ~ue posterior
mente a travás de una escisión lugar al Partido Socia-
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lista de los Trabajadores¡ el Partido Revolucionario de 
los Trabajadores, y otr"os muchos sectores de diversas -
tendencias de la izquierda. 

Sin embargo, los partidos poltticos mas repre
sentativos del proceso de conc1ent1zac16n son los menc1~ 
nados~ el Partido Comunista Mexicano comprend10 la ur-
genc1a de modificar procedimientos de acci6n 'I entr6 en 
una etapa de adecuación a la realidad poltt1ca que el -
pa!s atravisaba¡ su poca part1c1pac10n a nivel de masas 
durante el proceso de 1968, lo llevo a una reconstdera
ct6n total de su plantaforma poltt1ca y de sus procedi
mientos de v1nculac16n con·1as masas, 

Bajo este panorama de adecuación del escenario 
polttico, a la reforma econ6m1ca el nuevo gobterno en-
frenta el temor de gr11oos de empresartos con mentalfda~ 
"desarroll1sta". 

La renuenc14 al cambfo, la costumbre del tiem
po, de gahar mucho con poco esfuerzo, las canongtas quP 

disfrutaban. etc,, def1n1eron el campo en que se comb~ 
tfrfa a todo lo largo del sexenfo. La divfstCn de la -
burguesfa nacional: de un lado la corrfente tradtcfonal, 
los llamados "emfsarfos del pasado", y del otro la co-
rrfente renovadora, encabezada por los func1onarfos pa
b11cos "echeverrfstas". 

El Estado estaba decfdfdo a cambiar las reglas 
del quehacer polftfco; el Gobierno era uno, y fuerte, ~ 
manado de las urnas electorales, y ast deberta segufr -
sin comparttrd1rectamcntc la responsabflfdad de la dt-
recc16n polftfca con nfngGn sector de la burguesfa, que 
no fuese el de los propios funcfonartos pQbl1cos. Las -
dtrectrtces econ6mtcas y polf• · - ..... ,.Tan pn P.1 Estado 
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y el campo polftico era solamente responsabilidad de ~l; 

es decir, se pretendfa retornar a la pureza de la fOrmula 
de la RevolucfOn: El terreno de la polftica, para el E! 
tado, el apoyo provenfa del Pacto Social con el pueblo 
y el desarrollo econ6mfco era para el capttal empresa-
rfal. y aquf se agregaba una parte: para el empresario 
y para el Estado. 

Asf esa nueva def1n1c16n de la act1v1dad de E! 
tado, manejando la representatfv1dad polftfca pr&ctfca
mente en exclusiva y def1n1endo la 1ntervencf6n econ6m! 
ca del gobierno como elemento fundamental para el desa
rrollo econ6mfco del pafs, no fue bfen vfsto por algu-
nos grupos empresariales. 

Precisamente en 1968 y despu~s de ese ano, mu
chos empresarios, con temor, vetan crecer la vtolrncfa 
social, incluso la de conctencta de lucha de grupos o-
breros y campesinos, y cada vez en mayor grado, sonaban 
con una rcpresfOn brutal que eliminase la crftfca, el -
descontento y la opostcfdn a sus f deas tambtén formadas 
y aumentadas durante la época del desarrollo estabtlfz~ 
dor. 

Los regfmenes anteriores a 1970 consultaban -
con los grupos dfrfgewtes del capital nacional sobre -
cua lquf er asunto relacionado con los intereses de esos 
grupos; asf los empresarios sabfan siempre los asuntos 
de gobterno, antes que el resto de la sociedad, incluso 
la fecha en que se 1mp1ementarfa la medida acordada. 

A los pocos dfas del cambio de gobierno, la -
nueva admfn1stracf6n demostre que ese procedimiento no 
cont1nuarfa, y que la relaciones entre ella y los gru·
pos empresariales se darfan "" u• ~~.,tPxto distinto. En 
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Diciembre de 1970 tuvo lugar el prfmer enfrentamiento -
entre el nuevo rAg1men y los empresarfos a rafz de una 
fnfcfatfva presfdencfal que reformaba y ampliaba el al
cance de diversas leyes trfbutarfas, que no perseguta -
ninguna mod1ffcacf6n real a la estructura tributaria Vi 
gente. Pero el disgusto se presento no por los alcances 
de la fnfcfatfva presfdencfal, sfno porque los empresa
rios, a travds de la ConfederacfOn Patronal de la RepG
blfca Mexicana (COPARHEX) no fueron puestos sobre aviso 
antes de que fuese enviada al Congreso y ast, aparecTa 
en los perfOdfcos del 17 de Dtcfembre de 1970 las decl!_ 
racfones de dfcha eonfederacfOn en la que se dolta el ~ 
bandono de la "sana costumbre" de pedir opfnfOn a los -
empresarfos de cualquier medfda que "directa o indirec
tamente, pueden afectar la vfda econdmica de H~x1co y -
el normal func1onam1ento de las empresas". 

Una nueva e"ra de relaciones po11tfcas se 1nag~ 
rO en el pafs con el cambfo pres1dencfa1 de 1970. Cual
quier cambfo crea s1mpat1as pero también crea dfntancf! 
mfentos, e incluso dentro del mfsmo sector poltt1co ad
mfnistratfvo, tas diferencias eran notorias: po11tfcns 
"Dfazordacistas", es dec1r con mentalidad "tradfcfonalf~ 
ta", se enfrentaban verbalmente o incluso con neglfgen
cfa en el cumplfmfento de Ordenes dadas por polftfen~ 
Echeverr1stas, o "renovadores". 

En este clima de diferencias po11tfcas de la -
burgues1a nacional, el 10 de Junto de 1971, se sacrfff
ca en ~ras de la pugna por ci poder a un namero aOn in
determinado de estudfantesysfmpatfzantes que asf-stteron 
a una manffestaci6n en el Casco de Santo Tom&s, 

"Inexplicablemente" las fuerzas del orden pabl! 
co permftferon que grupos para-militares, masacraran f!!!, 
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pQnemente a los manifestantes. Estas fuerzas adiestradas 
en las luchas callejeras y en el uso de armas de alto -
poder. eran entrenados por miembros del ejército en te
rrenos de propiedad del Departamento del Distrito Fede
ral. e incluso estaban en n6mtna en este organismo. 

Posiblemente esta s1tuacf6n era desconocida -
por los po11tfcos recf!n llegados, pero dff1c11mente es 
aceptable que los pol1t1cos conocedores de los vericue
tos de los organismos e instituciones del Estado lo de~ 
conocieran. 

La realidad es que el propio Presidente de la 
RepOblfca comprometf6 su palabra en el deslinde de res
ponsabtlfdades e incluso con la publicac16n fntegra de 
los resultados de la fnvestigactOn. Sin ewbargo la rea-
1 idad nunca se d16 a conocer. y no es descabellado pen
sar en que esos acontecimientos fueron promovidos por -
sectores conservadores o tradicionales, de la burguesfa 
nacional, 

Bajo este panorama el primer a~o de gobierno -
de la admtntstraci6n de Echeverr1a pretendta realizar -
una consolfdacf6n de la economta, 

Durante el ano de 1971 la Admfnfstrac16n Fede
ral pretendió disminuir el ritmo de crecfmfento econ6m! 
copara lograr una "consolfdacf6nh efectiva del crec1-
m1ento alcanzado hasta esa fecha, Se pretendfa que el -
PIB se redujese a un 5%, para mantener o d1smtnulr el -
volGmen de tmportactbnes pues la economta 11acional requ! 
rfa. para frenar de esa manera el aumento progresivo de 
la balanza comercial con el exterior. y también al dis
minuir el ritmo de crecimiento dlsminuirfan tamhi~n las 
presiones inflacionarias que desde fines de la d~cada -
de l~s sesentas se adverttan en el panorama econ6m1co -
social. 
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La realidad demostr6 que el crec1m1ento del PIB a duras 
penas alcanzo el ritmo de crecimiento de la poblac10n -
de 3.4S, y de aqut la economta mexicana se define que -
atraviesa por un per16do de "atonta", tftrm1no empleado 
por los economistas del sistema para definir una etapa 
de estancamiento de la producc16n. 

La adm1n1straci6n e~ turno ~at1ftc6 la necesidad 
de olvidar los rasgos espec1f1cos de la etapa de creci
miento econ6m1co seguida anteriormente, s1n embargo, -
"en el nivel estructural, el progresivo agotamiento del 
patr6n de acumulac1on de capital iba estrechando en -
forma creciente los campos para dar salida a la 1nver-
s16n privada" (11). Y esta sftuactOn el Estado pretende 
superarla, buscando espacfos que le permitan mod1ftcar 
el camtno adoptado para el desarrollo econ6m1co, a tra~ 

vAs de las reformas legales, la creac16n de nuevos org~ 
n1smos y la expedic1~n de nuevas leyes. 

"La 11sta de leyes. reformas. tnst1tucfones y 
programas promovfdos durante 1971 es impresionante, y -
al mismo tiempo fndtcat1va de los alcances efectivos de 
la pretensf6n modernizadora en el gobierno". (12} 

El ritmo de trabajo en la "moderntzacf6n" de -
la estructura admtntstrattva del gobierno federal segufa 
al mismo rttmo con el que habfa comenzado a partir del 
lºde Dtcfembre de 1970. y a los organismos creados y 1~ 
yes expedidas, se agregan otras muchas tales como la C~ 
mtsf6n Coordinadora y de Control de Gasto PObltco, La -
Comisi6n ~actonal de la Industria Azucarera, la Subse-
cretarfa de Pesca, etc., y se expiden leyes tales como 
la Ley Federal para el Fomento de la Pesca, y se moder
nizan otras muchas. 

Ahora bien, como un objetivo prtorftarto, el -
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Gobferno de lufs Echeverr1a pretend1a promover la des-
concentración económica. dfsmfnuyendo los desequflibrfos 
regionales propfcfados por el desarrollo industrial co~ 

centrado. y para ello "creó" un importante ffdefcomfso 
para los estudios y fomento de conjuntos, parques y cf~ 
dades tndustrtales. en las entidades federativas de la 
P.epúblir::a" (13) y en otras acciones, se fni~fa 11' cnn~ 

trucct6n de la SfderOrgfca L4zaro C4rdenas - Las Truchas 
y entra en operación El Consorcio Minero Benito Ju.1rez
Peña Colorada y la empresa Productos Forestales Mexica
nos. 

El ano de 1971, el prtmer ano de un nuevo "Go
bierno de la Revolucf6n" primer ano tambf6n de una nue
va etapa de crecfmtento econ6mtco, y de redef tnf cf 6n de 
funciones entre el Aparato Gubernamental y la burg11esfa 
nacional. se enfrenta a la recesión de la economfa nor
teamericana. a una sobre tasa del lOl en las fmportacf~ 
nes de los r.u.A •• y a una devaluacf6n d!'l d61ar Jmer! 
cano. 

Blllan:a de mercanctas y servicios 
Exportación de mercancfas y servicios 
Importaci6n de mercancfas y servicios 
Errores y omtsfones en cuenta corriente 

y en movimiento de cap.ital. 
Capital a largo plazo. 
Disposiciones dt:! crédftoo; del sector público 
Crl!dftos. al '>(: ctor privado 
Varfacf6n de la rt:!scrva del Banco de He:w. lco, 

1 9 7 o 
Millones de 

924,0 
2 956,7 
3 RB0.7 

476,B 
503,9 
799.0 
61.I 

102.1 

l 9 7 l 

d6larP.c;. 
70.J, l 

3 192,8 
3 895,9 

194,4 
669.1 
742.2 
164.2 
200.0 
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La dfsmfnucf6n del Gasto POblfco hecha en 1971, 
se ve incrementada para 1972. y aumento la 1nversf6n públ! 
ca federal destinada al reng16n de beneffcfo social en un 
82S; cabe aclarar que durante 1971, las fnversfones para 
beneffcfo social pr4ctfcamente desaparecieron en compara
cfc5n con 1970. 

El Gobierno Federal encontr0~14 oportunidad de 
lanzarse a un crecfmfento econ0m1co 1mportante,"1a mfnf
recesfc5nu de 1971 dtO al Gobierno recursos suffcfentes -
para invertir e influir considerablemente en el desarro
llo econOmfco. La partfcfpactc5n de las empresas del Esta
do en la actfvfdad econc5mfca nacfonal se deja sentir, y 
asf, por una sftuac16n 

Bruto erecto en un llS, 
coyuntul"'al, el Producto Interno -
cifro desproporcfonada si la Ad-

min1strac10n no hubiese manejado resultados a corto Pla
zo. 

El aumento ~n el votOmen de ta exportaciones -
de bienes y serv1cfos, el aumento enorme del gasto pObl! 
co y de consumo prfvado 1 fueron tos factores que deffn1~ 
ron a ffnal de cuentas ºel aumento en el crecfmfento eco
nOmfco durante 1972. 

"En 1972 el Gobierno se decfdf6 a sacar.a la e
conomfa de ta recesfOn a base de expandir el gasto pObT! 
co para. por la v1a del incremento de la demanda, react.! 
var la produccfc5n mediante el uso de la capacidad fnstal!. 
da ocfosa y generar dSÍ una mayor of~rta de empleo." (14) 

"Empero, la fu(!rte eJCpansiOn. del gasto pObl feo 
(24.6i}, combinada con el fnsuffcfente crecfmfento de -
los ingresos pOblfcos, casf duplicaron el crecfmfento -
del d~ffcft pOblfco, que se elevc5 a 97,71 en 1972. Con -
ello el saldo de la deud11 PirtP.rna hubo de pasar de -----
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4.545.B millones de d61ares en 1971 a 5,064,6 millones -
en 1972 1 y el de la tnt.erna, de 58,857 millones de pesos 
a 74,240 millones en el mismo lapso, es decir, sufrieron 
incrementos de 11.4% y 26.1$ respecttvamente". (15) 

Se promulgaron la Ley federal de Aguas, la Ley 
de lnspecct6n de Adqutstctones, La Ley sobre el Registro 
de Transferencia de Tecnologfa y el Uso de Explotact6n -
de Patentes y Marcas, La Ley que Reforma y Adtctona Di-
versas Otspostctones de la Ley del Impuesto sobre la Re!!. 
ta, etc.: se adicionan y modifican artfculos de la Cons
tttuc16n, tales como el 123, la Ley Federal del Trabajo, 
a trav~s de dichas reformas, se crea el INFONAVIT, y en 
teorfa se da acceso a la clase trabajadora a los benefi
cios de una polfttca habttactonal. aunque se trate de~
quellos obreros mejor situados en la escala salarial, y 
se beneficie indirectamente a la burocracia sindical pe! 
mltiendo su parl1c1pact0n en la astgnac10n de contratos. 
de obras de cl1cho Instituto, 

En el campo Internacional, lo m&s detacado de 
la polftica diplom!ttca de Luis Echeverrfa fue la propo
s1c10n hecha el S de Octubre de 1971, a la t 11 C.uuf..,, "''·~ 
cla de las Naciones Unidas sobre Comerc1o y Desarrollo, 
consistt.:11te en la presentación de la Carta de Derechos 
y Deberes EconOmicos de los Estcldos. en que se pretendf11 
una modlficac10n de las relaciones económicas internact~ 
nales. en los que iu::. ya~:..:::. ricos fuesen menos .. injos-
tos" con los pafses póbres. 

Dentro del terr<>no internacional• en la Rf'pú-
bl 1ca de Chile se habfa Instaurado el gobierno de la Un! 
dad Popular, y el Presidente Salvador Allende fue tnvtt~ 
~o p~r su col~~~ rnP~icano a visitar éste país, A f1n11~~ 
de 1972 el Pr~::io1u1:nte ::.u1.. ..... sta recorrfa las calles de 
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la ciudad de HEx1co escoltado por el Presidente Echeve-
rrta y por muchos s1mpat1zantes. Esta s1tuac10n aunada.a 
las glosas verbales. a las posturas nacionalistas y pop~ 
listas, y a la modtffcac16n estructural de la economfa -
que pretendfa la admtnistractan federal, llevaron a los 
sectores m!s tradfcfonales de la burguesfa nacional ol -
planteamiento de un "tstado de guerra verbal" contra el 
régimen. A partir de este momento, se sientan las bases 
de lo que ser& la "crfsts tdeolOgica del pafs" en 1976. 

"1972 fue un ano altamente favorable para los 
empresarios, que vieron aumentadas sus ganancias a pesar 
de que su tnvers16n continuaba deprimida. Sin embargo, -
la polftfca de recuperacfOn de los salarios, la poltttca 
tercermundtsta del r~g1men la llamada apertura democr! 
t1ca (cast exclus1vamPnte reducida a la ltber~cl6~ rl~ la 
op1ni0n pQb11ca en la prensa cotidiana). el lenguaje po
pulista y nactonaltst~ del Presidente, fueron "preocupa~ 

do~ cada vez m4s a las organ1zac1ones patronales hasta -
que, tomando como pretexto la visita de Salvador Allende, 
lanzaron una vtolenta campana contra el gobierno y agud! 
zaron las conflictivas relaciones entre este y la llama
da tntctattva privada.• (16) 

"En los mismos dlas de la vts1ta del Presiden
te de Chile, se d1scutfa la polTtica econOmtca para el -
ano de 1973. Ya el 24 de Octubre se habta enviado una -
tntctattva de Ley Federal Electoral, que complementaba -
la 1ntc1at1va, aprobada un afto antes, de reforma consti
tucional tendiente a impulsar el desarrolo polftico del 
pats. A la Reforma Poltttca y Electoral se querta sumar 
la econ6mtc., resumida en la propuesta de presupuesto de • 
egresos y las modificaciones fiscales". (17) 
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Asf la polttfca econ6mfca para el ano de 1973 
cont1nuarfa los grandes renglones de la seguida el ano -
anterior. la polfttca expansfonista del gasto pObltco -
contfnu6. Y de esa forma, en los primeros meses de ese -
ano la tnflacf6n en el mercado al consumidor se hizo ev! 
dente. La tasa anual de 1nflacf6n medida por el fndtce -
de precios del consumidor en Dtctembre de ese año fue de 
24,1%, en comparación al 51 registrado un ano antes. 

La tnflac16n en el pafs, puede definirse por -
la acct6n de sets puntos fundamentales: 

1.- El estancamiento de la producción agrfcola, 
Que durante el perfodo de 1970-1973 creció en 1.6%, mie~ 

tras que el PIB crecf6 a un 6.IS anual. 
2.- La contracct6n de las tnversior1e~ privadas 

en C!.t! perfodo, pues dfs1111nufa la e f•·•·ta de rroductos en 
el mercado, aumentando por tanto la t1>ndrncfa alcista de 
los precios. 

3.- La especulac16n con alimc11tos y con prodUf 
tos necesarios para el desarrollo econ6m1co tales como -
los materiales necesarios para la ConstftuctOn. 

4.- El financiamiento del gasto pablfco, basa
do en la amplfac16n de la emisfOn de moneda, 

5.- La tendencia por parte del capital comer-
cfal a incrementar los precios para aumentar la tasa de 
ganancia. 

6.- La situ~c16n critica del capitalismo fnte~ 
nacional, que al aumentar los precios en sus productos, 
por el precio inflacionario propio, transferfan un aume~ 
to constante de los precios de los productos de importa
c16n dP. tas econornfas dependientes, y a la vez una disrnl 
nuci6n en los volúmenes cle tos productos de exportacf6n 
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de esas economfas dependientes. {18) 
La -1nflac16n sufrida en el pafs, cre6 un 1ncr~ 

mento sustancial en la actividad sindical. que m4s adelan 
te se desarrolla, para detener la constante d1sm1nuc16n 
del poder adquisitivo de los salarios, el Estado, cons-
ciente de la creciente conflictividad que se generaba, -
tanto dentro de las esferas de la burguesta por la hege
monfa en las dec1s1ones gubernamentales, como por el re~ 
quebrajam1ento del apoyo m4s o menos constante de las 
centrales sindicales hacia el Estado, llevan a 'ste a -
lanzar en una reun16n de la Confederac10n Nacional de C! 
maras de Comercio en el mes de Marzo de 1973 un programa 
de lucha contra la inflactOn en el que de~tacan tres pu~ 
tos: 

a) La asesorfa al consumidor, r~r~ la defensa 
de sus intereses y control de su gasto, 

b} El estab
0

lecim1cnto de una vig11ancfa popu
lar para lo cual se proponfa la creacfOn de comftls de 
barrio~ y por Oltfmo. 

c) Una mayor intenvenct6n del gobierno en el -
mercado. a trav@s de sus organismos paraestatales y des
central 1 zados. 

El clamor de las organizaciones del eapitalis
mo privado no se hizo esperar. y oblfgO al Estado para -
evitar un enfrentamfen~n enm~leto, a entablar negoctaci~ 
nes que culminaron en la desapar1c1ón del programa •en·
cionado. en tan solo quince dtas depués del anuncio de -
sU implantación. 

Sin embargo, la escalada 1nflacfonarfa, en el 
mes de Junio era superior al 15% en el fndice .general de 
precios. lo cual condujo un mes despu5s al Estado a es
tablecer un programa fnmedfato contra la inf\acf6n que 



contenta 16 puntos. (19) 
Se pretendta con este programa disminuir tanto 

la 1nflaci6n como la especulaci6n estimulando la produc
c16n, e interviniendo en la oferta de mercancta de cons~ 
mo popular. 

A partir de quf. la f6rmula del Estado para s~ 

perar la crfsfs sernblanteada consistirta en una serte de 
medidas contradfctorfas que oscilarfan entre el neolf be
ral fsmo o monetarismo y medidas m4s racionales como el e! 
tfmulo a la produccf6n y a la productividad para superar 
los problemas presentados. (20) 

El aumento constante de los precios, permitid 
al capital un incremento en sus utilidades: "Mientras en 
1972 el incremento de las utilidades habta sido de 26.61 
para la muestra de las empresas bursllltfles, en 1973 di-
cho incremento fue de 36%; las gananc1as crecientes de e! 
tas empresas se nhtPnf~n. ademas a base de aumentar el -
mlllrgen de utilidades sobre ventas: 1971,6.2%, 1972, 6.91 
1973, 7.5%." (21} 

"En el Sector POblfco la tnsuffctencia de re-
cursos propios (los ingresos tributarios del gobierno -
dfsmfnuyeron su crecimiento de 12.11 en 1972 a 9.3S en -
1973) y el sostenimiento de un relativamente alto volú-
men de gasto público, que erecto en 16.7'! en 1973 en té!. 
minos reales respecto 111 ai\o anterior, r:nntinuaron dete
riorando las finanzas públicas que, en el ai\o que se co
menta, enfrentaron un.crecimiento del dl!ficft fiscal de 
42.2·., con lo cuJl el déficit pasó de representar el 2.4 
y 4,5;;. del PIB en 1971 y 1972 rcpectivamente, al 6S en -
1973. Asf, la deuda pública interna aument6 en 32.8% y~ 
la externa en 29,6'.t" (22) 

Precisamente para incrementar ta recaudactOn -
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fiscal. se modificaba el % del impuesto sobre ingresos -
mercantiles que se venfa aplicando, camb1and01o del 3% -
a 1 41. 

Ante la reacia part1cfpac16n de la llamada In! 
ctattva Privada en el proceso de reor1entac10n eon6mtca 
emprendida. el deseo enunciado verbalmente en diversas ~ 
castones por el Presidente de la RepObltca sobre la ad~ 
cuacf6n a la nueva etapa de desarrollo econ6mtco preten
dtd~ del Impuesto Sobre la Renta. asT como la e11mfnac16n 
del anonimato en las acciones de las sociedades mercant! 
les. era enfrentado por la burgues1a con amenazas de re
tirar sus fondos del aparato financiero nacional para e~ 
locarlos en el exterior. Ante ~sta sttuac10n el Estado -
modfftcO su estrategia, aumentando las tasas de interés 
autorizadas para el Sistema Bancario ~acfonal, aumentan
do el impuesto retenido por los bancos a aquellos tnver
sfon1stas que optaseñ por conservar el anonimato. 

Asf el Gasto POblico, en parte (ue ffnancfado 
por la carga directa en las transaccton~smercantf les, e~ 
brténdolo en forma importante el pueblo consumidor, en -
parte también por el impuesto retenido a los ahorrantes. 
Por otra parte. el aumento de circulante y los préstamos 
extrajeras y nacionales configuraron la$ fuentes de ftna~ 
ciamtento del gasto p0b11co. 

De esta manera, queda conffgura,do el panorama 
econ6mtco del pafs seguido durante la mltad del sexento, 
y que enfrentaba a fines de fines de 1973 una crfsts es
tructural en su economfa,que se evfdenctaba en una ere-
ciente agttacf6n sindical que orilla a la burocracia de 
las centrales obreras a desatar una etapa de presiones -
para obtener retvfndtcactones salariales que permitiesen 
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conservar la fdea de legftfmfdad en los actos de gobier
no, y enfrentar asf la escalada verbal de la burguesfa, 
Tambf~n. en esta fecha, 11 ega a su auge la lucha pol ftfca 
fnfcfada en 1968 formalmente, traducida al campo de la -
confrontacf6n armada por las guerrillas en la Sierra de 
Guerrero, La lfga Comunista 23 de Septiembre, y otras de 
dudosa fdeologfa, que poco a ~oco fueron desbaratadas -
por la repres1'5n desatada: en forma violenta acampanada 
en ocasiones de fnffltracfones polfcfacas. 

El aiio de 1973 sei\ala un 110!llento crftfco de ta 

economfa nacional, se conjuga una crfsfs en la estructu
ra econc5mfca interna con la crfsfs Internacional del ca
pftalfsmo, adem:ís de presentarse un perfodo agrfcola mun 

dfal malo. la baja en la produccf6n de alimentos a nfvel 
fntei-nacfonal, rlr!sata la hambruna en diversos pafSC!S de 
economfa dependiente; también en estn fecha lo!> países -
productores de petr61eo deciden estandarfzar un alza en 
los precfos del combustible; el d61ar se de'valúa. En es
tas condiciones el efecto de resonancia en la economfa -
anquilosada nacional se agudiza. 

la balanza comercialexterfor de México se des!t_ 
qu f 1 i bra agudamente. pocos son 1 os productos que encuen
tran mercado en el exterior. y por tan~o el f11qr1>so de -
divisas al pals dfsmfnuye. no asf las importaciones nacf.!!. 
nales que sacan los pocos recursos monetarios dtsponf--
bles. También la actitud de la burguesfa me1ifcana. tanto 
Ta representada por lós funcionarios püblfcos, como la -

llamada "fnfci11tiva privada". asf como los pagos por tef. 
nologta y patentes extranjeras y lds empres11'> multfnacfQ. 
nales que retiran sus utilidades del pafs, propician una 
dtsmfnucf6n redl en la paridad J~ la moneda mexicana ~on 
respecto al d6Jar norteamericano. 



ll. 4 LA ECONOMlA MEXICANA EN CRISIS• 1973 a 1976. 

Es en 1973. cuando diversos analistas de 1a --
economta mexicana. (23) senalan el momento adecuado para 
la devaluación oficial de la moneda, y no 3 aftos despu~s; 

el aplazamiento de esta medida no fue exclusivamente el 
factor que definiera el vfacr0c1s que tendrta que reco-
rrer el pats hasta los primeros anos del stgufente sexe
nio. 

Por todo lo anteriormente expuesto, a manera • 
de recapftu1acf6n a la mitad del sexenfo, puede afirmar
se que el ano de 1971 fue un afto en el que el Estado pr~ 
tendf~ consolidar la economta creando recesf6n artfffcfal 
a trav~s de la desaceleracfOn en su part1cfpact6n en el 
desarrollo econ6m1co; los dos anos sfgufentes, ano~ en -
Tos que se pretendf6 aumentar el rftmo de crectmfento -
"modernizando" la estructura productfva¡ la segunda mf-
tad de 1973 ort116 al Estado a desacelerar otra vez la -
economfa, por los cu~llos de botella fnternos y por la -
sftuacf6n fnternacfonal. 

Bajo este clima de desconcferto, 1974 se cara~ 
terfza por un crec1mfento del PIB del S.9t, en el que -
conforme a las ideas monetarfstas, para reducf r la fnfl! 
c16n se retrajo el gasto pOblfco~ se pretendfa dfsmfnufr 
el desequflfbrfo de la balanza de pagos, elemento que m! 
yores preocupacfones generaba entre las autorfdades eco
n6mfcas de la Federacf~n. El sector pOblico alcanzo un -
d~ffcft del 6.71 acJ 11 .1.1.; y el endeudamiento hacia el ex
terior llego prActfcamente al 401 en comparacfOn a 1973, 

la balanza comercial tuvo un di!ffcit superior 
a los SJ,000 millones de d6lares motfvado por las fmport~ 
cfones estatales necesarias para las exportaciones pro-
gramadas, asf rr-~ ~~r Pl gasto pOblfco extraordfnarfo -
que no se encontraba programado. 

7 2. 
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En comparacf6n al a~o anterior. la inversión -
privada aument6 en un 20.1% y la invers16n pública dismf 
nuy6 casi en un 5%. 

Asf la polftfca económica en 1974 es de claro 
corte restrfccionista y sfn embargo el capital privado -
conserv6 e incluso incrementó su capital constante, a -
través de la sustituc16n de formas de producción obsole
tas por otrdS m!s tecnificadas y s1guf6 buscando la con
servación e incluso el aumento de la tasa de ga1\ancta -
por la vfa del incremento de precios, 

La pugna por la hegemonfa en la burguesfa con
ttnu6, y el enfrentamiento entre los "empresarios y el 
gobierno tambf~n". 

El incremento en las utilidades del capital. 
en comp.1racfón con el ai\o antc1 --.- fu" rlc 54,61., y la u
tilidad comercial (margen sobre renta) fue del 8,4t, su
perior cac;i un l~- al año anterior. las importaciones se 
1oc1·1:1i.l!11L.i1on en un 48.21': y el desequilibrio dp la t'l<tl.i.'! 
za comercial aumentó en 117.6Z .• 

La embestida contra la estabilidad de la mone
da. representada en la balanza de pagos por el renglón -
"errores y omisiones". fue deficftar1a en 514,2 millones 
de dólares en comparación con 1972, por la llamada fuga 
de capitales, 

El pago de intereses del servicio de la deuda 
externa registró 11n crecimiento del ss.7: en comparación 
con el año anterior. 

Y bajo este panorama el Estado adoptaba como -
objetivo principal de su polttica económica el sostl'nf-;.. 
miento de la paridad cambiarla. (24} 

Durante ese a~o. "se seftalahan las actitudes -
prioritarias en materia de gasto; alimentos, energ~ticos, 
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petroqufmica, fertilizantes, s1derurg\a y ferrocarriles, 
junto con educac1dn y seguridad social, serfan las acti
vidades que se programaba impulsar. (25} 

La adecuacfdn de la estructura legal al orden 
econdm1co pretendido por un proyecto gubernamental cada 
vez mis complicado, continuaba y asf a fines de Noviem
bre de 1973, se expiden la Ley Federal de Educación, la 
Ley Orgaft1ca de la Universidad Nacional Autónoma Metro
politana, el 7 de Enero de 1974 se expide la Ley General 
de Poblacfdn, posteriormente la Ley Federal de Fomento -
al Turismo, entre otras. 

Al continuar el proceso tnflacfonarto y dismi
nuir el poder adqu1sittvo de los salarios, el Estado crea 
en el mes de Hayo el Fondo Nacional de Fomento y Garan-
tfa al Consumo de los trabajadores (FONACOT). cumpliendo 
asf lo dispuesto por las recientes mod1f1cactones a va-
rfos Artfculos de la Ley federal del Tr~b~ln v paralel~ 
mente a esta medida, la ComisiOn Nacional de Subsisten-
etas Populares (CONASUPO), ampltO en mAs de $10,000 mf-
lones de pesos su gasto ($8,400 m1lones de pesos en 1973 
y mas de $18,000 millones en 1974), desatando asf una nu~ 
va escalada de malestar entre el capital privado por sen 
tfr éste que el Estado desplazaba a la 1nvers10n privada 
de su campo de accfOn tradicional, 

Durante el ano siguiente. 1975, el panorama no 
era alagador, al contrario, el gob1erno pretendta ·aumen
tar al PIB en un 5% y dism1nutr el consumo suntuario de 
la poblac10n a trav~s del Impuesto a los Arttculos de l~ 
jo de un 10%, ast como a reformas fiscales en las tasas 
impositivas vigentes. 

Los deseos del Estado no fueron satfsfechos~ 
la s1tuac10n internacional f ncid10 muy directamente en 
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el fracaso de la polttica econ6m1ca. 
Las metr6polfs capitalistas disminuyeron en un 

2S su producto nacional y estimó un desempleo de aproxi
madamente 15 millones de trabajadores. 

Sin embargo. por los desequilibrios en la ba-

lanza coinercfal. el gobierno recurrta con mayor asiduidad 
a la obtencf6n de préstamos 
cursos eran utilfzagos cada vez en mayor cuantta para e~ 
brfr el servicio de la deuda externa. El crccfmfento de 
la deuda etterna, d1sm1nuy6 al 20.6% en comparac16n al -

año anterior. 
En 1975 la fnversf6n privada volvió a retraer

se, propiciada por la tasas de interés pagadas en el ex
tranjero, por la Inseguridad en el porvenir econ6mtco "! 
cfonal, etc •• Esta sftuaci6n orilla al Estado a tratar -

de increment.1r su 1nvers16n pública, que no logró campen. 
sar el retr:ilndcnto privado. La inversión bruta fija to

tal pasó del 161' en 1973, al 8.71. en 1974 y tan solo al 
6.9t en 1975, el PIB d<: 4.1~. apenas superior a la tasa 

de crecimiento de ta población. Este escaso crecimiento, 

aunado a la capacidad de p2·.;. lucciO.n instalada desaprove

chada, condujo a un Incremento considerable en el desem
pleo. 

La economfa nacional experimentaba as1 un pro
ceso de ine'i.tabilidad mot.ivadn µor e:>a polTtica de .. freno.:. 

arranque", lmplementadü por el Estado, que se traducta -
en la 1mprovtsac16n de- medidas en el delinerniento "sobre 

la rodilla" de proyecto::., ~""".-<:if"'""S, acci"""":'.., -::~~ 

La incertidumbre económica combinada al clima de a9resi
vidad ideológica. desarrollaron un dmblente propicio par.i 

la llamada "crfsi s fl1~ .,,,,(i;inza" •· "' ""r:ontrr; en el can-
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didato a la Presidencia de la RepQblfca Jos~ L6pez Port! 
llo la esperanza de abandonar el camino mantenido por -
Echeverria, (26) 

De esta forma, dos aspectos en el panorama po-
1 f ti co de 1975 tienen lugar: la creac10n en Hayo del Co~ 

sejo Coordinador Empresarial, que integra, como organis
mo de clase, a los dfrfgentes de la Confederac16n Nacio
nal de Cima ras de Comercfo, (CONCANACO), Confederac16n 
Nacional de timaras de Industriales, (CONCA~IN), Confed~ 

rac10n Patronal de M~xfco (COPARHEX), La Asocfacf6n de -
Banqueros, El Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y 
La AsocfacfOn Mexicana de lnstftucfones de Seguros, que 
pretende fnflufr dfre~tamente en la sucesfOn prestden--
cfal y en la formacfOn del futuro gabinete prestdenctal. 

El segundo aspecto importante es la postula--
cfOn del Candidato a la Prestdencfa de la Repnhlfca, 

La CCE d1fund16 su declarac16n de prtnctpfos -
el dta B de Hayo de 1975 1 en los pertOdicos de mayor et!. 
culacfOn del pafs, (27) separando en dos capftulos los -
prfncfpfos que rigen su creacfOn:uno llamado "doctrina". 
y el otro llamado "problemas nactonalcs". En los dos ca
pftulos pretenden deffntr el !mbfto polfttco al que debe 
retr1ngtrsc las ac

0

cfones del Estado, la separac10n del -
Estado de la actividad productiva directa, la utflfzacfOn 
de los medios de comunfcacfOn e~clustvamente por parte -
de los emrresarfos, la liberaciOn de precios, la pequena 
propiedad agraria, la privatfzactOn de la educacfOn, etc. 
Todo un modelo de la fdF~lo9fa capft~l•~•~ a ultranza -
que incluso dentro de la UntOn Nacional Sfnaqu1sta, y el 
Partido AcciOn ttactonal, crearon fuertes crft1cas e tn-
cluso corri~ntes de opostctOn. "Asf, nt siquiera los -· 
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grupos que tradicionalmente apoyaban a los empresarios lo 
hicier"on en esa oc as10n". (28} 

Claro est! que esta postura empresarial obtuvo 
respuesta del Estado, y ast se continuaba azuzando la 
11amara"d8. Tanto el Estado como el sindicalismo oficial -
reaccionaron contra este criterio empresarial caduco. 

En su momrnto se ampliar! esta s1tuac\6n. Por 
otra parte el Estado renovador de la plataforma legal -
del pa1s permanecfa, el alód de iniciativas de ley pre-
sentadas por el Ejecutivo Federal, continuaba inundando 
al Congreso de la Un16n. 

Dentro del clima de reees10n econOmica, de vi~ 

lencta verbal en la burguesfa y en el sindicalismo oft-
ctal, e>\ el ima de pugna ideolOgtca por la hegemonta de -
la l1111·u•1o~ta. contribuyo a recibir estas nuevas inicial~ 
vas de lt?~/ con argumentos de todo tipo tendientes a 
des1ire~ti9tar, y a ento1·pocer la acción emprendida por -
el 9otd1•rno. 

A partir del mes de Septiembre se presentaron, 
entre otras, las siguientes Iniciativas: 

- Ley Federal dl· í'rotecctOn al Consumidor. 
- Ley Reglamentaria del art. 27 Constitucional 

en materta·mincra, 
- Ley Gene~r.il de Crl!dito Rural, 
- Ley del Servicio Público de Energfa El~ctrlca. 

Ley de la Zona Económica E~cluslva. 
- Ley de inve11cio11es y rnarcJS, 
- ley Nacional de Educación para Adulto~. etc. 

De entre todas ellüs cabe hacer mención especial a Ja Lt>) 
General de Asentamientos Humanos remitida el 15 de Dicte~ 
bre al Congreso. 
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As1. para 1976 "la crfs1s econ6mtca mexicana -
se 1ntenstf1c6". Sobra decir que los nobles propósitos -
de lo que se d16 en llamar estrategia del desarrollo co~ 
partido", ~o fueron compartidos" por la inversf6n priva
da, la que a partir de 1973 se contrajo en renqlones bási
cos de nuestra economf a, provocando en el corto plazo e~ 
casez y consecuentemente especulac16n desmedfda~{29) 

"En este afto la crfsts de la economfa mexicana 
se expresa con toda su fuerza: lo que deberfa haber au-
mentado, disminuyo, y lo que deberfa haber dfsmfnufdo, -
aumentó. El gobierno se declaró derrotado: ces6 primero 
en su esfuerzo por sostener el ritmo de actividad econó
mica y rr::cunc10 finalmente a sostcr."1 -=i •'t'"' -~ .- ... t1,.., 
(30). 

Asf dentro de lo relevante y la magnitud del -
desboc~rnien.to econ0m1co el proceso que m:lis llama la dl e!! 

cfOn fue el de la llamada "dolariz11ct6n de la economfA", 
La fuga de capitales, la compra de tecnologfa 

en el exterior y su pago en el extranjero, la salida de 

d1vfsas como pago de intereses de la deuda externa, el -
retiro de utflfdades del capital extranjero, etc, provo
caron un mayor desequflfbrfo en la balanza exterior; la 
sobrevalorfzacfOn del peso frente a la moneda norteamer! 
cana no podfa mantenerse m!s que a trav~s de la venta de 
las reservas monetarias del Banco de M~xtco, asT como por 
la fnflactOn provocada por la impres16n de un mayor vol! 
men de moneda circulante, Aunado a la sttuacfOn ftnancf~ 
ra. llegO tambf~n la recesiOn en los mercados internacf~ 
nales; continuaba habiendo poca demanda para los produc
tos nacionales. En ffn, mOltfples circunstancias fnflUY! 
ron en la fmposibflfdad de mantener una estabilidad cam-
bi,• 
do. 

!~ ;~~ ~f desde 1973 debfa haberse presenta-
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OTA 
SAUR 1fSIS ... -

0[ lA BIBU9TECA 

Para evitar la salida de capitales del pafs, -
las autoridades hacendarfas decfdferon aumentar las ta-
sas de fnter~s en los bancos, tanto en moneda nacional -
como en moneda eXtranjera, medida que no s61amente no 1fil 

pfdf6 el cambio de dfvfsa, sino que lo propfcf6 entre -
los pequeffos ahorradores. (31) 

Por lo que se refiere a fndfcadores econ6mfcos. 
basta cf tar algunos cuantos: 

La inversión bruta fija total, registró un cr~ 

cfmfento negativo de -5.61 1 resultado de la contraccf6n 
de la fnversf6n pOblfca, que en tfrmfnos reales fue de -
-12.4: y una nueva dfsmfnucf6n de la fnversf6n prfvada.-
-D.2%. ET consumo privado dfsmfnuyO en O.SS, que al com-
binarse con la dfsmfnucfdn de la fnversf6n privada, se -
redujo en tArmfnos reales absolutos en -0.4%. 

El consumo pOblfco no pudo compensar ta calda 
de ta 1nversj6n püblfca. y asf et gasto público dtsmfnu
y6 en témfnos· reales en -2.Bl. 

De esta forma el PJB regfstr6 un crecfmfento 
de 1.7% y asf, por primera vez en el perfodo analizado 
el PIB per c4pfta resfntf6 una dfsmfnucf6n absoluta. 

Los ingresos ffscales, que en 1975 registraron 
el 18.6%, cayeron en 1976 a 7.6l. La dfsmfnuc16n en el -
gasto público fmplfc6 que el dAffcit fiscal registrase -
una reducción dr4stfca de -16.3%, La deuda pObl fea cont! 
nu6 creciendo, y la deuda externa se fncrement6 casf un 
39¡, Los intereses del servfcfo de la deuda externa se 
incrementaron casi en un 421. En el reng16n errores y orn! 
sfones de ta balanza se regfstr6 en 1975 -460 mfllones -
de dólares, y en 1976 ta friolera de -l,883,6 mitones de 
d61ares, en porcentaje, fmp11ra un crecfmfento de 309,51. 

El resultado fue la decisió11 ~i.;ber"amental fnfo.!: 
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mada a la op1n16n pQblfca el 31 de Agosto de 1976 de mo-. 
dtf1car la paridad del peso mexicano con respecto al do
lar norteamericano en un casi lOOS. Unos dfas despu~s el 
Secretario de Hacienda y Crédito POblfco y el Director -
del Banco de H~xfco firmaron con el Fondo Monetario In·
ternactonal el Convenio de Fac111dad Ampliada. 

La devaluac16n de la moneda fue el hecho rele
vante de la polft1ca econOmfca en 1976. Culm1nac16n de -
un proceso de renovac16n econOmtca impopular, en el sen
tido de contar con escasos apoyos en él paf s. La crfsis 
de 1976 1mp11caba no solamente la pugna por la hegemonfa 
en la burguesfa 1 nf tampoco el momento de conctenttzacfOn 
polftfca de la burguesfa como clase social, nt mucho me
nos el despegue en la lucha obrera, pero s1 implicaba 
el hecho r-eal del abandono de "la belle epoque" del cap! 
ta11smo mexicano, y evidenciaba que st bien el desar-r-o-
llo estabilizador- de los aftos sesentas hacfa mucho tiem
po que habfa dejado de ser- el pr-oyecto par-a el desarro--
1 lo ecanOmtco del pats, tambfAn el llamado desarrollo -
compartido era inviable. Con la antigua paridad desapar~ 
ciO tamb1An el proyecto polftfco del r@gtmen de Echeve-
r-rfa. 

A ratz de la aceptac16n de las condfctones al 
acuerdo con el Fondo Honetarto Internacional, se sentaban 
las bases para la polfttca econOmfca de los siguientes 3 
aftas, y asf el r~gimen de Jos~ L6pez Portillo que se tn! 
ctaba el pr-fmero de Dfctembre de 1976 ya ten1a deftntda 
hasta 1979 la lfnea general para el desar-rollo econOmtco 
del pats. 

La adm1nfstrac16n del Presidente LOpez Portillo 
rat1fic6 23 dfas despu~s de ocupar el cargo, el Acuerdo 
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con el Fondo Monetario Internacional que el r~g1men ant~ 

r"for habfa aceptado el 27 de Octubre de 1976. 
"El acuerdo contempla la d1sposfci6n de finan

ciamiento por $920 mfl lones de d61ares que se ejercer.In 
durante los tres ai\os a partir de 1977. 

Algunas de las " claúsulas de desempefto" al -
que el gobierno mexicano aceptó someterse son la !>fgufe_!! 
tes: 

a) Reducir el déficit del sector público hasta 
alcanzar una proporcf6n equivalente al 2.5% del PIB { en 
1976 fue 8.2%). En 1977 el déficit global no excedera los 
$~lJ.000 millones clt: ~l!:.ti:. \<-=11 .......... ..;._ ::~ ..... ~-::); 

b) Ofmtnutr el endeudamiento externo del sec-
tor público de forma que represente el uno por ciento -
del PlB en 1979 {5.7t: en 1976). tl 1 fmfte anual de 1977 
es de SJ,000 millones de d61ares (en 1976 fue 5,500); 

e) Reducir la tasa de aumento nominal de los -
salarios acerc&ndola progresivamente a "las tasas equfv~ 
lentes de los principales pafses con las que el pafs co
mercfa"; 

d) Eliminar progresivamente 1.i~ ~.u.eras aran
celarias a la fmportacf6n, asf como los "estfmulos artf
ffcfales e indebidos a la exportación"; 

e) Aumentar las obligaciones en billetes del -
Banco de H~xico en la misma medida en que se eleven sus 
reservds 1nterodc1onales netas~ 

f) No permitir que el empl~o total del sector 
público aumente en mAs del 2 por ciento en 1977 ; 

g) flo imponer ningún tipo de restriccf6n a tos 
pagos fnternacionaleso 

h) Acatar el lfmite del financiamiento neto -
qull' el lldnco de México puede o:-nrriar al sector pOblico; -



- 82 -

el equivalente del aumento de las oblfgacfones del Banco 
Central con los bancos y entidades del sector público. 

Es evidente que el car4cter de la polftfca eco
ndmfca fmplfcada en los conventos con el Fondo Honetarfo 
Internacional est4 dado por la pretens16n de ajustar el 
comportamiento de la economfa nacional a los requerfmfe~ 
tos que el equflfbrfo con el exterior plantee; pero sobre 
todo se refleja en tas consecuencias laterales que tal 
lfnea de accfOn arroja: 

ProfundfzacfOn del estancamiento, de los prohl~ 
mas ocupacionales de la concentracfOn econ6mfca de la J 

dfstrfbucfOn polArfzada del fngreso 1 de los problemas de 
tfpo educativo, de salud, de servfcfos asfstencfales,etc.w 
(32). 



CAPITULO 111.- LA NUEVA AOMJNlSTRACION. 



CAPITULO III.- LA NUEVA AOHINJSTRACION. 

La aplfcacf6n de los crfterfos monetarios para 
superar la crfsfs econ6mica condujeron durante e' a~o -
de 1977 a una economfa en recesf6n. con los sfguiente's 
indicadores: 

La fnversfOn pQb11ca crecf6 en un 12.2%, que -
aunque en relacf6n a 1976 mejoró, en términos reales -
quedó casi un 221 por debajo del nivel registrado en el 
ano de 1975. El consumo pQblico pr3ctfcamente, no tuvo 
desarrollo en comparación con el ano anterior• el aume~ 

to en el gasto pGbltco implicó un 6.31 en comparacfOn -
con 1976, aproximadamente 3.51 realmente. en comparación 
con 1975, y en conjunto, el gasto privado exper1ment6 -
un 0.31 de aumento. Asf, el Producto Interno Bruto, in
crementó un 3.2S, inferior a la tasa de crectmfento de 
la población, 

Los ingresos tributarios representaron el 6.31, 

que combinados a la evolución del gasto pGbltco, se tra
dujeron en un incremento en el déficit fiscal, siendo -
de -26.71. 

Esta sttuactón, claro esta, era resultado del 
Convento de Facflfdad Ampliada que los dos gobiernos, el 
dr. ft"'hF'Vl'.'r ... ~• .. ,., ,.,. ,,. .. ,.,_ n,..,..,i11ri, ffr-T'llll"nn "" <:•10:: -

respectivos momentos.con el Fondo Monetario Internacio
nal, en cuyas clSusulas .se cifraba la receston que en--
1977 vtvfa H~xico. 

Por otra parte, del Convento se observa que se pre-

84. 
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tendfa disminuir el desequilibrio externo. aunque las e~ 
portaciones no resintieron la devaluaci6n pues del 16.9t 
en 1976. s6lo se redujeron al 9.5% en 1977; sin embargo 
en las importaciones posiblemente s1 influyó. pues regi!. 
traron éstas su primera d1sm1nuc16n absoluta de 7.9% en 
el p1:r~odo que se analiza. 

Sin embargo la deuoa externa cont1nu6 aumentan 
do llegando en 1977 pr4ct1camente a los $23 millones de 
d6lares~ y asf la deuda externa que en 1971 era de 12.61 
del PIB, en 1977 tácitamente alcanzó el 311 del PIB. 

De esta forma la polftica econ6mica que se de
linea a partir de la firma y de la posterior ratificación 
del ConvCn1o de Facilidad Ampliada con el FMJ, define la 
polftica econ6m1ca del pafs, y evidencia que la crtsts e~ 
tructura1 "ur atraviesa el cap1ta11smo mextcano, stgue -
latente, y que las medidas pretendidas por el Estado lo 
Onico que vi~n~n 11 lograr es una mayor concentrac10n del 
ca¡iital. y~ d~jar intactas las estructuras de la produi 
c16n quú ti~nrl~n n conrpntr~r la riqueza y a dtstrtbuir 
la pobreza entre la clase trabajadora. 

El nuevo régimen -~"' l6pez Portillo. basado en 

los lineamientos del FMI establece como poltttcas gene-
rales dos puntos: 

l~ La disn1i11ucl6n del d~ftctt del sector pGbl! 
co. hasta alcanzar Pl 2.5t en 1979 { en 1Q76 fue un poco 

2~ Un tore a las demandas salariales del 1oi -
en los lncrf!mr.rilos nr!tos. ( en ocasiones las luchas obr~ 

lv~•·arnn r~L1·~~r esta cifra. aunque no en forma s1g
ni flcativa}. 

La crtsts. pue'i. se define por cuatro fartorrc; 
Inalterado~ dPSdc prácticamenlú ruediado'i de los a~os SP-
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sentas. aunque estos mismos puntos, conforme la crtsts -
estructural de la economta nacional ha av•na.Wo en su de
sarrollo, se han agudtzado y se han hecho por tanto m!s 
complejos, ellos son: 

a) el estancamiento producttvo. 
b) la tnflact6n. 
e) el rlPsequtltbrto e~terno. 
d) el dAftctt ftscal. 
Estos cuatro elementos, ejes por los que se d~ 

sarro11a la crtsts estructural, mantienen su vtgencta y 
la hacen m&s presente conforme el tiempo avanza. Los CU! 
tro puntos han sido desarrolados en el planteamiento de 
la poltttcas econ6mtcas arriba mencionadas, stn embargo, 
a modo de recapttulact6n 1 es necesario mencionarlas para 
comprender ast el terreno en el que las dectstones del -
nuevo r6gtmen podtan expresarse. 

a) El estanéamtento productivo: Con la para11-
zac16n de la inversi6n privada, y con los altibajos de -
la inversi6n pQbltca, la actividad productiva nactnn~l -
dism1nuy6, y de aqut que se hubiese pres~ntado prlcttca
mente un crecimiento nulo en la producci6n de bienes y -
servtctos, y el incremento de desempleo. Al buscar la s~ 
gurtdad de una moneda "fuerte" en detrimento de la nac1~ 
nal, al nn crecer ni la producc16n ni la productividad -
por la carencia de nuevas 1nvcrsi~"P~ Pn 1~ eeonn~•~ "~

cional, la dtnamtca del crecimiento poblactonal y por -
tanto de la poblact6n econ6micamcntc activa es decir de 
la fuerza de trabajo, 16gico es que se presentase un in
cremento en el desempleo. 

Al disminuir el ritmo de inverst6n, dismtnu1'a 
tambt~n la gpnpr~c16n de nuevos empleos y por tanto no -
se estimulaba satisfactoriamente la demanda de bienes y 
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servicios. que se tradujo en un incremento de las presf~ 
nes inflacionarias asf como de la especulación descarada 
en el acaparamiento de mercancfas, cerr&ndose el cfrculo 
con el comportamiento inestable de la permanencia de tos 
capitales de los ahorradores e inversionistas asf como -
el incremento de la fuerza de capitales. 

El modelo de desarrollo económico seguid~ des
de la d6cada.de los sesentas. senalO un proceso de con-
centract6n de los medios de producc16n asf como de aplf
cac16n de la capacidad instalada en industrias. la sust! 
tuc16n de tecnologfa arcátca por otra m!s eficiente y m~ 
derna, 1mp11c0 una modff1cacf6n en la capacidad product! 

va nacional que nunca fue utilizada en su capacidad, ---
pues a la vez que las tnovac1ones tecno16gtcas no fban 
acompanadas de 1~ correspondfent~ capacftacf6n obrera. -
tambf~n. la capacftacfOn empresarial adolecfa de la ade
cuacf6n necesaria de las nuevas formas de produccftln, pr~ 

tendiendo conservar una tasa de ganancia s61o en funci6n 
del incremento de precios. y no a través •'el aumerito de 
la productividad y de la utiltzacf6n effcáz de la capac! 
dad fndustrfal instalada, 

La fndustr1a11zacf6n en H~xfco ocurre en un m~ 
mento de ~adurez" capitalista internacional. que hace que 
el desarrollo fndustrfal nacional emule la eficacia obt~ 
nfda por las nuevas formas de producc16n propiciadas por 
tas fnovaciones tecnológicas aplicadas en los pafses fn
dustralfzados. de ahf.que se instalen en el pafs durante 
los años sesentas grandes plantas industriales, que inc! 
dfrfan en el surgimiento de los llamados "cuellos de bo
tella del desarrollo industrial del pafsn, De igual for
ma, este tfpo de desarrollo industrial implicó un domfnfo 
olfgop61tco de las empresas. pues al r<·quertrse enormes 
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capitales para la 1nstalaci6n de dichas plantas. se re-
ducfa el nivel económico de los posibles propietarios. a 
los poseedores de grandes capitales, y asf la incidencia 
de estas industrias en el mercado se hace sentir en la -
especulación e incremento de los precios de las mercan-
cias que producen. 

En un pafs con enor~es de~igualdades re-
g1onales y de considerable poblac16n rural que vive en -
condtctones de subsistencia, el desarrollo o11gop611co 
ha extgtdo, para tener lugar, una elevada concentractón 
del ingreso, que en medio de niveles de pobreza absoluta 
muy generalizados, ha propiciado patrones de consumo que 
implican fuertes lfmttes cuantitativos al desarrollo ex
tensivo de la tnvers16n y consecuentemente, la adopción 
de lo que podrfa llamarse ffuna vfa estrechaff del desarr~ 

110. 
La adopción· de esta vfa se expreso en el aban

dono, en térmtnos de explotación productiva, de los re-
cursos naturales abundantes de Hf~tco, y determ1n6 .•• , -
la necesidad de depender en gr-an medtda de la 1mportac16n 
de bienes de capital para concretar y reproducir el pro
ceso econ6m1co•. (33) 

b) la fnflact6n: Las polft1cas económicas, se
gu1da!!=pr1mero1 la del desarrollo estabilizador y despuEs, 
la del desarrolln compartido,se h~n traducido en la ~~~~ 

da de los setentas en el incremento de la inflación, tr!_ 
ductda del abandono inicial en las inversiones agrfcolas 
y después en la inconsciente polftica de desarrollo agr~ 
pecuario. Un sector rur~l dedicado a la producción de a
limentos, incapaz de cubrir con las necesidades de sus-
tento de las urbes, que orilló a la importación de gra-
nos y cereales. El abandono de la extracc16n de materias 
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primas necesarias para el proceso de 1ndustr1altzact6n -
que vtv1a el pa1s. tales como los hidrocarburos y algu-
nos minerales como el carb6n 1 que ort116 tambf~n a su 1!!!, 
portac16n 1 poco a poco fueron creando presiones tnflacf~ 
nar1as que estallaron con toda su violencia a partir de 
197l en que combinado con la crfsts internacional del C! 
pi tal fsmo y la consP.cuente recest6n en los mercados tn-
ternacfanales1 1lev6 a la burguesfa mexicana a plantear 
la defensa oligop61tca de la tasa de ganancia, a trav~s 

del aumento de los precios y del combate al incremento en 
los salarios. De esta forma las presiones fnflacfonartas 
se transforman en el terreno en la lucha de clases. 

c) El desequflfbrfo externo: 
"·•·• el desequflfbrfo externo, tiene como la 

tnflact6n 1 una necesaria ra1z estructural. Insistamos en 
que el proceso de acumulación y de reproducct6n de capi
tal en H~xtco exige como mcdfaci6n fmprescfndfble la de
pendencia repccto al exterior: stn la tmportancir>nde bf!,_ 
nes de capital que repongan y aumenten la base producti
va y sin la compra externa de un sfnnQmero de materias -
primas. una gran proporct6n anual serfa imposible. 

Tal dependencia surgf6 y se profundizó al con
figurarse un patrón de acumulacf6n fundado en la produc
ción de bienes de consumo. especialmente de consumo dur! 
ble QUC', "'"'"~ nr~ctiaiil"'"'"t" f"11nr11 de las frontPri'I" 
de la economta mexicana a ~su sector productor de bienes 
de capital". (34) 

d) El déficit fiscal: 
La fuente de los fondos a los que recurre el -

Estado para obtener el capital necesario para ejercer sus 
fnversfones, es en buena medida la carga impositiva. La 
Reforma Fiscal en M~xico no ha tocado al capital, pues -
como seftala un estudio de las Naciones Unidas, Héxtco ~-
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tiene una de las tasas f1stales mls bajas del mundo. (35) 
Por lo tanto. los impuestos s61amente cubren a 

la parte de la poblac16n cautiva, es decir a aquella q~e 
recibe un salario, que est4 en una plantilla de personal, 
sujeta a las prestaciones que marca la ley Federal del -
Trabajo, a la de los trabajadores al Serv1.c1o del Estado, 
que autom~tic.:imcnte ,.~c1ben ,,.~ "!::::.;::!ntos correspondten. 

tes por carga fiscal. Adicionalmente la otra fuente de .. 
ingresos importante es el gravamen directo al consumo, -
hasta 1976 el Impuesto sobre Ingresos Mercantiles (del 3 
y el 4S), y el Impuesto a los Artfculos de lujo (lOS), y 
pos~_,-!ormente el Impuesto al Valor Agregado que sust1t!!, 
yG al ISIM. 

Se percibe que la f nsuftc1enc1a de recursos o~ 
tenidos por 1~ v~d fiscal no son s1gnf f1catfvos para la 
magnitud de la 1nvers10n que el Estado realtz.a, al que .... 
dar fuera del gravlmeñ ftscal todos aquellos causantes -
11 no cautivos", que implica la evas.tCn del pago de tmpue.!_ 
tos por parte del gran capital. 

En estas condtcfones, la fuente de recursos P!. 
ra el Estado se traduce en ftnanc1amf entos internos y e~ 
ternos, lo que vtene a repercutir en el desequ111brto de 
los elementos econCmfcos anteriormente expuestos. 

La 1ntervenc16n del Estado dfrecta, abierta y 
expansiva nn ~~~,, ~r~~Pnta~~~ en los prfmeros anos del 
gobierno de LOpez Portillo, y de aquT que el mismo titu
lar del Ejecutivo Federal dtvtda su admtn1strac10n en -
tres etapas de dos anos cada una: La primera para la su
peractOn de la crfsfs, los stgu1entes dos aftas, para con. 
solidar la economfa y la Oltfma etapa para el "despegue" 
o para el crecimiento ac~:_, ~~o de la economfa aactonal. 

Asf. condicionado por el FMI, por la cr1s1s e! 
tructural del pafs, y por los margenes de negocfacfCn p~ 
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11t1ca que conserva el Estado; la nueva admtnistract6n 
se plantea como po11t1cas inmediatas las siguientes: 

1.- La restructurac16n econl5mtca basada en la 
generact6n de divisas a través de la explotact6n de los 
hidrocarburos y de materias primas. 

2.- La Alianza de la Producción. 
3.- La Reforma Poltttca. 
4.- La Reforma Admtntstrattva. 
Estas medidas ser6n las que implemente el ré

gimen de L6pez Portillo entre otras. en los dos a~os 

tntctales de su mandato. 

111.1.- La Reest.-ucturact15n Econ6mtca a travAs 
del Petr61eo. 

tl desarrollo eco"6~1co que se pretende Jur.>11-

te la admtntstractOn de L6pez Porttllo. se enfoca a la 
reacttvac16n del aparato productivo a trav~s de la capt! 
ct6n de divisas. es decir de retomar las acttvtdades de 
exportac16n que poco a poco se habfan estancado durante 
las anteriores etapas econ6micas. 

As1. M~xtco deberla regresar a ocupar el lugar 
que mucho tiempo atr4s habta ocupado: el de un pa1s ex
portador de materias prtmas minerales, abundantes en su 
terr1tor1o pero olv1daddas por desarrollos anteriores. 
pero que no de~conocte~P Pl ~~~~rrn11n rlP industria de 
transformac16n en el pats. De esta forma se reactiva la 
producc16n en industrias extractivas tales como las em
presas mineras de pendientes del Estado y de la crc>ac-
c16n de nuevas empresas esta tales. Empresas como Mine
ra La Caridad, como MtneraCarbonffera Rto Escondtdo S.A. 
(MtCARE) etc., se convierten en prioritarias de la a~t! 
vidad pública. 

Ut que hablar de petróleos Mexicanos¡ _la empresa gubern! 
mental m4s importante , que en e1 nuevo sexenio ••• 
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se convierte en el bast16n de la polttica econ6m1ca de la 
nueva adm1ntstrac16n. De esta forma, reci@n sustitufd~ la 
adm1n1strac10n de Echeverrfa, los anuncios del descubri
miento de nuévos yacimientos petroltf.eros en el pafs se 
suceden. " Pareciera que Hfxico se sac6 la loterfa, pues 
de pronto se descubrieron mantos petroltferos en Tabasco, 
Chiapas, Campeche. Baja Caltforni~. Coahuila y Tamault-
pas, que duplicaron su reserva petrolera. El mar de oro 
negro aparec1o·justo a tiempo para salvar a la Nac10n de 
la bancarrota econt1mtca a la que la llevaron los 11 gob1e.! 
nos emanados de la revoluc16n", (36) 

ne esta manera el Estado emprende el camino -· 
del incremento en la extracctdn de hidrocarburos para 11.!! 
mentar sus ventas al exterior, lo que implica una plata
forma 1ndistr1al mAs amplia; con tecnologta mas desarr~ 
llada, para alcanza.r as1 una mayor efi .. · .. ,.::.:i,_.;. ... -:. ._¡ -

pats se encuentra enana situac10n econOmtca cr1ttca, -
la Ontca forma que tiene para lograr esa adecuac10n en 
la capacidad instalada es a través de los emprfstftos •
tanto nacionales como internacionales, y ast se hipoteca 
la riqueza petrolera precisamente para extraer petroleo, 

La just1f1cac10n del aumento en el endeUda-
m1ento de la empresa paraestatal la ub1ca el gobierno en 
la neces1dad de contar con los recursos econOmtcos nece
sartos para lograr la explotac1Cn del recurso. 

La explotaciOn petrolera a part\r de 1976 par~ 
ce indicar que la admintstrac10n anterior d~sconocta la 
enorme riqueza contenida en el subsuelo del pa1s y en la 
plataforma continental mexicana, Tal sttuac10n es equ1v~ 
cada, los yactmtentospetroleros siempre han existido, y 
siempre se ha sabido de su existencia, lo que sucede es 
que se cuant1f1ca la reserva petrolera a través de las -
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llamadas reservas petroleras, es decir de aquellos volO
menes de hidrocarburos que con toda certeza se cuenta, -
que afectados por los diversos coeficientes llegan a in
dicar las llamadas reservas probables. 

''Debe saberse que el aumento espectacular de -
la reserva petrolera probada en Ofcfembre de 1976, se d~ 
b16 sólo a operaciones arftm~ticas en el escrftorfo y no 
a nuevas y mejores exploraciones~ (37) 

Adem3s a partir de 1974 la admfnfstrac16n de -
Echeverrfa ya contempla la realfzacfón de inversiones -
considerables para romper el estrangulamiento productivo 
en algunas industrias bdsicas para el desarrollo econ6m! 
co; tales son las fnversfones para la producción de ace
ro como en el proyecto La'.zaro C4rdenas~ las truchas, y 
como ~1 rn r~~o de la industria petrolera, que prr.t~ndp 

cre<\r la plataforma industrial necesaria para la extrae .. 
ci6n, refinación y comerclaltzac10n mfntmas para atender 
los requerimientos del pafs e incluso lograr volOmenes -
para la exportactOn. la importancia que reviste dentro -
de la economfa nacional lograrla fncorporacfOn de valor 
agregado a las materf~s primas que se produzcan. princi
palmente en el caso de la petroqutmtca, obligo a la pro
gramacf6n de inversiones, que no tuvieron car4cter trtu~ 
faltsta; es decir, acorde a la politfca general del go-
bferno de Echcverr1a, definida por la defen~a rlP lns rP

~~,·~u~ 11~Lu1·d1e~ de Jo~ µd1Ses µo~res, o~ Ja e~plotac1011 

de materias primas para uso nacional, etc., llevaron al 
Estado a mantener "reserva con las Reservas", y la con-
fidcncfaltdad de la estimación de yacimientos, rfg16 en 
el ámbf to. {38) 

Cabe mencionar aqut que la publicidad trtunra-
1i<ta d~la polfttca extractiva del petr61eo coincide ta~ 



b1én con la pugna en el seno del Estado por el proyecto 
de desarrollo econOmico que para el pa~s se pretenda. De 
una parte se encuentra la llamada corriente nac1ona11sta 
y del otro la llamada neo-liberal. 

Precisamente en el terreno de los energEtfcos 
es de donde se fundamenta la corriente nac1onal1sta. que 
a grandes rasgos pretende conservar los recursos natura
les para benef~cio exclusivo. del pats, y por lo tanto -
pretende la 11m1tac10n de su extracc16n. 

El proyecto neo-liberal, podrta def1n1rse ta~ 
b1En como el proyecto empresarial, y persigue la apert!!_ 
ra de mercados, la 11berac16n de precios, y sobre todo 
el retiro del Estado de las actividades productivas, pF~ 
tendiendo que incluso las empresas controladas por el E~ 

tado sean vendfdas a la 1nfc1at1va privada. (Jg) 
La necesidad de contar con recursos f1nac1eros 

que permitiesen la react1vac10n econOm1ca para la super! 
c1Gn del estancamiento productivo del pats, motfyO al g~ 
b1erno a buscar en el extranjero nuevas fuentes de ftna!!_ 
c1am1ento, Por otra parte la problem&t1ca 1nternac1onal 
del mercado de hidrocarburos permttf6 que las naciones ~ 
con6mfcamente desarrolladas, que son precisamente las -
fuentes de financ1mtento de los patses subdesarrollados, 
aparentemente condicionasen sus prlstamos al pago de la 
A"11da en especie; prestan dinero a r~mhi~ riP rnmprar pe

trOleo¡ al precio que se ffje en el mocento de la oper! 
ct6n. 

Y asf, en 1977 el petrOleo s1gn1f1caba la en-
trada de $988 mflloncs de dOlares por concepto de ventas 
en el extranjero. contra $4,662 m\11ones de dOlares por 
el resto de las exportactones. {40} 
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PRODUCCION DE PETROLEO CRUDO 1901-1978 
{miles de barrtles) 

~~~~~~~~~ 

PRODUCClOH* 

10 
Z51 

3 63Z 
3Z 893 

157 069 
115 515 

39 530 
40 Z41 
44 448 
43 877 
73 881 
91 370 

108 772 
13Z 141 
177 599 
.2.94 Z54 

~Producc10n de crudos, condensados y 11quidos 
de absorciOn. 

tui... ... -.. u\J:ic 1..uvez t'u1·1..llio. ~ ¡11101·1,11.1 1,h: i:i1Julc1·11u. 

septtembre 1981. Anexo I. Estadfsttco~Hist6rtco. 
p.!g.454. 
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PROOUCCION NACIONAL DE PETROLEO. 1971-1978. 
(miles de metros cub1cos) 

ARO Petroleo Gasolfna Diesel CombustOl eos Kerosfnas 
crudo 
procesado 

1971 29,216 8,365 4,800 7,304 1,837 
1972 31,441 8,496 5,557 8,352 1,816 

1973 33,512 9,378 6,194 a,:;05 2,673 
1974 38,230 10,444 7,985 9.904 2,960 
1975 39,403 10,752 8,766 10,372 2,905 
1976 45,533 11,751 9,232 11,662 J,134 
1977 48,945 13,514 J0,475 12,929 3,319 
1978 51,853 14,444 11,538 14,058 3,357 

FUENTE: Josl!: LOpez Portfllo. V Infonne de Gobierno. 
septiembre 1981. Ane)CO 1. Estadfstico. Hi1t6rico. 
plg~ •56. 



BALANZA COMERCIAL 
(millones de dólares). 

A A o 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 B 

Exportac1 On 
to ta 1. 2 853 3 062 3 656 4 650 6 063 

Exportac10n. 
de Petróleo. 38 438 540 988 1 724 

Exportac10n 
incluyendo 
Petróleo 2 815 2 624 3 116 3 662 4 289 

Jmport11ci6n 
total 6 149 6 699 6 300 5 705 7 917 

FUENTE: Jos~ LOpez Portillo. V Informe de Gob1erno, Septtembre, 1981, Anexo t 
Estad1sttco H1st0r1co. 

. 
~ 
~ 
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PARTICIPACION PORCENTUAL OEL TOTAL DE LAS EXPORllCIDNES SEGUN SU OESTINO.(l) 

CONCEPTO 

E.U.A. 

Resto del mundo 

Euro a 
-Mercomún Europeo 
-Asocfac16n Europea 

de libre Comercio 
-Otros 
AmArtca 
-ALALC 
-Hercomfin centroamérfcano 
-Otros 
As fa 

Afrfca 
Ocean1a 
Otros pllifses 

NOTAS: 
1 No incluye revalacfOn. 

UNIDAD 
DE 

HEDIDA 1971 

% lDO 

63 

" 32 

" 7 

3 

l 

15 

2 

1972 1973 1074 1975 

lDO 100 100 100 

67 61 57 60 

33 39 43 40 

9 13 JO 8 

l 2 ? 2 
2 2 3 

l 6 J2 
10 

2 Excepto EE.UU. 
(Fuente: V Infonne de Gobierno, lo de Septiembre de 1981, p.lgs, 532, 533 y 559) 

1976 1977 1978 

100 100 lOD 

61 66 71 

39 34 29 

10 9 
7 6 6 

2 2 

lfi I 1i 11 

JO l D 2 

~ 

F' 



Ilt .z,- La Alianza Pai-a la Pi-oduccitin.-
En 1977, la deuda pQblfca oscilaba sobi-e los -

$500 1 000 millones de pesos, magnitud de i-ecursos que imposf 
b111taban una intervenc10n eficaz del Estado para incidir 
directamente en el abatfmiento del desempleo producido por 
la reces10n econOmica por la que atravesaba el pafs, en esa 
fecha se estimaba que casi seis y medio millones de traba
jadores se encontraban desempleados (segOn datos de 1975), 
estimándose que el poi-centaje de desempleo en la poblaciOn 
econOmfcamente activa era superior al 40X en 1977. 

Conjugando este problema estructural de la ec~ 
nomfa nacional, se encontraba el acatamiento a las dfsposi 
cfones dictadas por el FMI, que restrfngfan la accfOn eco
nOmfca del Estado. 

As1 pues la polftfca ecnnOmfca de la nueva adm! 
nfstracfOn tendrfa solamente un beneficiario: el capital -
privado, y contarfa con dos lfneas de acct6n por parte del 
Estado: el est1mulo y el apoyo a la inversión privada. 

la creación de nuevos empleos. meta fnaplaza-
ble para disminuir la creciente angustia popular deberta -
depender solamente de la iniciativa privada, y asf el Est! 
do se lfmitarfa a ofrecer cstfmulos fiscales "y apoyo fi-
nanciero, adem!s de construcción de infraestructura, prov! 
siOn de i11sumo a precios adccuildos y la programaci~n de 
su demanda que permita a los proveedores privados agtl1zai
la C.l1.:.ul.;i.:iG1, Jci l..JtllL<tl • ~'+.1.1 

Bajo este planteamiento surgen los acuerdos -
que compondi-~n la polftica cconOmica conocida como Alianza 
para la ProducciOn. 

Mediante compromisos escritos con diversos gr! 
pos de industriales. el Estado pretende reactivar la econ! 
11.;.i luov•Jnal. 
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La In1c1at1va Pr1vada parece haber impuesto sus 
condfcfones en la pugna por la hegemon1a en las d ectsfones 
del Estado. El acuerdo con el FHI, asf como la s1tuacten -
ffnancfera del Estado parece orillar a éste a entregar el 
desarrollo econemfco al proyecto empresarial. El neo-11be
ralfsmo aparentemente trtunft1 sobre el nacfona11smo bur"gul!s, 

Bajo estos términos la llamada Intciatfva Pri
vada se compromete a invert1r $100,000 m111ones de pesos a 
a lo largo del sexenio. que generarta otros $150,000 m111.Q. 
nes de pesos de inversit1n en empresas complementartas dif~ 
rentes a las fnclufdas en la Al fanza para la Produccten. -
De esta forma se obtendrfa la creac1t1n de 600 mtl a 800 -
mtl nuevos empleos anualmente, 

Our"ante 1977 se ffrrnan d1ez convenios que "abar 
can las sfgutentes ramas; bienes de capttal, automotrfz de 
autopartes, termtnal automotrfz, turismo, petroqutmfca, m~ 
quflador"as, cemento, mt~erfa, medfana de bienes de capital, 
oleaginosas". (42) 

Posterior a la ffrma de estos convenios, cabe· 
seftalar que se pacto el correspondiente a ta fabrtcactOn -
de bienes de consumo popular, en el que el Estado a travl!s 
de sus subsfdtos pretendfa hacer llegar a los sectores me
dios y bajos de la pobldcit1n productos de prtmera nece
sfdad, pretendiendo asf mitigar la pres1t1n social, 

Para tOs fines del presente trabajo, es muy f~ 
portante resaltar el tfpo de empresas que el Estado preterr 
dfa estimular, ast como las acciones de tnstalacit1n de in
fraestructura requerida para tales ftnes, ya que estos dos 
seffalam1entos inc1d1r4n directamente en la def1n1ct~n de -
las polft1cas urbano-regionales del Estado mexicano. 



llI.3.- La Reforma Polftica.-
El sistema pol ftico nacional no escapa a la 

crfs1s estructural del capitalismo mexicano, y desde la ~. 

poca en que se anuncia ya algunos sfntomas de la crfsis 
del modelo de desarrollo ccor10mfco segufdo pretende adecuar 
la estructura po11t1ca a la din3mica econOmica del pafs, 

Desde los fines de ta década de los años cin-· 
cuentas, las demandas de los maestros, de los obreros y e! 
tud1antes, van condicionando y preparando el tcrre.nopara la 
posterior crfsis del sistema polftfco, 

El asesinato dt:l 11dcr campesino Rubr!~ Jaram1 • 
llo en el ano de 19G2, el surgimiento del movimiento arma· 
do en Ciudad Madera, en J9ú5 1 la huelga de trabajadores m~ 
dicos, el surgimiento de la lucha guerrillera en la Sierra 
de Guerrero, destacan entre muchos otros fndfcadores de la 
incapaLidad estructural del ~1~~~:r:a de part1c1paci6n polf
tlca en uso, para asimilar a trav~s de 61 los movimientos 
de oposici6n al sistema. 

No es sino hasta 1968 en el que se demustra en 
toda s.u 1oo..iJ1d tud el an.:¡uflosamfcnto de tas estructuras pol! 
ttcas nacionales, que lleva el Estado a reprimir brutalmea 
te el movimiento estudiantil y popular en la Plaza de las 
tres Culturas de la ciudad de MCx1co, masacrando a cientos 
de man1fes.tantes, (43} 

Una represiOn tan brutal genero m01t1ples der! 
vacioncs d.:: o,-,~:_ .... ~· sistema, tales. como el incru.it>uto 
y pr&cticamente la cxpansi6n a todo lo largo y ancho del -
pafs de los movimientos guerrilleros, acicate6 en las un1-
versidad~s movimientos polfticos para lograr la democrati
zact6n de las estructuras educativas y lograr una mayor ·
vinculación con la realidad econ6mtca del pafs, a trav~s -
de servicios sociales efectivoS. 

101. 
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En el ambiente obrero 1mplfc0 la bOsqueda de -
nuevas formas de organfzacfOn sindical opuestas al aparato 
integrador de las centrales oficiales, tamb1~n mottvO un··~ 
gudo desarrollo en la toma de tierras por parte de los mo
vimientos campesinos, agudfzO el descontento de centros de 
poblacfdn, llevando a sus moradores a posesionarse, a veces 
en forma pacfffca, y a veces en forma violenta de las Pre
s1dencfas Municipales y de los Palacios de Gobierno y alg~ 
nos Hunfcfpfos y Estados de la RepOblfca, motivando con -
ello la sustftuc10n de diversos funcionarios del rftgfmen, 
a todos los niveles Jer3rqufcos de la Admfn1strac16n. (44) 

Todo el panorama polftfco hace preveer en 197~ 
un incremento en la combatividad popular y una consecuente 
elevacfOn en los ntveles de respuesta represfva por parte 
del Estado, sftuacfOn que hace al Gobierno de Echeverrfa -
habílar de una Apertura Democratica. 

Dfcha polft1ca nunca fue definida con certeza 
y detalle, sfno que m!s bien de acuerdo a. la caracterfstfca 
de tomar dectsfones e~ el momento, el tGr~fno perm1tfa al 
Presidente de la República incluir moment!neamente cua1--
qu1er modfffcacfOn a las tradfc1onales lfneas de decfsfOn. 

Sfn embargo la sftuacfOn econOmfca empeoraba -
dfa a dfa, el desempleo se agudizaba lanzando a la lucha -
vfolenta a mayor nCmero de personas. Al aumento de la crf
sf s estructural se acompa~aba la respuesta popular con la 
lucha guerrillera en el campo y en la ciudades. 

la reaccfOn del Estado no podfa ser otra mas -
que la de la represtOn violenta de dichos movfmfentos, y·
asf se articula como un proyecto gubernamental la accfOn -
policfaca y m111tar que metOdfcamente golpea los móvfmten 
tos de oposfc16n, hasta lograr reducirlos a la fn t1gnfff
cancfa, 
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Bajo este clima, Jos~ L6pez Portillo, llega al 
dfa de las elecciones como el único candidato registrado 
para contender a la Presfdcncfa de la Repúbl fea. 

El clfma de violencia y de crfsis econ0m1ca d~ 
ftn16 tambl~n la partlcfpaciOn electoral del pueblo mexfc~ 
no, y asf el abatimiento en la partfclpacf6n de los pr2_ 
cesos electorales, alcanzaba fndices di:;> alarma para la le
gtttmfdad del sistema. (45) 

" ••• El s6lo hablar de la necesidad de la Refor. 
ma polfttcaes confesar que el sistema polftfco vigente ya 
no responde a los requerimientos del desarrollo econOmfco. 
El sistema polftfco es una pieza fundamental del sistema 
econOmfco". (46) 

Y as1, dentro del contexto de adccuacfOn de -
las estructuras del pafs a la nu,.vn etapa de df'Sarrollo ce~ 
nOmfco que pretende integrarse a la dfn3mlca del crecfmfe~ 
to industrial mundial, en vo¿ del Presidente de la Repúbl! 
ca se procedP. al e">tablecimfento de la llamada Reforma Po-
1 ttfca. 

La .lntfgua ley Federal Electoral se sustftuyO 
por la Ley de Organfzactoncs Prilftfc<t;y Procesos Electorales 
(LOPPE}, que entra en vigor en 1977, que transforma a los 
Diputados de Partido por Diputados Plurinomfnales, se est!. 
blece el nOmero de 400 diputados como representac1Cn nac1! 
nal, de los cuales 300 corresponden a los llamados Uninom! 
""'t:''" u'"' ''-•"t:'::ot-1 ... <1...::1ón u111:: ... Ld, y JOO a los llamados -
p1urtnominales o de representac:i~n proporcional, 

Tambi~n establece la LOPPE el registro cond! 
cfonal de nuevos partidos pnl'•i~n~. aument&ndose asf en -
tres el nGmero de partidos reqistr~dos. a saber: 



A B s T E N C 1 O N 1 s H o. 
l l 9 7 o. 1 9 7 6 l 

l 9 7 o s l 9 7 3 s l 9 7 6 s 

. Ciudadanos calculad. s 24,548,545 100.00 26,917,923 100.00 29,788,308 100.00 

Empadronados. 21,654,217 88.21 24,890,261 95,67 25,913,215 83,68 

Evas16n al empadran.miento 2,894,128 11,79 1,127,662 4,33 3,875,093 13,1 

Votac16n total {pro1.1ed1o) 13,818,141 63,81 15,009,984 60,30 16,392,547 63,26 

' -Evast6n al voto; o 
~ 

(sobre eir.9adron1dos) 7,836,076 36,19 9,BB0,227 .. 39,70 9f520,668 36,74 ' 

Evas16n o abstenc1ontsmo 
total (sobre ciudadanos 
Calculados}, 10,730,404 43,71 11,007 ;g39'' 42,31 13~395,761 44,97 

FUENTE: 1970·lg13, 1976, Estudios pol tttcos No, 7 UNAH. 
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Partido Revolucionario Institucional (PRI). -
Partido Acción Nacional (PAN). Partido Popular Socialista 
(PPS). Partido Autfntfco de la Revoluci6n Mexicana (PARM) 
reconocidos todos ellos con anterioridad a la promulgac16n 
de ta ley, y los recit'?n aceptados (1978), Partido Comunista 
Mexicano (PCM), Partido Socialista de los Trabajadores, -
(PST), y Partido Democr&ta Mexicano, (PDH). 

El registro cond1c1onado se transforma en regf~ 
tro deffnftfvo una vez que el partido polftfco en cuestión 
supere al porcentaje de votos señalados por la ley en dos 
elecciones federales consecutivas. o una presidencial. 

Los partidos registrados, en deffnftfva pierden 
su registro dl no alcanzar un procentaje mfnfmo de los vo
tos emftfdos, conforme lo señala la ley, 

Otra fuerzas dC' l;i r:•1•c•:.1._ión aOn no habfan si
do reconocidas en 1978, ~i11 P~l,.11·!10 representan corrientes 
de opfnf6n dcter1ninadas. Algund~ dü estas fuerzas cuentan 
con una estructura pro9raMAtfca e Ideológica definida y ºL 
gantzada en amplios sectores del pafs. tales como el Part! 
do Revolucionarlo de los Trab~jadorcs (PMT}, el Movimiento 
de Acción y Unidad Socfalfsta (Mt,US), etc •• y otro con te.!!. 
dencfa bastante confusa como es el Partido Laboral Mexfc~ 
no (PLH). 

Si la lucha de intereses y de partidos tf.!. 
ne como sede la particfpacf6n, cualquiera que sea la resul 
tante ue t!Std 1ucnd,1.:1 .,.1.:cto scr.i un fmpul~o <1 la µro..iuc
cf6n, para beneficio de unos o de otros que es mejor que 
la 1nhfbfci6n de la producci6n". (47} 

La adecuaci6n del sistema polftfco al grado de 
desarrollo económico alcanzado, asf como el proyecto prete.!!. 
dfdo no es gratutita concesi6n de la burocracia polft1ca. 
~lno qua corresponde a una evfd~ntc necesidad como queda 
demostrado a lo largo del desarrollo que antecede, 
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"Por eso la Reforma Polttica.en voga desde 1977 
con L6pez Portillo a la cabeza, es para el Estado mexicano 
una urgente necesidad de sobrev1v1enc1a y no una graciosa 
concesión". (48) 

III.4.- La Reforma Administrativa. 
·En el afto de 1965 se estab1ec16 en la entonces 

Secretria de la Presidencia. la Com1s16n de Adm1n1strac16n 
PObltca (CAP) en la que participaban los funcionarios res
ponsables de las direcciones de inversiones, gasto p0b11co, 
planeac16n y de consUlta jurtdtca de la misma Secretar1a 
de Estado. Cabe mencionar aqu~ que muchos de los funciona
rios que 1nterv1n1eron en esta comts10n, son relevantes -
hombres p0bl1cos durante el sexenlo 1976-1982. (De 1965-70 
fecha en la que func1on6 la CAP, estuvo const1tutda por los 
siguientes funcionarios entre otros: Jos6 LOpez Portillo, 
Julio Rodolfo Hoctezuma, Emilio MOJ1ta, Fernando Solana, -
Carlos Tello,etc.}. 

A partir de 1970, bas&ndose en el tnforme de la 
CAP presentado por ésta en 1967, se formula un dtannOst1co 
general, enfocado a la def1n1c16n del desarrollo y la com
plejidad de funciones alcanzado por la adm1n1stract6n p0-
bl1ca. 

Una vez elaborado el d1agn0st1co, se prepara -
un progrma global de reforma, acorde con los •tres renova
dores que partfan del Pal~cfo Nacfhnal, y as1 se establecen 
ldS ·•uases ~ara el Programa Admtn1strattvo del Poder EjecR 
t1vo Federal 1971-1976", que despufs de mOlttples revtsto
nes y discusiones se somet16 a la aprobac16n del Presiden
te de la Rep0bl1ca el 4 de Octubre de 1912. 

Con dicho programa global, quedaba formalmente 
reconocida la necesidad de la Reforma Admtn1strat1va, que 
a partir de 1972 comenz6 a desarrollar el Gob1erno Federal, 
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Los propOsftos y objetivos pr~ncfpales que pe~ 

segufa Ta Reforma Ad~fnfstratfva eran: 
': •• a) Incrementar la effcacfa y la eficiencia 

de las entidades gubernamentales mediante el mejoramiento 
de sus estructuras y sistemas de trabajo, a ffn de aprove
char al m!xfmo Tos recursos con que cuenta el Estado para 
cumplir debidamente sus atribuciones, 

b) reponsabflfzar, con la mayor precfstnn pos! 
ble, a las fnstftuc1ones y a los funcionarios que tienen a 
su cargo la coordfnacf11n de las acciones pUbltcas; 

e} sfmplfffcar, agflftar y desconcentrar los -
mecanismos operativos de esas entidades, acelerando y sfm
plfffcando los tr!mftes; 

d) Procurar que el personal pOblfco cuente con 
las habf 1 fdades neces ...... .:. '"'"1 u cumpl fr adecuadamente sus 
labores, mediante programas de capacitacfOn y motfvacfOn, 
buscando generar una clara concfencfa de servfcto, asf co
mo una actitud innovadora, dtn4mtca y responsable, y 

e) Fortalecer la coord1nacf0n 1 la colaborac10n 
y el ,trabajo en equfpo como polftlca de Gobierno, para term! 
nar con la fnsularfdad y falta de coordfnactOn,,, 

.,. Se persfgue asf desarrollar una adrntn1str~ 
ctOn pQblfca que permita; 

a) Al Presidente de la República, llevar a cabo 
con la mayor eficacia po~ible los obf Ptfvn~ v nr"~r~m~~ por 

medio de Tos cuales desempefta sus atrf bucfones constttucfQ.. 
nales, prfncfpalmente 1as relacfoncs con la actual estrat~ 
gta del desarrollo econ~mtco y socfal ••• M (4g) 

Los programas que constituyen el plan global p~ 

rala Reforma Administrativa, se enunciaron enll_puntos, en. 
tre los que destacan el Programa de Racionaliz~cidn rlPl fi~~ 
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to PQb11co, que busca establecer mecanismos permanentes de 
carácter operativo para la programac10n 1 coordtnac16n, fU,!!. 

c1onam1ento, control y evaluac10n del gasto p0b11co, tanto 
en sus aspectos de 1nvers10n como en los de gasto corrien
te". (50) 

El Programa de Rev1s16n de las Bases Legales -
de la Actividad Federal, que prej:ende; 

" ••• Compilar y ai:u1.lizar las normas jur1d1cas 
que rigen la act1v1dtd Administrativa del pqder EjeCuttvo, 
y proponer a su titular las medidas que permttan contar -
con un sistema jurtdico adm1n1str•t1vo coherente que res-~ 
panda a los requer1mtentos de la nueva estrategia del des! 
rrollo econOmico del pats." (511 

·El Programade Reorgantzac1Gn del Sistema de -~ 

Contab111dad Gubernamental, que pretende: 
,, ."Lograr que el Estado cuente con un ef,cte.n 

te sistema de controles f1nancteros y adro1n1strattvos, que 
permitan evaluar la ef1cacta de las acttvtdades realizadas 
en el sector pQb11co federal en func10n de los objetivos y 
resultados previstos en los planes ~ pro~ramas de cada una 
de las act1vtdades que lo for.~an .• ," {52} 

Y por Olttmo el Prograroa de MacroreforMa Sect9.., 
ri•l y Regional que "busca dotar a la ad~1ntst~c1~n p~b11ca 
de mecantsmos que permitan d1r1g1r y concentrar sus ~ecur
sos y estructuras en el cump11mtento de objettvos guberna
mentales sectoriales y regionales, segQn las prtortdades 
que vayan deter1B1nando las programas de desarrollo, sente.!!. 
do ast las bases para un adecuado crectm1ento sector1e.l -
del pats y para un desarrollo nactonal,,," (53} 

Bajo esta tontea, con el transcurso de los anos 
de Gobierno del Presidente Echeverrfa, se ponen en marcha 
diversos procesos de restructurac1oñ, s1mpltftcac10n y ad~ 
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cuac16n del aparato administrativo del Estado. al modelo -
de desarrollo econ6mfco que se pretende establecer. 

Al t~rmfno del sexenio, en 1976 algo se avanzo: 
en las metas pretendidas. aunque los resultados no fueron 
lo satisfactorio que se esperaba. (54) 

Entre Tos obst&cutos surgidos a la fmplementa
c16n de la Reforma Admfnfstratfva, hasta 1976, caben seffa
lar dos causas fundamentales: 

nA). Problemas de car4cter estructural y 
Bl Resfstencfas debidas a actitudes o aptftu-

des humanas inadecuadas", (55) 
De entre los primeros resalta to siguiente: 
"l.- Falta de un programa formal de desarrollo 

nacional. Sf ta Reforma Admfnfstratfva debe seguir las prf2 
rfdades del prOgrama de desarrollo para no caer en una si!!!_ 
ple búsqueda de la hef1c1encfa por la ef1c1encfah. es re-
qu1s1to indispensable que exista formal o tnequfvocamente 
un programa de desarrollo. Co1110 e.ste no ha stdo elaborado 
formalmente. el propfo Programa de la Reforma Administrat! 
va está concebido para ser el generador de los mecanismos 
programadores ( ..• ). Pero hasta en tanto no se cuente con un 
programa formal de desarrollo. se corre el riesgo de qu~ 
las acciones especfffcas de la Reforma Admln1strat1va no 
siempre se orienten en función de las prtor1dades que deb!_ 
rfan surgir dr.1 Plan de íesarrollo". (56). 

En Diciembre de 1976 1 las empresas paraestata
les descentralizadas de.1 Gobierno Federal, aumentaron a 
845. en comparaci6n de las 84 que ex1sttan en 1970. 

Es clara la complejidad de relaciones y de fun, 
ctones en el Aparato Adminfstrattvo Estatal, maxtme si se 
considera que todas ellas debfan acordar con el Pres1-
dente de la República, por ello se acelera la 1mplementacfdn de 



EVOLUCION llEL SECTOR PARAESTATAL 1970-1976. 
(Entidades sujetas a control). 

~ - :¡-
AROS Org. decen- Emp -es•s Empresas Juntas Federales 

o ,,. . o: 
tral tzadas. par· .. est. part, est, de mejoras it '< 

Mayo-·1tar1a Htnorftartas. Materiales .. :.: · Ffdetcomtso Total. 3: ~ ¡;> 
~ ~ ~ o n il ¡¡ ~ 

1970 45 39 48 ~ N ,,. 
~ ~ !!: 1971 54 148 27 45 48 322 
~ ... 
~ m ;. C• 

1972 61 176 24 46 167 474 ~ 9: ~ n n ¡¡ n i 63 46 
~ ,:; 1973 229 28 383 749 ~ a e 

= 
m , ~ ... m 

1974 65 282 36 47 387 at7 m ... ~ "' , 
~ m 

1975 117 323 41 50 325 856 -~ ~, --~o 1976 126• 403 55 50 211 845 . ... . o 
~ 

m ~ 
e 

~a 

&La dis.mtnuct611 de entidades sujetas a control durante 1975 0 se debe a la de· 
, m 

depuractdn de ftdetcomfsos realizada en coordtnactan con la SH y C,P. f I FUENTE: Auge y decltnactOn de tntervencfonfsmo estatal, por Josa Aya la, n - -(Tomado de Ramfrez Brun, Ricardo¡ Op. C1t. p.p. 116). --~ ... 
ll! m 

~i 
~· 

~1 
i" r 
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" Con dicho instrumento se 
portante s1mp1fffcact0n de estructuras y 

consfgufO una fm
prec1sf0n de res-

ponsabflfdades. lo que a su vez permftfO superar gran par
te de las dupltcacfones que contenfa la anterior ley de S~ 
cretrfas y Departamentos de Estado. Se puede afirmar que en 
la historia del pafs no se tiene noticia de una reforma que 
hubiese fmplfcado modfffcacfones a 17 de 19 dependencias -
centrales que recibieron o transfirieron funciones, o sea 
que fncfdfO en el 90% de las dependencias centrales,,," [57) 

Sfn embargo la Ley no solamente contempla la ere!. 
cfOn de cinco Secretarfas de Estado y dos Departamentos A~ 
mfnfstratfvos, sfno que también pretende la rac1ona11zacf0n 
de funciones y la concentractOn de act1vfdades por secto-
res de la Adm1nfstrac16n p0b11ca, como tambf~n pretende fo!: 
talecer la funcf6n de los Estados Federativos en el proreso 
de desarrollo económico del pafs, 

De esta manera, se crean cinco Organos Admfnf!_ 
trat1vos dcpcndi~ntes directamente del Presidente de la R! 
pQb11ca, a saber: La Unidad de Asuntos Jurfdfcos, la Dtre~ 
cfOn General de Informacf6n y Relaciones POblfcas; la Coo~ 
dfnaciOn General de Estudios ~dmfnfstratfvos, la Coordtna
cfOn General del Plan Nacional de Zonas Deprtmfdas y Gru-
pos Marginados (CDPLAMAR), y la Coordfnac10n General del -
Sistema Nacional de Evaluac10n. 

De igual manera. u.,, La Ley Org~nfca de la A~ 
m1ntstracf6n Pública contempla a la desconcentrac10n como 
un recurso admtnlstratlVo lndfsplensable en la búsqueda de 
la mas eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos 
pOblfcoo; (art, 17}" (58} 

A continuacfOn se presenta un cuadro de la nu~ 
va estructurac16n de las SecrP.tarfa~ de Estadoo 
se conserva el nümero total de ellas (eran y se mantuv1eron 
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18), aunque seis Secretartas desaparecieron o camb1~ron de 
nombre y se crearon cinco nuevas y un departamento. 

ANTERIORES 

s. Agricultura y Ganader1a 

s. Recursos H1dr4u11cos 

NUEVA§.,' 

S, Agricultura y 
Recursos H1dr!u11cos 

~ -----s. Patr11nonto Ha.e tonal, S, de Asentamientos 
. ~""anos y Obras PQb11cas, 

S, Industrta y Comercio, S, del Patrimonio y 
· ~""ento Industrial, 

S, Relactones Exteriores, S, Comercto, 

S, Hacienda y CrAdtto~ 
PO~ltco, ~ 

S, de la Prestdencta S, de Programact6n 
y Presupuesto, 

Depto. de Pesca. 
(Tomado de: Ramtrez Brun,Rtcardo. Estado y Acum ••• p.119.) 

Acompaftando a la agrupactCn por sectores de a¡ 
t1v1dad pObltca, la Ley contempla tambttn la celebrac1Cn de 
los llamados Conventos de Coord1nac10n con los Estados, por 
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medio de los cuales se busca la descentralfzacf6n en 1~ -
ejecuct6n de las acciones del Gobierno Federal,, •• "y de -
estos programas se dérfvan proyecto~ de 1nvers10n cuyo fi
nanciamiento puede ser m1xto: partic1pac10n privada y pQ-
bl fca. Estas medidas, tanto adminfstratfvas como econ6mf-
cas, se han unido en forma concreta a trav6s de la Alianza 
para la Produccf6n". (59) 

As1, por Decreto Presidencial, el 11 de Marzo 
de 1977 se reorganizaron los Comités Promotores del Oesarr~ 

llo Socfoecon6mfco (COPRODES). existentes en los 31 Estados 
Federativos, 

Estos organismos tienen por objetivo la promo
c16n de las acciones federales, estatales, muntcfpales y -
privadas para el desarrollo econ6mfco del fnterfor de la -
RepOblfca, Los Conventos Onicos de CoordtnacfOn con las Err 
tidades Federativas, pretenden lograr la "transferencia P!.O 
gresiva dP. recursos y ejecuci6n de programas a los gobier
nos locales, t1asta convertir estos convenios en instrumen
tos para el desarrollo integral de los Estados", (60) 

Dentro del contP.xto de la reordenactOn de las 
Secretarfas de Estado, resalta la recf~n creada Secretar1a 
de Asentamientos Humanos y Obras POblfcas, que conserva -
las funciones propias de la antigua Secretarfa de Obras P~ 
blfcas salvo las que se tranfferen a la nueva Secretar1a -
de Comunicaciones y Tran~portes referentps a la construc-~ 
1;1un lH: vías terreo"' Ol• Ju1·1sd1c1;1ó11 t'edProl. :>e ad1c1ondn 

dicha~ funciones con la 'tranferencia de otras provenientes 
de la antigua Secrett1rfa del Patrimonio Nacional, de la S~ 

cretar1a de Agricultura y Ganader,a y de la Secretar1a de 
Recursos llidr3ulicos. 

A esta transferencia de fu~clones se agregan -
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unas nuevas, relativas a los Asentamientos Humanos que co~ 

sisten en: 
1.- Formular y cond~cfr la polft1ca general de 

Asentamientos Humanos del pafs. 
2,- Planear la dfstr1bucf0n de la poblacf~n y 

la ordenacfOn del territorio nacional, 
3.- Promover el desarrollo de la Comunidad, 
4.- Formular y conducir los Programas de Vfvfen 

da y de Urbanismo, 
Y tambf~n la Secretarfa de ProgramacfOn y Pre

supuesto que a la vez de conservar Ta mayorfa de las fun-
cfones de la anterior Secretarfa de la Prestdencfa, recibe 
en transferencia algunas de la ·secretarfa de Hacienda y Cr!. 
dita POblfco 1 de 14 antigua de Patrimonio Nacfonal, y de -
Agricultura y Ganaderta, encomend!ndosele nuevas funciones 
importantes para el desarrollo econ6m1co nacional v regio
nal tales como: 

Recabar los datos y elaborar, con la part1-
cipac16n en su caso, de los grupos sociales tnteresados, -
los planes nac1onales. sectoriales y regionales de desarr~ 
llo econOmtco y social. 

Nuevos objetivos relacionados a la elaboraciOn 
de los programas de 1nvers1ones de las empresas del Estado; 
y otras m4s de control adm1n1strat1vo, (61) 



CAPITULO IV.- EL MOVIMIENTO OBRCRO. 



CAPITULO IV. EL MOVIMIENTO OBRERO. 

El Censo General de Poblacidn de 1970. publi-
cado por la Secretarfa de Industria y Comercio indfca que 
en esa fecha la Pob1acfdn Econ6mfcamente Activa,PEA,abarc~ 
ba a cerca de 13 millones de trabajadores, que sobre ta p~ 
blacf6n total de 48 millones de habitantes fmplfcaba easi 
el 30% de la poblacfOn censada, para 1975. conservando el 
rftmo de crecfmfento de ta poblacf6n, de 3.4: anual. la -
PEA llegaba a tos 16 millones y medfo de trabaj•dores según 
estimaciones hechas por el Centro Nacional de Informacf6n 
y Estadfstfca del Trabajo {CENJET), publicados en su revf~ 
ta Informacic'5n labOf'lcll de esa fecha. 

" ••• SegOn estimaciones elaboradas por la Se-
cretarfa del Trabajo, Ja tasa de desempleo abierto se fn-
crementc'5 de 1: en julio de 1976.a m&s del 10: durante el -
tercer trfme· stre del p"resente af'lo (TQ77l. Sf la Pohlacl6n 
Econ6mfcamente Activa del pafs es de 18 millones de perso
nas, esto equivale a l mflldn 800 mfl desocupados. Por otro 
lado, el Centro Nacional de Informaci6n y Estadfstfcas del 
Trabajo estima que la tasa de subempleos es de 47: de la -
PEA, que sumado a lo anterior alcanza el tr&gfco nivel de 
10 millones 250 mil personas total o parcfalmente desocup~ 
das hoy en et pafs." {62) 

A A~t~§ cifras indicativas de una crfsis abfer 
ta en los aparatos productivos, hay que agregar el estado 
de la dfstrfbucf6n del ingreso y su evolucfdn hasta 1978, 

! JE. 



OISTRIBUCION DE INGRESOS POR TRAMOS. 
(Expresados en por cientos), 

Estratos de Ingreso. 1950 1958 1963 1970 1975 1977 
20Sm.§s bajo 6.1 5.0 4.2 3.7 1.7 3.3 
201 bajo 8.2 7 .1 6.9 7.9 6.0 7.6 
30% intermedio 17.3 16.4 16,3 20.0 20,l 22.0 
20% medio alto 19.4 22.2 22.7 27.1 28,4 29.1 
102: m.ts al to 49.0 49.3 49.9 41.3 43.8 38.0 
{SS superior al to) 40.2 38.6 38,3 29.0 25.5 

(Tomado de; Anuarto Econ6m1co, Hé>t, 1982, p. 152). 
En el cuadro de 1 a distrfbucf6n del ingreso por 

tramos anterior. se aprecia la evidencia del estancamiento 
productivo del pafs, as1 como el punto 4lgido de la crfsis 
cconOmfca entre los aílos de 1975 y 1977. 

1 ~ "~1~rtzaci6n de las desigualdades econ6mfcas 
es clara, y como resultado de esa concentracf6n de la rf-
queza en estratos cada vez mc:>nores, la agudfzaci6n de la -
pobreza. 

Conform~ la crfsfs econ6mfca se desarrolla, y 
la producción se estanca, la fuerza de trabajo ve disminu
ir su poder adquisftfvo. los sdlarfos paulatinamente merman 
su poder de intercambio por mercancfas, y combinado al con.!. 
tante aumento de precios en los productos de consumo, los 
trabajadores recurren con mayor frecuencia a las querellas 
,_u11~1 ............. "'""" ......... :vs med1.., .. J'" produccf6n. A<.,1 ..,, dU--

mento de la crfsfs econ6mfca, se corresponde con un aumen
to en las demandas salariales, 

la preten~fón del capital por conservar e incl~ 
so por incrementar sus ganacias en momentos de crfsis, antes 
Que huscar !!l aumP.nto en la producción, recurre al despido 
~o.: l1<.1!.J<1J<.1tlu1 a::., _ ... ,_,n .... <.11 ..... , .~ .. 1c11to de lo~ precfoo¡ dP -

los productos QUP vende en el rn~rcada y la congelacl611 de 

11 7. 
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salarios. 

TASA DE CRECIMIENTO DE PRECIOS Y SALARIOS EN HEXICO Y 
ALGUNOS OTROS PAISES. 

HEXICO, 
*Precios a 1 
consumidor, 

•salartos 

E.U. 
•precios al 
consll!lidor. 

•salarios 

JAPON 
*precios al 
conslJlltdor 

•salarios 

REINO UNIDO 
•precios al 

consumidor. 
* salarios 

(Base 75 • 100) 

1 9 7 5 1976 1977 1 9 7 8 

15.21 
19.05 

9.17 
9.05 

11.M 
18.06 

24,22 
26.58 

15,8 
29 

5.8 
8.1 

9,6 
12,5 

16.5 
15.5 

29.10 17.32 
31,01 14.79 

6,52 7,54 
0. 79 8,59 

e.oi:: 4.10 
9,24 7,08 

lS.88 8,30 
10.39 15.95 

FUENTE: ANUARIO ECDHOHICO, H@xtco 1982, ed. Somos p.140 
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TENDENCIAS DEL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR V 
DEL INDICE DEL SALARIO MINIHO REAL. MEXICO, 1975-1977. 

1973 1974 1975 1976 1977 

Indice nacional de pre .. 
cfos del consumidor. 124.0 153.4 176.4 204.3 288.4 

Alimentos, bebfdas y 
tabacos. 126.1 163,8 184.4 207.9 267.3 

Prendas de vestir, cal-
zado y otros accesorios, 132.3 155.9 178.1 214.S 287.9 

lndfce del salario mf-
ntmo real, 99.B 112.9 113.7 123.6 122.4 

FUENTE: CEPAL, México; Citado por RaOl Trejo Delarbre, en 
E.1 Movimiento Obrero: Sftuaci6n y Perspectivas, en 
Hl!xfco, hoy, Sfglo XXI, cuarta ed, 1980, p.133 

Los trabajadores por una necesidad vital de -
subsistencia deben recurrir a la defensa colectiva de sus 
intereses econlhnfcos, y 1sf que la part1cfpac111n sindical -
ve incrementar su fuerza combativa. 

Sin embargo las caracterfsticas propias del m~ 
vfmfento mexicano, definen los caminos de 1<ts .ti>r>•an.f,.,. l"fhre 

ras en et interior de los aparatos del Estado especificas. 
El sfndfcaffsmo oficial, deffnfdo estructural

mente desde la fnstftucfonalfzacf4n de la RevolucfOn Mexi
cana, incorpora las demandas obreras a Jos programas de -
accct6n del Estado, y a través de los organismos creados -
por el prn~in Estado, tales como las J11nt~~ Federales rlP -

Concfltacfón y Arbitraje, ventila los enfrentamtentos que 
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no fuese posible solucionar a trav6s de la negoc1ac10n, 
No obstante, la fuerza de trabajo del pa1s sOl!,. 

mente esta agrupada en sindicatos en poco m&s del 14% de su 
namero; es dec1r, que los obre.ros sindfcaltzados correspon .. 
den a duras penas a casi el 15S de la poblacf6n Econ~mfca
mente Activa. (63) 

Si se considera que la s1nd1cal1zac10n corres
ponde a los trabajadores asalariados, es decir a aquellos 
trabajadores que tienen un contrato y una relativa estab1-
11dad en el empleo, se esta hablando de una sfndfca11zac10n 
de aproximadamente el JOS de dicho sector, Concretando, en 
tre los ttrab&Jadores; asalariados, aproximadamente la terce
ra parte de ellos pertenece a algdn stndfcato, . 

PEA, TRABAJADORES AGREMIADOS Y TASA DE SlNDICALIZAC!ON POR 
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONOH!CA (1970}, 

S E C T O R Poblac10n Tasa de sin 
ec1 act1wa ~rem1ados dtcalt:rac1~n. 

Actividades prtmar1as ª 5 103 519 149 101 3,0S 
Industria 2 973 540 l 148 032 38,6 

Extracttva b 180 175 141 699 78,6 
Transfonnac16n 2 169 074 803 316 37,0 
tonstrucc10n 571 006 150 830 26,4 
Elktrtca 53 28S 52 187 'l7 ,9 

Transportes 368 813 313 155 84,9 
Comercio 1 196 878 37 181 1.n 
Servic1os 2 158 175 229 553 lU,6 
Otros e l 154 132 101 328 
TOTALES 12 955 057 1 974 350 
a Agricultura, ganaderta, silvicultura, caza y pesca, 
b Incluye p,etr61eo. 
e Incluye 'actividades tnsuf1c1entemente especificadas" (747525} y "go

bierno'' ( 406607) , 
FUEHTE; Anuarfo Estadtsttco de los Estados Unidos Mexicanos, 1970-71 -
Citado por RaOl Treja Delarbre op, cit. p, .125 
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Del cuadro anterior se observan las ramas de la 
producc16n donde la s1nd1ca11zac16n era m!s importante. -
Asf como tambf~n se aprecian las &reas de la producc10n -
donde los trabajadores tienen menos probabilidades de de-
fender sus intereses en contra de las e~~est1das del capi
tal; tales son los casos de los obreros dedicados a la a-
grfcultura1 la ganader1a, la silvicultura, la caza y la -
pesca, y el llamado sector comercio. 

Puede ·distinguirse en H~xico dos tipos de org~ 
nfzacfones sindicales: aquellas que se encuentran incorpo
radas al· Estado a travfts de las centrales offcfales, y los 
sindicatos que mantienen una fndependencfa de acc10n e in
cluso de programas con respecto al stndfca11smo oficial, -
surgidos precisamente a rafz de la 1mpos1b111dad real del 
aparato de la burocracia sindical para acceder" a las v&li-
das prelenstones de los trabajadores de obtener una democr~ 
eta stndical verdadera, que surge a rafz de la man1festa-
c10n de la crfsts econ6m1ca. 

Dentro de la caracter1zac10n que se hace al --
1 lamado "sector obrero", sobre su papel en el sustento del 
Estado mexicano, es necesario recordar que el movimiento -
s1nd1ca1 of1c1al a la vez que strve para 1egtt1m1zar a la 
burguesfa polftica, tambtftn sirve, a travns de sus lfderes. 
de vehtculo para la satisfacc16n de demandas obreras tales 
como el tncrenent'o. de salarios. 

Aunque la leg1t1mtdad de la burocracia stnd1-
cal sea relativa, no puede aceptarse que el control que de 
la clase obrera realiza, sea exclusivamente producto de ta 
1mposici6n y del fraude eTec~or6 L. La eficacia en la tramt
taciOn de demandas obreras concede diversos grados de verd~ 

dera representaciOn a los mGltiples lideres de dfsttntos -
Sindicatos, 



Tambi6n es digno de tomarse en cuenta 11 es--
tructura de 1os sindicatos afi1iados a 1as centrales oft-
c1ales, que asumen diversas modalidades, siendo 1a mayorfa 
sindicatos de empresa y 1os menos sindicatos de rama, de -
industria o naciona1es. Esta situaciOn comp1fca 1a deffnf
cfOn de prob1emas co~unes que pueden traducirse en 4tMan-
das nacionales, y posfh1emente sea aquf donde haya que bu!. 
car 1a fmportancf a que para e1 movimiento obrero nacional 
sfgn1fican las 1uchas de los stndf catos de rama, ta1es co
mo 1as protagontzadas por los maestros, los ferrocarrf1e-
ros, o 1os e1ectricistas en los Oltfmos anos. 

Su estructura nactonal, los Pr.oble111as comunes, 
las demandas generales, permiten a los sindicatos de indu.!. 
trfa deffnfr con clarfdad objettvos de lucha, no asf, cuan 
do la fuerza obrera est5 atomizada en sindicatos de empresa 
que dittlcultan la defin1cf0n de luchas comunes. (64) 

La sfmb.tosfS que realizan el Estado, y la bur!!_ 
cracfa sfndtcal por la otra, permite a uno contar con el 
elemento de sustentacfOn prfmordtal, y al otro con la re-
presentatfvfdad suficiente para conservar una legftfmfdad 
relativa entre la base sindical. Asf el llamado sector obrs 
ro no s41amente fntluye en las cuestiones relacionadas al 
trabajo sino que tamb16n partfcfp1 de las dectstones polf
tfcas nactonales, a trav@s de las dtputacfones, senadurfas, 
gubernaturas, o c11~lo11iPr ntrn ttnn de earQo~ póblfens. y 
esto lo logra precisamente a trav6s de su mi11tanc1a part! 
dista en el partido oficial, 

Dentro de la estructura del PRJ el sector obr,! 
ro es el m4s importante, tanto por el nOmero de agremiados 
como por su v1nculacf0n directa en el proceso productivo. 
mediante los trabajadores que representan. 
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Las medtdas a las que recurre la burocracia -
sindical no son del agr'ado de muchos obreros, sin embargo, 
se 1as tolera porque de una u otra forma sirven de conducto 
y de gestores de las demandas reales, y existe cierta gara~ 
tfa de que los problemas se solucionen en forma relativa. 

A ra1z de la bOsqueda de nuevos espacios demo
craitteos • de rechazo al sfndica11c;ono nft~ial. lnc; l'l"'"~ .. os 
buscan con mayor energ1a a partir de 1973. fecha en que se 
~•ntftesta la cr1sts econCmtca, su organtzac10n s1nd1cal -
fndependfente, que al carecer de los conductos oftc1ales, 
tiene que lanzarse forzosamente al terreno del enfrenta--
•fento directo con el capital, del que dfffcflmente sale -
vencedor. 

Postblemente como resultado de los logros rel~ 
t1vos y escasos del movimtento s1ndfcal fndependfente. y de 
la comparaci6n con los beneficios obtenidos por la burocr!. 
c1a sindical, desde los últimos afios de la adminfstraciOn 
Echeverr1a, la estrategia de los obreros mas conscientes. 
parece ser la de dar batalla al capital dentro de las es-
tructuras oftctales, para aprovechar los conductos establ~ 
c1dos y reformar asf el funcionamiento de las centrales r~ 
conocidas. 

Aunque no exfsta una 1nformac1'1n confiable, a 
~•nera de ejemplo 
realiza ta Ju1.: .• 1 

r1a del Trabajo y 

vale la pena seftalar una estim~c10n que 
de ConcfliacfOn y Arbitraje y la SecrPt~ 
Previsión Social sobre el ascenso de las 

huelgas en empresas de Jurisdicct6n federal; 
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Septiembre 1970 • Agosto 1971 36 huelgas. 
Sept1einbre 1971 • Agosto 1972 30 huelgas, 
Septiembre 1972 • Agosto 1973 57 huelgas, 
Septiembre 1973 • Agosto 1974 452 huelgas. 
Sept1••bre 1974 a Agosto 1975 104 huelg~s. 
Septiembre 1975 a Agosto 1976 102 huelgas, (65} 

huelgas en •1 -Cabe resaltar el incremento de 
perfodo 1973-74, fecha en que se evfdenc1a 
tud la crfsfs econdm1ca, 

en toda su •agn! 

De la m1sma fuente, como fndtcadores del aseen. 
so de las confrontaciones s1nd1cales, se obtienen los Sf•• 
gufentes datosi 

li70~l971 1 271 conflictos, 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1914 
H75-H76 

l ig2 conflfctos, 
l 074 confltctos, 
6 578 conf11ctos 
1 655 confl fctos (66l 

Las cifras anteriores expltc1tan las demandas 
obreras en ascenso por conservar un poder adqufsfttvo del 
salario que paulatfoamente merma su v•lor, de tal forma que, 
"entre las respuestas al deterioro del poder 1dqu1sttfvo de 
la moneda y a las med1d1s patronales destacaron tambtln l•s 
estentOreas actttudes de la burocrattasfnd1ca1 que, asumfl!!. 
dose como representante de los fnteresP~ nhrPrns. mRntuvo · 
a partir de 1972 una actitud, muchas veces belfgerante -
frente a los empresarios y al gobferno. (por lo menos de -
modo declarativo). 

En las demandas salarfales de 1973-1974 y en la 
campana por la demanda de 4n horas en 1973, para cttar solo 
unos ejemplos, la burocracia sfndfcal se mostrO unfda ante 
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los patrones. Los aumentos concedidos no fueron los exigi
dos por los sindicatos y la semana de 40 horas no se gano 
para todos los trabajadores. pero la guerra de declarac1Q. 
nes pQblicas y el enfrentamtento que se d10 en este nivel 
fueron notablemente superiores a los de anos anteriores, 
Desde la d6cada de los cincuentas la burocracia sindical -
no mostraba una autonom1a de acctOn relativa pero real co
mo la ejercida desde 1971", (67} 

A partir de 1973. fecha en que. como se ha se
ftalado, la 1nflac10n se hace evidente y la cr1sts econ0m1-
ca estalla en toda su extensiOn, el movimiento obrero Org~ 
nlzado 1 transforma su pasividad habitual y su solidaridad 
cotidiana hacia el Estado, por una posictOn menos d0c11, -
que incluso llega a contraponer optn1ones a las ofic1-les, 

En el mes de Julio de 1973, el Gobierno Fede-
ral, autol'tza la clevaci6n de las tasas de interés a los -
depGsitos bancarios, y asumfa una "nstura contraria a la -
elevac10n de salarios e incluso a la apertura de nuevos e~ 
pleos. y para paliar la pérdida del poder adqutstt1vo del 
salario obrero establece un programa antt-1nflactonar1o de 
16 puntos. que el Congreso dP.1 Trabajo aunque en términos 
generales apoya el programa, reclama la no reducct4n del -
gasto pObltco en 1nverst6n social, esgr1mtendo por primera 
vez en su historia la demanda de control de uttltdades y de 
la estricta vtgtlancta de prPcins. 

Cabe senalar que el ~ongr~so del Trabajo es \a 
representacfOn méxtma del movimiento obrero nacional, y en 
~1 se agrupan 30 sindicatos o centrales (1978)~ La Confed~ 
raci6n de Trabajadores de México (CTH), la ConfederactOn -
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC}_, la Confede
raciOn Obrera Revolucionaria (COR), La tonfederact4n Regi.2 
nal Obrera Hextcana (CROH}, La rnnfedPracten GPneral de --
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trabajadores tCGT}. La tonfederac111n Revoluctonar1• de Tr!, 
bajadores {CRT), y otras 21 federaciones nactonales untgr!_ 
m111les 1 y hasta un stnd1cato de empresa l6Bl 

El Congreso del Trabajo es fundado en 1966 a -
consecuencia de la fusión del Bloque de Unidad Obrera, que 
dtrtge la CTH, y la Central Nacional de Trabajadores, ene!. 
bezada por el antiguo Sindicato de Trabajadores Electrtcti. 
tas de la Rep0b11ca Mexicana lSTERMl, que conten~I en su -
1ntertor el glrmen de la corriente s1nd\cal conocida por -
lendenc\a .Democrlrtca. Dentro del Congreso del Trabajo apa!, 
te de las confederaciones nacionales, se encuentran englob! 
dos sindicatos nactonales de tndustrta cu111 combat1vtdad -
ha brindado at movtmtento stndtcal1sta mex1cano grandeslxi 
tos: S1nd1cato de Trabajadores Petroleros de la Rep0bl1ca 
Hextcana (STPRHl, Sindicato de Trabajadores ferroc~rrtleros 
de le. Rep0b11ca Mexicana lSTFRHl. Sindicato Nactonal de -
Trabajadores Mineros, M~Ld~~rg1cos y Similares de la Repa
b11ca Mexicana (SNTMHSRMl, el S1ndtcato Nacional de Traba
jadores de la Educacten (SNTEl, solo para mencionar los ~

mas relevantes. 
El Congreso del Traba.jo al aceptar con reservas 

el programa antt-tnflactonarto de .1973, lanza tamtr1!n la -
dema~da de un aumento salarial caltftcado como de "emergen 
c1a ... hasta por el 33'1 de los salartos, Esta, st-tuac\On des!. 
t~ ''" r11m~ de d~r'··~ri~~"~ ftorP~iv~s entre las tr~~ Oftr
tes involucradas, es dectr; los empres1rtos 1 lO!i trabajad~ 

res y el Estado, manteniendo ~ste la aparente so11d•ridad 
conlos trabajadores. Y ast el Z9 de Agosto de 1973 el Con
greso del Trabajo llama a huelga general para el primero de 
Octubre, En el mes de Septiembre se presentan en la RepQ-
bltca m&s de 4~000 emplazdmlentos de huelga, reclamando ·~ 
mentas salarlales, A parttr del 3 de Septtembre el Congre-
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so del Trabajo se declara en ses10n permanente para prepa
rar la Huelga Gener"al. 

Por esas fechas, el clima po11t1co nacional e!_ 
taba bastante agitado: las declaraciones populistas y nac1~ 
na11stas del Presidente y func1onar1~s pQbl1cos, la acc10n 
de las guerrillas en la ciudad y en el campo. el asesinato 
de Salvador Allende en Chile, el asesinato de varios 1ndu~ 
tr1ales nacionales, etc. se vienen a conjugar con el clima 
de ag1tac10n sindical imperante. 

La Huelga General convocada fue conjurada al -
aceptarse un aumento del lSS en el salario m1n1mo de todas 
las regiones del pafs, un 20t. a los ttrabajadbres s1nd1ca11z!!_ 
dos con salario mayor al mfn1mo, un aumento del 10 al 15t. 
pawa los empleados bancarios y pObltco~ y por Olt1mo un 131 
a los trabajadores con sueldo superior de $4.500.00. 

Con el aumento dC'l 12 al 1!>1. para el salarto -
m1n1mo. y sobre el 15S en las revis1ores blanuales de contr!. 
tos colectivos. los t.rabajadores en 19711 a duras penas habtan 
alcanzado un nivel asqu1sitivo sfmtlar al que tenfan a prt~ 
cipio de 1972. 

La escalada inflacionaria fue permanente. a f! 
nes de 1973 las tarifas el~ctrtcas se \ncrementaron aprox! 
ma~amente en un Joi. y en Diciembre los hidrocarburos au-
mentaron un SSS en promedio, La camara de Dtputados cre6 • 
una Comi._-t,-; .. • - .. 1slativa para la flr"'"""'1' f4,. , .. rc-onomfa P~ 

pular, que tenfa como objetivo determinar a ~ondoH las CdU· 

sas del aumentos de precios, de la esca ez y del acapara-
miento de los productos de consumo popular, 

A propuesta del Congreso del Trabajo se crea 
el Comtt~ "acional Mixto para la Protecctan del Salario el 
3 de Abril de 1974, contando con la asesorfa de la Secret! 
rfa del Trabajo, y su objetivo consistirfa en determinar -
mecanismos para defender P.1 poder adquisitivo de los trab! 
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jadores, que vetan con desconsuelo la reducc1en constante 
del valor de sus salarios. 

En el mes de Mayo, a rafz de la promulgac10n -
del decreto Presidencial correspondiente, se crea el Fondo 
Nacional de Fomento y Garant1a al Consumo de los Trabajad,2_ 
res (FONACOT), que pretendfa fo.mentar el ahorro, otorgar -
crldftos y establecer tiendas y centros de consumo para -
los trabajadores. 

La Com1s10n Nacional Tr1partfta, creada a prt!!. 
c1pfos de la Admfn1stracf0n Echeverrfa se reOne en el mes 
de Junto para estudiar las medidas que se deben adoptar 'P!. 
ra mantener el poder adqufsftfvo de los l~larfos,y en el -
mes siguiente promulga un plan de 14 puntos para la defensa 
del salario, y aunque los lfderes obreros aprobaron dicho 
plan, se reservaron el derecho de extgtr en un mbmento da
do un aumento general de salartos, 

A ratz de esa reuntdn, en el aes de Agosto, 1~ 

Secretarta de Industria y Comercto da a conocer los produ~ 
tos que componen la Canasta Bastea del Mextcano, compuesta 
de 300 art1culos de consumo generaltzado que los producto
res y comerciantes se compromettan a mantener con el mtsmo 
precio ha$ta ff nes de 1974, 

S1n embargo, este pro1ecto no dta los frutos -
que se esperaban porque se demostrd a travts de encuestas 
realtzadas durante el mes de Agosto que muchos ~ ,_~ "~" 

duetos fnclutdos en la lista hab1an •ument•do constderabl!_ 
mente su precio instantes antes de ser pub1tcada la 11-sta, 
protegtandose ast los comerciantes de una eventual congel~ 
ctan de precios, 

La batalla verbal entre 11deres stnd1cales e ~ 

industriales arreciaba, as1 como tambt'n 1« confrontacfdn 
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directa. Otra vez el Congreso del Trabajo emplaza a huelga 
general para el 20 de Septiembre de 1974, exigiendo un au
mento salarial del 35i, 

Dentro del sector obrero organizado, tanto las 
centrales oficfa.les como las de 1 fnea independiente la ag.! 
tac1Gn arreciaba, y muchos sindicatos oficiales cambiaban 
de dtreccfdn al ser rebasados los lfderas tradicionales -
por tas demandas de base, que incluso la Secretarta del -
Trabajo y Prev1s15n Social reconoce como verdaderos repre
sentantes obreros. (69) · 

•La 1ntrans1gencta de los patrones y la demo-
crattzactdn de tas secciones stndtcales corren en forma p~ 

raleta: las huelgas estallan, Los trabajadores de las tn-
dustrfas de la construccfdn en la ref1nerta de Tula, H1da! 
go, se van a la huelga en Marzo; tamb1fn en Marzo estallan 
~ ~'-~~ en NISSAN Mexicana y en la planta de conf~cc1dn -
del Grupo Industrfal tnteramer1cano en Cuernavaca, Mor., -
los trabajadores de SINSA-CIFUNSA en Salttllo la 1n1c1an -
en Abril (la orimera huelgadesde i9S8), General Electr1c -
en "ayo, LIPJOHN y Lido Texturizado en Junio, Tamb111n en el 
mes de Junto estalla la huelga en unas 400 fabricas de la 
fndustrta de algoddn. 

Las demandas de los trabajadores eran Justas; 
su salarto real se habta deteriorado como se muestra a co~ 
t1nuac14n: 



Salaria 
mf nfmo 
urbanoª 

Precios al 
consumtdor, 

S1larfo 
111fnfino 
real 
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1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 

enero sept. oct. dtc.• enero Junto sept. 

100. o 100.0 118.0 118.0 136.7 136.7 136.7 

100.0 119.8 121,0 127.6 132.1 137.8 145.6 

100. o 83,5 97.5 92.5 103,5 99.2 93.9 

1 tndfce calculado con base en el promedio nacional de s1la"rtos 
nominales mtnfmos urbános. 

FUENTE: ComfsfOn Nacfonal de Salarios Mtnfmos y Banco de M6xfco. 

Las huelgas, los movtmfentos obreros fndepend! 
entes, la creacfOn del FONACOT, la amplfacfOn de las actfv! 
dades de CONASUPO, los esfuerzos por parte del gobierno P!. 
ra controlar precios. las presiones fnflacfonartas. y el -
e111plazamfento de huelga oeneral para et 20 de Septiembre -
de 1974 hicieron que grupos empresariales, o1yfd8ndose de 
su declaracfGn conjunta de Enero de ese ano ( ••• "El clima 
de confianza se ha establecido en el pafs"), volvieran a 
asumir su actitud intrastngente". (70} 

Los empresarios se retiran de las pllt1cas co~ 
cilfatorfas que se llevan a cabo para evttar la huelga de 
180,000 empresas en el pafs, y avisaban crfter1os propios 
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monetar1stas de que las causas de la fnflacf6n eran dos: -
el gasto público y el aumento de salarios, 

El argumento adolece de los erroresque en el C!. 
p1tulo anterior se han seftalado; s1n embargo para una ma-
yor dfscusf6n sobre el tema se recomfenda el libro "Una fn 
troduccfOn a la economfa polftfcaHde Pierre Salama y Jacques 
Va11er en(!!!d. serie popular era de 1975), 

" ••• En HAxf~o durante el perfodo 1972-1974. -
las empresas maximizaron sus gan;,ncfas por la vta de la fn
flac16n y la especulacfOn y no por la vfa de la amp11ac10n 
de la capacidad productiva". (71) 

Despufts de Srf das negocf acfones reestablectdas. 
el 13 de Septiembre de 1974 las autoridades federales ate!. 
tfguaron el compromiso entre trabajadores y empresarios de 
un aumento general del 22% para todos los salarios tnfer1~ 

res a los $5 1 000,00 mensuales. con retroactividad al pr1m~ 

ro de Septiembre, y amparando a los trabajadores con sala-
r1o mfn1mo. trabajadores de banca, y aquellos al servicio 
del Estado, Para todos los trabajadores con un salario su
perior al menc~onado 1 se les aumentarta Sl,000,00 en gene
ral. 

Luis Echeverrfa remite a la camara de Diputados 
el dta 18 de Septiembre de 1974 una fn1ctat1va de decreto 
a la que se habfa comprometido en el IV Informe de Gobierno 
sobre la modfffcaciOn y amplfacfOn de la Ley Federal del -
Trabajo vigente, mod1ffcando asf la legfslactOn laboral p~ 
ra que las revisiones a· los salarios se' h1clesmcada ano. A 
finales del mes de Septiembre entra en vtgor la fn1c1attva 
al aparecer en el Dtarto Ofici 111 !"1 !fer.reto mencionado,. 

Durante el a~o de 1975 la crfs1s agudiza. pero 
la~ r.PntralP~ ~fndfcalP.s mndPran su lenguaje pasando a -
segundo t~rmino notfctoso 1 siendo desplazadas por los mov! 



-132-

m1entos independientes, y por movimientos locales de s1nd! 
catos oficiales. As1 en 1975 destacan las huelgas organ1z!. 
das por el Sfnd1cato de Trabajadores m1nero-meta10rgfcos -
de la RepOblfca Mexicana, en Honclova (Altos Hornos de Ml
x1co), La Fundidora Monterrey y la SfderOrgfca LSzaro-car
denas~Las Truchas. 

Aunque el STMMRM forma parte del C,T, y a la -
vez esti incorporado con la CTM, mantiene en su fnterfor -
una democracia stndfcal ejemplar en algunas de sus seccio
nes, su caracter de sindicato de tndustrta, y su 'caracter 
nacional, as1 como el respeto a los reglamentos 1nter1ores, 
permite la coexfstencfa de corriente~ de optnfOn democ"rlt! 
ca y de 11deres de representattvfdad dudosa, sfn embargo -
su ~ovilidad potencial es considerable, {72) 

La atenci6n de las Centrales Of1c1ales, se ce~ 
tra en el pr0x1mo 11 destape••, A f1nes de .1975 se postula -
candidato por el PRt pa.ra la Presidencia de 1a Rep0b11ca a 
Jos@ L6pez Portillo. y la part1c1pac10n del llaMado sector 
obrero se deja senti"r a lo largo de toda la campana elect'º' 
ral, 

No obstante la crts1s econ6mica se agudiza y -
los mov1m1entos por la democrat1zact0n de los sindicatos -
tamb1 l!n, 

A pesar de haberse revisado los salartos el -
primero de EnP.ro d~ 1Q76, P.n Abrtl de ese ano el Stnd1cato 
de Telefonistas de la RepObltca Hextcana, que recientemen
te sustituyo por la v,a democrlti~l a 1• dtrecctOn espQrea 
que durante catorce anos lo mantuvo medtatizado, lleva a -
cabo un paro de labores que incomuntcO a 40 ctudades de la 
RepOb·l i ca y creo un momento de emerge ne 1a, 

Tamb1An en 1976 resllta la huelga nactonal de 
los trabajadores electricistas agrupados en Tendenctl Dem~ 



-133-

critica, que es impedida por la 1ntervencf6n del ejAcfto y 
la requisa de las fnstalacfones. 

Con esta convocatoria a huelga general. culmi
na un proceso de retroceso en la dtrecc16n democr3tica que 
habfa mantenido el Sfndfcato de Trabajadores Electrfcistas 
de la Rep0b11ca Mextcana (STERM), que al fusionarse con el 
Sindicato Nactonal de Electricistas (SNESCRH), de tenden-
cfa conservadora, originan el Sindicato Onfco (SUTERH), que 
posteriormente expulsa a la dfreccfan democr4tfca a través 
de la celebract6n de un congreso tlegal, agrup4ndose los -
trabajadores democr4tfcos en la corriente sfndtcal denomi
nada tendencia democr4tfca. 

Bajo el mismo c~rtz Je crfsfs econ6mfca y de reces16n 
pero enmarcada por los acuerdos del FHI, los trabajadores 
deben aceptar topes a sus demandas salariales que pocas 
veces se superan. 

En 1977 la revtsf6n salarial en t~mf nos gener~ 
les no excede al 10% y al a~o itgu1ente al 121, 

A rafz de la primera Asamblea Nacional del Co~ 

greso del Trabajo {Julio de 1978}, que aunque reglamentarf~ 
mente deberta haberse celebrado 4 affos despuls de fundado 
el Congreso del Trabajo, el sector sindical oficial cambia 
de plftnteamfentos hacfa el Estado. Siempre la CTM y el c. T. 
en general se hab1an opuesto al incremento de la f nterven
c16n en la economta por parte del Estado. argumentando 011P 

dentro de un rfgfmen de ~conomta mixta", el Estado deber1a 
restringir su actividad· al arbitraje de los elementos que 
forman la producc16n, y a dotar de la 1nfraestructura nec~ 
sarta al pa1s para que el capital privado pudiese desarro
llar nuevas tndustrtas. 

A parttr del Congreso, la burocracia sindical. 
adopta la tests de desarrollo de la economfa a travAs de la 
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1ntervencfGn estatal Incluso llega a 1ns1nuar la nacional! 
zacfOn y estatfzacfGn de fndustrfas tales como de alfment!. 
cfdn, 
( 73). 

la farmaceQtfca, las ffnancferas, las bancarias, etc, 

Posiblemente por el derrotero que han tomado -
las declaraciones empresariales, ast como la problem!tfca 
econOmfca del pats y la fncapacfdad del Estado para superar 
la, el sfndfcaltsmo oficial pretende plantear la estrate-~ 
gfa de desarrollo econOmfco y social del pa1s, de corte "!. 
cfonalfsta. Sfn embargo, Al igual que el Estado, el s1ndf
calfsmo burocrltfco se mueve en estructuras estrechas, en 
la que las demandas tienen alcance 1 fmftado, cfrcun~.crftas 

por las peticiones salar1a11s, 
Un proyecto de desarrollo nacional e indepen--

d1ente sOlo puede ven1r de un s1nd1ca11smo libre y dem~ 
cratfco. 

Parece ser que a partir de los Oltfmos anos -
del sexenio de Echeverr1a 1 los obreros stndical1zados pre
tenden utflfzar las estructuras creadas por la burocracia 
stnd1cal y ausp1c1adas por el Estado, para lograr un pro-
yecto de transformac10n de la sociedad basada en la democr,!_ 
cia sindical. (74) 

La realidad es que la concentractOn de la r1qu~ 
za se agudiza y que la pauper1zactdn de las clases mayor1t,!_ 
rias aumenta 1 como lo demuestran 11s s1gutentes cifras: 

".,,a ftnes de 1978 la tasa de desempleo abi
erto se situaba alrededor del 10%,,, la situac10n observada 
resulta mas grave al considerar la exfstencta del sub-empleo 
que afecta a cerca del SOS de la PEA", (75) 

Especfffcamente en el llamado sector industrial 1 

la problemAtfca es sfgnfftcativa: "De los 18 millones 220-
mil "Pr<nn~~ que componfan la PEA, un m1110n ~oo,cc: e~ta-
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ban desocupadas y ocho millones 400,000 sobrev1vfan en el 
subempl eo". (76) 

La situac16n en el agro en 1978 aumentaba la -
demanda de tr~ba~o en casi tres millones de personas que -
anualmente se incorporaba a la PEA, de los cuales poco mas 
del SOS encontraba trabajo en el campo (11i 



CAPITULO V.- A MODO DE CONCLUSIDN. 

' 



CAPITULO V.- ·A MODO DE CONCLUSION,-

A lo largo de la evoluc16n de los.puntos ante
riores, queda claro que desde fines de la dficada de los ·s~ 
sentas, se acelera un proceso de estancamiento econ6mico y 
de embrollamiento en las relaciones pol1t1cas sociales del 
Estado que obligan a las siguientes administraciones fede
rales a buscar la optimizac16n dP. las acciones que empren
diesen. 

" ••• Nos enfrentamos ahora a una fase d~ desa
rrollo en que la 1nnovac16n y la eficiencia deben regular 
la actividad industrial. Debemos incorporarnos plenamente 
a la moder"ñ1deld •• ". (78) 

Muchas eran las intenciones de ejecuc16n de d~ 
terminadas polfttcas que se perdtün en el laber"fnto de la 
burocracia administrativa o en la estrechez de los mecanf! 
mos po11ttcos. Es vAltdo hacer la semejanza de la estruct~ 
ra productiva del pa1s con un muchacho de 15 años al que -
se mantiene vestido con la ropa de un niño de 8 aftos. 

El desarrollo del aparato productivo nacional, 
con sus problemas estructurales comentados en el punto co
rrespondiente, no conservo el mismo grado dr. desarrollo en 
el sistema polfttco, anquilosado y obsoleto, y menos en una 
estructura administrativa arcátca que no correspondfa pr4~ 
t 4 ~·-ente en nada a las necesidadP~ n"""r~rl~~ ~"r la r~l~ti 
vamente moderna industria nacional. 

La adecuación del aparato polftfco y admtntstr~ 
ttvo a las nuevas formas de desarrollo económico pretendi
das, llevan a los 9ob1~·-~~~ nacionales. desde el inicio de 
la dAcada de los setentas a buscar la eficiencia de todos 
10'5 campos de la formación social a través de la rac1on! 
lizaci6n de sus acciones. 

137. 
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La p1aneac16n surge de esta manera como eleme~ 
to fundamental en la renovac10n de las estructuras del si! 
tema. 

Se observa la demanda de planeac10n en el 1nt~ 

r1or del Estado y en la sociedad en general¡ la carencia '"'.. 
de objetivos definidos de polft1cas planteadas, de estrat~ 
gfas manff1estas,y de acciones concretas.muestran urgente
mente la necesidad de un sistema de ~1aneac10n congruente 
con el desarrollo econftmfco nacional. 

La misma dfn!mfca de desarrollo capfta11sta -
exige effcfencfa en las acciones, La reproducc10n de capi
tal, requiere de un terreno propfcto para su evolucfOn; y 
exige al Estado su fntevenc10n expedf.ta y racional para .... 
crear las condf cfones que requteren el proceso de acumula
c16n de eapftal. 

A trav~s de los planes y programas el Estado, 
busca la optfm1zac10n de recursos y la prev1sf0n hasta don 
de sea posible, de los obstlculos a que tiene que enfrenta~ 
se. También a través de ellos el Estado busca satisfacer -
la demanda de sus sectores admfn1strat1vos de racionalizar 
las acciones, y da cabida al proceso de p1aneac16n a dfve~ 
sas inquietudes tecnocr4t1cas que buscan en la elaborac16n 
de planes a ~~~ontrar la justiffcactOn de su parttcfpac16n 
en el proceso productivo. 

Sobre este mismo terreno. pretende Justificar 
ante las diversas clases sociales la puesta en marcha de -
programas y de acciones, demostrando as1 su capacidad de -
prevfsfOn. 

La AdmfnfstracfOn de Echeverrfa no c-areC1'5 de -
planes y programas que def1n1esen las acctones del Estado, 
como queda demostrado a lo largo del desarrollo de este c~ 
pftulo. Sin embargo, la compleja problem3t\ca econOmtca asf 
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como la misma esclerot1zac16n de los conductos po11t1cos y 
administrativos, mediatizaron en gran medida las acciones 
emprendidas. Los mismos funcfonartos pOblfcos, sin embargo, 
reconocieron en los Oltimos meses del sexenio, la necesidad 
de contar con un Plan Global de Desarrollo, que enmarcase 
dentro de un esquema nacional los programas de desarrollo 
sectorial que se dieron entre 1970 y 1976, (79} 

Bajo este signo, L6pez Portillo desde su Camp!. 
na Electoral pretende superar la carencia anterior y asf -
define su Plan Glohal de Gobierno 1977-1982, al que s1gufs 
ron tantos planes y programas como sectores de la Adminfs
trac16n PQblfca Federal se deffnferon en la Reforma Adm1-
nfstrat1va, puesta en marcha con la Ley Org.!nica de lama
teria y que culmina con un Plan Global de Oeso.rrollo;, au·n
que muchos de esos planes 5ectorfales e11cuentran sus orfg~ 

nes, y gran parte de su formulac16n en el sexenio anterior. 

la consol fdact6n de la economta pretendida dura!!. 
te 1977-1978 por el nuevo r~gfmen, se prepara para la in
tervención dfnSmlca en la economta a través del petróleo a 
partir de 1978, Sfn embargo, las modificaciones lmplement,!_ 
das a la estructura productiva, al aparato polftfco y al -
mecanismo democr!tfco administrativo no modifican sustan-
cfalmente el modelo de producción establecido y ",, 1 la reaf_ 
tfvacf6n de 1978 reane caracterfsticas cualitativas que -
permiten pensar que lo que se estS viviendo es b!sfcamente 
una reafirmacf6n del patrón de acumulación de capital vi-
gente y. en consecuencia, que la posib111dad concreta del 
futuro sea la reproducción amp11ada di? las contrad1cc1ones 
y desequilibrios que condujeron a dicho patrón a su crfsfs 
actu.i:. L,1 perspectiva dJ> 1• ,..,.,...,.,,..,, r11•v~.-~n;• o;pr'" "ntnn 

ces la de una sucesión de cr1sis e.Hiel 11ez m~s pronunciada~ 
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y recuperaciones cada vez mas inestables, Kéxfco entrar1a 
as, en la ruta de la descompos1c16n econ6mtca y social de 
una cada vez mas notable destgualdad stn desarrolloq. (80) 

La adm1nf stracf6n de LOpez Portillo no preten
de modfffcacfones sustanciales en el esquema de desarrollo 
nacional que dfbuj6 Echeverrfa durante su pertodo preside~ 
cfal; el momento en el que el Estado decide el cambio de -
rumbo en el modelo de desarrollo econOmtco, se da a ff nes 
de los sesentas, y los lfneamtentos generales que se postR 
lan de crectmtento econOmfco, definen cambios en las estruE_ 
turas tradfcfonales que soportan al aparato polftfco y st~ 
dfcal del p81s, A partir del primero de Dfcfembrc de 1976, 
se ~bando~a un discurso tdeolOgico que pretend10 justtftcar 
y legttimizat" las acciones del Ejecutivo Fedet"al durante .. 
1970-1976 .(81) 

Del sexenio de Echeverffa al de LOpcz Portillo 
se da una solución de c·ontinutdad en las pol1t1cas del Es
tado. Incluso en el bastiOn de la admtnistraciOn a partir 
de 1976, el petrOleo, las bases est4n dadas con Echeverrta 
"••• Incrementaremos las 1nvesttgac1ones tecnolOgtcas para 
obtener a menores costos y multiplicar la ut1111ac10n del 
petrOleo, e 1ntensiftcaremos la cxplorac10n de la platafo~ 
ma marftfma y de otras zonas de nuestro territorio;' (82) 

Incluso en el discurso de cierre de Csmpaffa -
El ectnr,1 l, ·'~ l f'\npz Portillo, pronunciado el 27 de Junio rlP 

1976, afirmaba: "Haremos aquellos ajustes sencillos y 169! 
cos que el crecimiento mismo de la accf6n del Estado, duran. 
te los Glt1mos anos, hace ahora necesarios, Pero no hat"emos 
cambtos. No romperemos en lo esencial, por el prurito de -
modificar, un aparato que ha demostrado a lo largo de los 
afies de desarrollo ecnn~rn1-~ v ~ocfal del pafs, capacidad 
para cumplir con el papel rector que tiene". (83) 
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