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INTRODUCCION 

Divido el presente trabajo en tres capítulos que represen 

tan otras tantas épocas económicas en México: Modelo de Desarrollo 

Estabilizador (1955-1970); Modelo de Desarrollo Compartido (1971---

1976), y el sexenio de López Portillo (1977-1982). 

No se pretende hacer un análisis exhaustivo de cada perío 

do que incluya todas las variables económicas y políticas; me inte-

resa en particular conocer las fuentes de financiamiento que han --

permitido sostener el crecimiento y desarrollo de México; analizar 

la evolución, cambios y principales caracteristicas de ese financia 

miento. Se hace hincapié en sus repercusiunes sobre la forma en --

que incidió sobre la distribución del ingreso; es decir, qué secto-

res se beneficiaron por ese tipo de financiamiento, y en general, - 

por el modelo económico seguido. 

Por razones metodológicas el análisis se abre a todo el 

sector externo de la economía: importaciones, exportaciones, balan-

za de servicios, endeudamiento, etc. 

Se establece un balance, en los diferentes períodos, en-- 

tre requerimientos de divisas contra las fuentes con las que puede 

un país 
contar/ para cubrir estas necesidades. Se destaca, por tanto, el 

desempetio de sectores claves: el agrícola, el manufacturero y el pe 
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trolero y su íntima relación con el ahorro interno y el ahorro ex--

terno como fuentes de financiamiento. 

Se detalla la crisis económica de 1982, tratando de ponde 

rar la versión oficial de la misma: hasta qué punto el "efecto de - 

la tijera" -baja en los precios internacionales de las materias pri 

mas y elevación simultanea en las tasas de interés-, es una expli-

cación más política que económica. 

Se evalúa, en sus aspectos más generales, las repercusio-

nes que podrán tener el control de cambios y la nacionalización de 

la banca, dentro de un posible nuevo esquema de financiamiento, y - 

cómo éstas medidas pueden alterar el principal problema económico 

que tiene México; es decir, su sector externo. 
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CAPITULOI 

" MODELO DE DESARROLLO ESTABILIZADOR " 

Para muchos observadores, México, en el período que se - 

inicia con la devaluación de 1955 y que concluyó en la década de - 

los setenta, representaba el modelo a seguir por muchos otros pai-

ses subdesarrollados dado su dinamismo en el crecimiento, la soli-

déz de su moneda, su fama bien ganada de ser un buen pagador y sin 

grandes problemas económicos y sociales. 

El país habla alcanzado durante estos años un crecimien-

to acelerado (6.5% promedio anual), con baja inflación (3.6% prome 

dio anual), y con estabilidad monetaria (15 años manteniendo la pa 

riedad del peso frente al dólar al valor de 12.50). 

Estas eran metas verdaderamente envidiables que suponían 

una capacidad para financiar el desarrollo del país, sin tener que 

recurrir a una emisión primaria de dinero que no tuviera respaldo 

en producción; o emplear gasto; o deuda palita que no pudieran cu 

brirse con recursos internos. De acuerdo con Ortíz Mena la estra-

tegia económica implementada en aquellos años que permitieron la - 

estabilidad mencionada, a saber: 
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" consistió en actuar sobre los factores económicos -
que determinan el ahorro y acoplar las medidas de pó 
lítica para apresurar el proceso y reubicar el ahorro 
de donde se genera a donde se utiliza, con el fin dé -
lograr una asignación eficiente de los recursos. Debía 
procederse de manera coherente sobre las propensiones 
a ahorrar de las empresas, de los individuos y del Go--
bierno. Para elevar al máximo la nueva inversión se de 
cidió aprovechar también la capacidad de endeudamiento 
externo; es decir, la trasferencia de ahorro del exte--
rior." 1 / 

A este modelo económico se le llamó Modelo de Desarrollo 

Estabilizador. Uno de los elementos centrales para entender esta n 

situación de estabilidad económica se encuentra en la baja tasa de 

inflación que mantuvo México. ¿Qué fué lo que posibilitó contro--

lar la inflación y cómo repercutió en la economía ? son dos pregun-

tas importantes a responder. 

El fenómeno inflacionario a nivel internacional,' hasta --

los inicios de los años sesentas, si bien no.  era desconocido, nunca 

llegó a representar un problema central pai-a economías industriali-

zadas o semiindustrializadas. Los Estados Unidos nuestro principal 

socio en el sector externo, mantuvo siempre una aperturá de su eco,. 

nomía. Esta apertura no solamnente le permitió a México colocar --

sus productos, sino que aquellos que importó, los compraba con esta 

bilidad de precios. México no importaba inflación. 

Al interior de la economía, la abundante oferta de alimen 

tos que caracterizó a la época, propició y se combinó con un estric 

to control sobre los trabajadores urbanos. Se les otorgó salarios 

siempre inferiores a la productividad: durante e] período 1359,1967 
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el salario real se incrementó en un 3.1%, mientras que la producti-

vidad aumentó en 26% en el mismo periodo. 

Bajos salarios y alimentos baratos para los trabajadores 

permitieron mantener reducidos índices de inflación. Los bajos ni-

veles de inflación le ofrecieron la oportunidad al país de tener un 

proceso acelerado de ahorro interno, mismo que se convirtió en la - 

fuente de inversión con la que se alcanzaron tan altas tasas de cre 

cimiento. 

Dos son las fuentes de ahorro. Por una parte, se contaba 

con un sector financiero que ofreció rendimientos a los inversionis 

tas a tasas superiores a la inflacionaria. Se trataba de pasivos - 

no monetarios, bonos hipotecarios principalmente, que proporciona--

ban altas ganancias inmediatas por su elevada liquidez. Por otro - 

lado, el grueso del ahorro se die) en el sector privado y bajo la --

forma de beneficios retenidos; es decir, la reinversión de utilida- 

des 	
/ 

estaba exenta de impuestos. 

Esta última medida se constituyó como uno de los pilares 

del sistema. La disposición incrementó sustancialmente el ahorro, 

tanto por la política económica que representaba en sí, como por la 

confianza que le significó a los empresarios nacionales y extranje-

ros en su rentabilidad. La confianza empresarial es un fenómeno po 

lítico que tiene la caracteristica de actuar como un catalizador en 

el proceso de inversión. Según el entonces Secretario de Hacienda, 

la reinversión de utilidades implicaba reducir la proporción al pa-

yo de dividendos; se debía convencer a los inversionistas de que .n 
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las ganancias futuras de capital, al no ser gravadas, serian más --

atractivas que los dividendos presentes. 

Los altos niveles de ahorro le concedió al Estado manejar 

su política monetaria y fiscal con gran autonomía, convirtiendo al 

ahorro en el centro de toda su política económica. Por ejemplo:.:-

con altos indices de ahorro fue posible no recurrir a elevados im-

puestos, que indudablemente hubieran desalentado la inversión priva 

da; se controló la oferta monetaria para no presionar sobre el índi 

ce de precios; también permitió mantener controlada la deuda públi-

ca a niveles que no implicaran desequilibrios en la balanza comer—

cial y que por tanto pusieran en duda la pariedad cambiaría. 

Para que todos estos mecanismos pudieran combinarse era - 

imperioso que la mayor parte del ahorro privado, fuera absorbido por 

el sistema bancario, como realmente sucedió, y de esta manera el Es 

tado pudo controlar el ahorro imponiendo elevados Indices en el en-

caje legal. Durante el Modelo de Desarrollo Estabilizador, a dife-

rencia de los años anteriores, el financiamiento al gobierno se des 

plaza de Banco de México a las instituciones privadas. 3 / De --

acuerdo al diseño del modelo, el financiamiento así obtenido permi-

tiría cubrir el déficit gubernamental ya que de esta forma no resul 

tarta inflacionario. 

Es evidente que aquí subyace la idea de que todo déficit 

en el gasto es causa de inflación, lo que no necesariamente tiene - 

que suceder; depende, entre otros factores, de toda la conformación 
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del manejo de las variables económicas en manos del gobierno (flexi 

bilidad en la carga fiscal, manejo de la tasa de interés, formas de 

financiar el déficit, etc.). Ortiz Mena pensó que un mecanismo de 

financiamiento sustentado en la expansión de valores públicos, no - 

resultaría inflacionario; los valores públicos al estar respaldados 

contra la reserva inmovilizada, resultarían un tipo de crédito me-

nos oneroso que un crédito común y corriente, ya que éstos valores 

arrojarían un rendimiento superior a las tasas pasivas e inferior a 

las activas. 

El sector de la economía que se favoreció con este proyec 

to fue el manufacturero, especialmente en sus ramas automotriz y fa 

bricación de aparatos eléctricos,•_que incrementaron su PIB a tasas 

superiores a la economía en su conjunto. 	Fue precisamente en este 

sector manufacturero donde se presentó la mayor productividad de la 

economía, basada en una renovación de la planta productiva por par-

te de los empresarios privados nacionales y por la elevada presen--

cia de empresas trasnacionales que se estaba dando en ese momento; 

por definición, las multinacionales trabajan con una alta propor—

ción de capital-trabajo. 

Si bien es posible hablar de una alta productividad del 

sector, esto sólo es en términos de la economía interna ya que la 

planta productiva no podía competir en el plano internacional; por 

tanto, su producción era dedicada hacia el mercado interno. Ade---

más, la productividad de todo el sector de bienes de consumo durado 
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ro, también debe estar referida hacia otros sectores, especialmente 

el agrícola, en donde el coeficiente es sensiblemente mayor. 

Por otro lado, la rama manufacturera se convierte en el 

objetivo de la empresa trasnacional. Mientras que en 1940 el desti 

no de la inversión extranjera directa era dirigido en 3.6% hacia --

las manufacturas, para 1962 el porcentaje se eleva a 17.9. 

La carencia respecto de restricciones a las ramas en las 

que podían invertir, la ausencia de limitaciones respecto de la tec 

nica a emplear, la existencia de un mercado cautivo, la facilidad - 

para enviar sus utilidades a la casa matriz y su experiencia tecni-

co-administrativa, les permitió establecerse y dominar en las areas 

de mayor rentabilidad, aún en aquellas en donde no se requería de - 

alta tecnologIa.v.t,.
4 
 ,— 
/ 

Una vez establecidas imponen barreras a la entrada, no sólo al em-

presario nacional sino incluso a otras empresas trasnacionales e in 

stauran técnicas de producción y patrones de consumo. Es típico de 

estas empresas su estancia en las ramas más dinámicas y más concen-

tradas de la economía. 

La aparición de mercados cautivos hacia centros de consu-

mo reducidos, empleando una alta prodcutividad, apoyada en una pro-

tección estatal, In dieron una de sus principales caracteristicas a 

la economía: concentración de ganancias y fortalecimiento de oligo-

polios: 
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En las actividades industriales la situación era la siguiente: 

" en 1970 menos del 1% de los establecimientos industria-
les disponían del 67% de los activos fijos de la indus---
tria y del 63% del capital invertido y aportaba el 63% --
del valor de la producción. En el otro extremo, el 92% -
de los establecimientos disponían del 5.2% de los activos 
fijos y del 5% del capital invertido y aportaba el 6% del 
valor de la producción? 5 / 

En cuanto al sector bancario: 

" En 1960 el sector bancario tenía una captación de aho-
rro, mostrada por sus pasivos no monetarios, equivalente 
al 11.1% del producto interno; para 1970 esa proporción -
se eleva a 33%. Por lo que atañe al sector privado, ese 
acelerado crecimiento se da sobre la base de la multipli-
cación de sucursales de un número de matrices que en ese 
lapso disminuye: en 1960 operaban en el país 244 institu-
ciones de crédito privadas con 963 sucursales y para 1970 
el número de matrices se redujo a 240, en tanto el número 
de sucursales llegó a 1,783". 6 ./ 

En relación al sector agrícola: 

" en 1970, de 3'200,000 unidades de producción existentes 
en el país, el 12% constituido por predios privados apor-
taban cerca del 50% del valor de la producción agropecua-
ria. Y de éstos sólo el 0.6% del total aportaban más del 
30% del valor de dicha producción. Del restante 88% de -
unidades de producción, cerca de las cuatro quintas par--
tes correspondían a parcelas ejidales, aportaban el 43% -
del valor del producto, de tal suerte que existían más de 
600 mil minifundios privados empobrecidos, que aportaban 
sólo el 7% del valor del producto." 7 / 

Semejantes conclusiones podrían hacerse para practícamente todos --

los sectores de la economía. 

Hasta 1965 aproximadamente, el endeudamiento público se - 

utilizó con un doble propósito: a) cubriendo el déficit en cuenta - 

corriente de la balanza de pagos. Este déficit creció a consecuen-

cia del programa de industralización del país, (sustitución de im-- 
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portaciones y que exigía enormes compras al exterior, mientras que 

las exportaciones perdían dinamismo. Simultaneamente disminuyó la 

entrada de divisas en la cuenta de servicios, debido principalmente 

al incremento en los gastos del exterior de los turistas nacionales; 

b) cubriendo el déficit del sector público,dados sus bajos niveles 

de carga fiscal, o simplemente por evasión fiscal. 

Altos índices de ahorro y el financiamiento del recurso - 

externo controlado, permitieron el no recurrir a ciertos ajustes, - 

políticos y económicos, nos explican el éxito del Modelo de Desarro 

llo Estabilizador. 

La principal fisura del modelo se presentó a nivel del --

sector externo; es decir, los requerimientos de divisas del país, - 

contra las fuentes de divisas con que se cuenta. 

En 1962, los requerimientos de divisas de la balanza in--

dustrial, -respecto del total de divisas que necesitaba el pais- re 

presentaron el 59%; los pagos originados por inversión extranjera - 

directa significaron un 12%; y servicio de la deuda, 29%. 8 / Es-

tos porcentajes permaneciron casi inalterados hasta 1970. 

Su contraparte, las fuentes de divisas, para 1962, eran solventadas 

de la manera siguiente: el sector agrícola aportaba el 35% de las - 

divisas que requería el país; el sector servicios asistió con un --

29%; y el financiamiento externo añadió 36%. Para 1970 estos por--

centajes cambiaron en 26, 28 y 46%, respectivamente. Quiere esto de 

cir, que las divisas que anteriormente aportaba el sector agrícola, 

9 / 
ahora serían cubiertas con deuda externa. -- 	El monto por con-- 



cepto de financiamiento externo pasó de 284 millones de dólares en 

1962, a 1,282 en 1970; aproximadamente un 21% de crecimiento prome-

dio anual que rebasó ampliamente la formación de ahorro interno y - 

las posibilidades de respaldo a través del encaje legal. 

Agrégesele a ésta situación la caída del sector agrícola 

y el desarrollo paralelo de un sector industrial que basó su creci-

miento en el mercado interno, y que no solamente no se diseñó para 

dedicar parte de su producción al mercado externo, sino que tuvo --

que recurrir a crecientes importaciones, además de que fue incapaz 

de atraer el desempleo generado en el sector primario. 

Por otra parte, hacia finales de la década de los sesenta, 

el Estado enfrenta una situación económica muy precaria dado su apo 

yo incondicional al sector de consumo duradero por la vía de la tri 

butación y de bajos precios que se establecieron para sus empresas 

en los bienes y servicios que ofrecían. 
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CAPITULO II 

" MODELO DE DESARROLLO COMPARTIDO " 

MARCO INTERNACIONAL. LA  ECONOMIA AL INICIO DE LOS AÑOS SETENTAS 

Al iniciarse la década de los setenta dos causas externas 

afectaron seriamente al país: la recesión mundial que se inició a - 

finales de 1969, y el rompimiento del sistema monetario internacio-

nal de Bretton Woods, en 1971. 

En 1944, con los acuerdos de Bretton Woods, se instaura - 

un sistema monetario internacional que tuvo, entre otras bases, la 

fijación de pariedades de las monedas de los paises signatarios al 

sistema en relación al oro o al dólar norteamericano. El dólar --

podía convertirse en oro a la pariedad de 35 dólares la onza. 

Siendo el dólar la moneda internacional, los Estados Uni-

dos lanzaron a la circulación una gran cantidad de dólares que se--

rían empleados en diferentes formas. Primero, mediante el Plan Mar 

shal (1948-1951), en donde Europa Occidental recibió una trasferen-

cia importante de ingresos en moneda americana, y después financian 

do, tanto a las empresas trasnacionales como las experiencias mili 

tares de los Estados Unidos. 

Esta emisión desmedida del dólar no estuvo respaldada en 

igual medida en producción de bienes y servicios, ni mucho menos -- 
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con la cantidad necesaria en oro en las reservas de los Estados Uni 

dos. 10_/ 

Pese a esta condición, la posibilidad de los paises euro-

peos de convertir sus tenencias de dólares en oro a la pariedad o--

ficial, sólo fue parcialmente utilizada en la década de los cincuen 

ta, época de cierta estabilidad para la economía norteamericana. - 

Años más tarde y a consecuencia de los déficit en balanza de pagos 

de Estados Unidos, aunado a los superavit de Alemania y Japón (eco- 

. nomías plenamente recuperadas de la Segunda Guerra Mundial, por lo 

que los norteamericanos ven perder algunos de sus tradicionales mer 

cados),Ise produce crecientemente la desconfianza hacia el dólar, - 

propiciando movimientos especulativos en su contra. 

El General De Gaulle fue el primero en ponerten tela de - 

juicio la estabilidad de la pariedad del iólar frente al oro, ya - 

que mientras en 1951 los compromisos líquidos de los Estados Unidos 

representaban el 35% de sus tenencias en oro, para 1960 éstas ya re 

presentaban el 75%. En agosto de 1971, el entonces presidente Nixon, 

dispuso la suspensión temporal de la convertibilidad del dólar en - 

oro, tiempo en que Europa y Japón mantenían grandes cantidades de r 

dólares en sus reservas. 

Una oferta excesiva de medio circulante en relación a una 

menor producción a nivel mundial, provocó una inflación que afecta-

ría a todos los paises. El fuerte aumento de los precios del petro 

leo dispuesto por la OPEP en 1973 significó todavía un aliento más 

a la inflaei6n mundial por la gran cantidad de bienes que requieren 
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de derivados del petroleo como insumo. 

Con estos dos acontecimientos (inconvertibilidad del dórm 

lar y alza en los precios del petroleo), la posición económica in4—

ternacional cambia radicalmente; se inicia una época de recesión ge 

neralizada. Las economías más industrializadas toman medidas defent-

vas para proteger a sus empresas: devaluaciones que pretenden ganar 

mercados externos y protección de los internos; guerra de tasas de 

interés para retener al capital doméstico y atraer capital del ex-

terior; estímulos a las exportaciones y reducción de importaciones, 

entre otras medidas. 

El auge de la economía mexicana durante los años del Desa 

rrollo Estabilizador, en buena medida estuvo sustentada por la si-f-

tuación estable de la economía mundial. Y esto' no sólo por la dper 

tura que los mercados norteamericanos le representaban, sino tam---

bién por su propia estructura económica. 

Con una economía ya deteriorada y ante un panorama inter-

nacional de estanflación, México, con una nueva administración,pre 

tendió instaurar un nuevo modelo económico basado en una redistribu 

ción del ingreso, tal y como lo manifestó el presidente Echeverría 

en su discurso de toma de posesión el día primero de diciembre, 1970: 

" no es cierto que exista un dilema inevitable ante la ex 
pensión económica y la redistribución del ingreso. Quienes 
pregonan que primero debemos crecer para luego repartir, 
se equivocan o mienten por interés. Se requiere, en ver-
dad, aumentar el empleo y los rendimientos con mayor cele 
ridad que hasta el presente. Para ello, es indispensable 
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compartir el ingreso con equidad y ampliar el mercado in 
terno de consumidores. Se requiere, también, que el es-
fuerzo humano sea más fecundo. Para lograrlo es preciso 
igualmente distribuir: distribuir el bienestar, la educa 
ción y la técnica." 11 / 

Desde los inicios de la nueva administración se previó un 

cambio drástico en la política económica del país. Se reconoció la 

injusta distribución del ingreso y las desigualdades sociales que , 

la acompañan. La intención declarada del régimen era la de rever-, 

tirla. 

La respuesta de la iniciativa privada se dejó sentir de 5-

inmediato y su enfrentamiento con el Estado sería la constante de - 

todo el sexenio. Los primeros conflictos aparecieron por una serie 

de resoluciones de tipo fiscal que tomó la Secretaríá de Hacienda - 

"sin consultar" a los empresarios, costumbre que se había seguido - 

en anteriores años. 12 /  Posteriormente, y todavía dentro del pri 

mer año de gobierno, la posición de la iniciativa privada se volvió 

más cautelosa, cuando el gobierno estableció controles de precios - 

sobre algunos productos y anunció su mayor injerencia en la econo-

mía. 

Como resultado tenemos que en 1971 se redujo la inversión 

privada, pero no solamente por la tradicional cautela de un primer 

año, sino por las diferentes concepciones entre el Estado y los em-

presarios nacionales y extranjeros, sobre cómo aquél debla de inter 

Wenir en la economía. 

A pesar de que se reconocieron las carencias en cuanto a 

vivienda, agua potable, alimentación, educación, etc, en 1971 el go 
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bierno disminuyó la actividad económica, postergando su proyecto se 

cial. Reducción del gasto público, restricción monetaria y del cré 

dito fueron los instrumentos utilizados para hacer frente al increr 

mento en los precios; al déficit en la balanza de pagos; y al dele- 

terioro de las finanzas del sector público. Se pensó que primero - 

era necesario equilibrar la economía del país, para después poder - 

implementar libremente la política deseada. Estas medidas moneta-

rias, al no atacar los problemas desde.Isus origenes, sólo hicieron 

disminuir el PIB a la tasa de crecimiento de la población. 

En 1972 el Estado tomó la iniciativa en el proceso de eco 

nómico!y mediante su arma básica, el gasto público, reactivó la --

economía, tanto por el lado de la demanda (aumento en el consumo e 

inversión), como por el lado de la oferta, al pretender disminuir 

los indices de capacidad ociosa ante el atractivo de un aumento en 

la demanda. 	La economía reaccionó positivamente y el PIB fue de - 

7S en términos reales. 

1973 fue un año particularmente significativo ya que se - 

manifestó el tan temido fenómeno inflacionario, y con esto, la posi 

bilidad de un cambio en la pariedad, todavía último baluarte de an-

teriores sexenios. 

Las presiones inflacionarias se agudizaron, por un lado, 

ante una confirmación en la política económica del Estado de tipo - 

expansionista, y por las tensiones en cuenta corriente; acentuadas 

por la necesidad de importar petroleo y producto; agropecuarios jus 

to en el momento en que sus precios a nivel internacional se eleva- 
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ron considerablemente. La inflación en 1973 fue de 12.2%, en con--

traste con un 5% promedio de loas años inmediatos anteriores. 

Sobre éste último punto es importante agregar que mien--

tras los empresarios mantenían su actitud cautelosa, la evolución - 

de las utilidades y los salarios se desarrollaba en favor de los --

primeros: las ganancias de las empresas bursátiles aumentaron en - 

1972, 26.6% y en 1973, 36%; los salarios mínimos aumentaron 19 y 5%, 

respectivamente. 

En este año de 1973, y parte de 1974, el Estado cambió --

dos políticas importantes que anteriormente había dejado a un lado. 

Se decide aumentar los precios de garantía de los productos agríco-

las después de casi 6 años de sostenerlos a un mismo margen. Resul 

tan evidentes las consecuencias de haber mantenido a un mismo pre-. 

cio estos productos, si es que se considera el incremento en los •••. -

precios de todos los demás bienes. El empobrecimiento constante --

del campesino le costó al país la pérdida de la autosuficiencia ali 

mentaria y las consecuencias ya descritas en balanza de pagos. 

Mientras tanto, también aumentaron los precios de los bie 

nes y servicios que proporcionaban las empresas del Estado, espe—

cialmente, gasolina . y electricidad. Como es de esperarse, la medi-

da no resolvería la falta de ingresos del gobierno y sí influyó, co 

mo en el caso anterior, en el índice de precios de ese año. 

En 1974 nuevamente se retornó a la política restriceionis 

ta. El Plh decae respecto del año anterior, para de aquí en adelan- 



- 18 - 

te disminuir hasta terminar el sexenio. El gasto público decrece - 

su ritmo de crecimiento, mientras que la inversión pública disminut 

ye en términos reales y la privada invierte sólo en reposición de 

capital fijo. 

Como en 1971 con medidas monetarias se pretendió corregir 

los ya clásicos problemas económicos de México; sin embargo, se man 

tuvo un alto ritmo de crecimiento del endeudamiento público, al au-

mentar la deuda externa en 40% respecto de 1973%, mientras que en - 

este año de 1974 se presentó la tasa de inflación más alta del sexe 

nio: 24%. 

Paralelamente, los aumentos en los salarios mínimos gene-

rales alcanzaron un incremento real de 12.5%. Las utilidades aumen 

taron 55%, y las ventas sólo 8%. Los diferenciales entrvalarios, 

utilidades y ventas, muestran dos cosas importantes; 1) los sala-'r- 

ríos no estaban ligados con los niveles de inflación, tal y como lo 

afirmaban los empresarios, y 2) las utilidades de las empresas fue-

ron obtenidas por la vía de la inflación y no de la producción. 

Entre 1965 y 1970 la inversión privada creció en un 14% - 

aproximadamente como promedio anual; de 1971 a 1977 se incrementó - 

en solamente 	2.4%, tasa inferior a la correspondiente a la inver 

san) extranjera para éste mismo período. La actitud de los empresa-

rios nacionales, fue antes que nada, una posición política; pero - 

también respondió a una racionalidad econlomica, a saber: a lo lar-

go del sexenio de Echeverría, varias industrias de las llamadas de 
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infraestructura -acero, petróleo, electricidad, etc.-, presentaban 

un atraso en su crecimiento que amenazaba con traducirse en cuellos 

de botella que podían comprometer su inversión. 

Como es bien conocido la diferencia entre ingresos y egre 

sos del Estado fue compensada con endeudamiento; el problema consis 

te en encontrar las particularidades de éste endeudamiento, ya que 

al esclarecerse podrán comprenderse algunas otras políticas económi 

cas de la época, en especial la monetaria y crediticia. 

El punto central a estudiar es la deuda interna.. Varios - 

autores sostienen 13 / que Banco de México pretendió compensar la - 

fuerte expansión monetaria y de gasto, elevando la tasa de interés 

y el encaje legal, especialmente en 1974. Ambas medidas congelaban 

recursos y limitaban el crédito que en un momento dado podían otor-

gar los bancos. Finalmente, al afectarse la base monetaria se gene-

raba inflación. El problema se.hizo más complejo porque los valo--: 

res de renta fija gozaban de gran liquidéz; siendo que los recursos 

así obtenidos, lejos de dirigirse a la producción, se destinaban a 

la especulación. 

Si bien desde 1955 las instituciones privadas de crédito 

son las que proporcionan el financiamiento que requiere el gobier—

no, por medio del encaje legal, en la década de los setenta, la ---

fuente de financiamiento es otra: desde 1973 los flujos netos que - 

recibe el gobierno provenientes de flanco de México, disminuyen has- 

14 / 
ta 1978. --- 	La observación es importante, ya que el encaje le-- 
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gal era de 30% en 1973, incrementándose hasta 47% en 1978. La expli 

cación más racional para entender este flujo decreciente de recur-4-,  

sos hacia el gobierno, mientras los encajes se elevaban, es la caída 

en la intermediación local. 

Ahora bien, si de la deuda interna no se cubría el dife-

rencial entre los egresos e ingresos del Estado, la principal fuen-

te de financiamiento se ubica en la deuda externa, que a lo largo - 

de los años setentas se incrementó considerablemente, exigiendo de 

fuertes cantidades de divisas para el pago del servicio de la deu-

da, como se verá más adelante. 

Finalmente, la dolarización seria la constante durante - 

los años de 1975 y 1976. Durante éstos dos últimos años de gobier-

no,prácticamente todos los indicadores económicos mostraron signos 

de deterioro, deterioro que ya fue insensible a toda medida que pre 

tendió contrarestarla; la política antiinflacionaria no contuvo la 

inflación; las reglas para contener el déficit gubernamental y el - 

de cuenta corriente, no sólo nodos redujeron, sino que éstos aumen 

taron considerablemente. 
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SECTOR EXTERNO 

Es ¡recuente reconocer en el sector externo de la 

economía uno de los principales problemas económicos de México du--

rante el sexenio de Echeverría. 

En el periodo 1971-1976 la banlanza :comercial mues 

tra un progresivo deterioro por el agotamiento de las fuentes inter 

nas de financiamiento y una necesidad creciente de divisas. La ex-

plicación de este deterioro escapa a la mecánica del sector y se u-

bica más en el modelo de industralizacifon adoptado por el país. 

En el cuadro II 1 se muestra la evolución del défi-

cit industrial como proporción de la producción manufacturera y la 

contribución de las balanzas agropecuaria, petrolera y de servicios 

al financiamiento del déficit industrial, así como el déficit resi-

dual
1Q 

 a ser financiado por fuentes externas. .»-*- 
/ 

Como podrá observarse el déficit industrial va en 

aumento, mientras que las fuerzas de compensación van perdiendo ca- 

pacidad para financiar el déficit, teniénmdose éste que cubrir con 

endeudamiento externo cada voz en mayor medida. Mientras que en an 

/años 
terioresi el sector agropecuario financiaba una parte considerable 

del déficit, para 1975, su aportación es de sólo 2%. El sector ser 

vicios, a pesar de los incentivos dados a su desarrollo, no logró - 

ocupar (,,1 lugar estrategíco que tenía el sector primario. 



- 22 - 

CUADRO # 1 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT INDUSTRIAL 

Déficit Industrial 

(en % de la produc 

1971 1972 1973 1974 1975 

ción manufacturera) 10 10 11 11 13 

Superavit agropecuario 29 29 19 3 2 

Superavit de servicios 42 40 48 43 29 

Superavit petrolero - 3 - 4 - 9 - 8 3 

Endeudamiento Externo 32 35 42 62 66 

Fuente: CIDE, "Economía Mexicana", tomo I, pag. 7 

Los componentes de la balanza de servicios, 

turismo y trnasacciones fronterizas se vieron fuertemente afectados 

por el nivel de precios a nivel internacional, en donde el turismo 

en México elevó sus precios en un mayor margen que en, otro paises. 

A esta explicación de la evolución de la balanza de servicios ha---

bria que añadir la consideración de dos fenómenos, uno circunstan-

cial, como el boiot al turismo en México, y otro de mayor alcance - 

como es la tendencia al rápido crecimiento del turismo mexicano al 

exterior. 1111  Por otro lado, la balanza de pagos a factores, es-

pecialmente en su renglón de remesas por dividendob, regalía:,  y - 
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otros conceptos relacionados con la operación en el país de empre-

sas extranjeras, y los intereses de la deuda pública externa, ha --

mostrado un progresivo deterioro. 

En síntesis, el creciente desequilibrio de la cuenta co-

rriente (mercancías, servicios y factores productivos),es el resul-

tado simultaneo en el déficit entre nuestras compras y ventas de --

mercancías en el exterior, y del enorme crecimiento de los pagos a 

factores del exterior. 	Al respecto, es importante destacar algu-- 

- nás caracteristicas acerca de las exportaciones e importaciones que 

tradicionalmente realiza México. 

Durante el período 1970-1976, las exportaciones crecieron 

en un 2% aproximadamente en términos reales como promedi9 anual. 

Las exportaciones agrícolas se vieron afectadas luego que nuestro - 

principal mercado expandió aceleradamente su producción, provocando 

una reducción de sus importaciones. El sector manufacturero, como 

ya se afirmó, atendió preferentemente al mercado interno. El esca-

so crecimiento de las exportaciones industriales está asociado con 

aquellos factores en donde la presencia de empresas trasnacionales 

es más activa. 

En cuanto a las importaciones. Tomando la metodología de 

Eduardo Navarrete, 17 
	las importaciones que realiza el país pue- 

den dividirse en dos grupos: improductivas y productivas. Las prime 

ras, integradas fundamentalmente por bienes de consumo final, no -- 

desempeñan otro papel que el de suplir las deficiencias 	del -- 

aparato productivo nacional y complementar la oferta interna de bie 
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nes de consumo que demanda la población. Las segundas en cambio, 

se incorporan al proceso de producción del país y contribuyen a su 

realización. De éstas últimas, las importaciones productivas pue-

den a su vez dividirse en importaciones de expansión (aquellas que 

contribuyen a ampliar la palnta productiva, el capital físico, y en 

términos generales, amplían la capacidad de producción del país re-

ceptor), y las importaciones de mantenimiento (son las destinadas 

simplemente a hacer funcionar la planta ya establecida). La diferen 

cia entre estos dos tipos de importaciones es crucial; las importa-

ciones de expansión contribuyen a hacer crecer la economía, las de 

mantenimiento a conservarla. Además, en paises cuyo proceso de in-

dustralización ha seguido, como en el caso de México, la sustitu—

ción de importaciones de uso final, cada nueva importación de expan 

sion crea una necesidad adicional de importaciones de mantenimiento. 

En otras palabras, crea una necesidad de importación. De tal suerte, 

un crecimiento no programado de las importaciones de expansión de—

semboca en una acumulación de necesidades de importación de mante--

nimiento que absorbe proporciones crecientes de los recursos que un 

país puede dedicar al financiamiento de las importaciones y, por 

tanto, limita la capacidad de realizar nuevas importaciones que ver 

adderamente amplíen la capacidad productora:n— / 

Esto quiere decir que un periodo de rápidb 

crecimiento de las importaciones de expansión, le sigue un creci--

miwnto más que proporcional de las importaciones de mantenimiento. 

En 1974 de cada dólar gastado en importaciones, sólo 29% se dedicó 
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a expander la planta productiva, y 52% se dedicó a atender las nece 

19/ 
sidades de insumos importados de la planta existente. 
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ENDEUDAMIENTO 

Desde el primer momento del nuevo gobierno en 1970 se sub 

rayó la posición del Estado en cuanto al endeudamiento, rechazando 

la política seguida al respecto por anteriores administraciones. - 

Dentro del marco del Modelo de Desarrollo Compartido, el gobierno - 

de Echeverría se propuso, como prioridad económica, la reducción de 

la dependencia externa, especialmente la financiera. 

A partir de 1970 pueden apuntarse 4 tendencias básicas de 

la deuda en México; 

1) desde un punto de vista cuantitativo destaca su muy --

elevado crecimiento, en alrrededor de 18% promedio anual, 

en un lapso de sólo 6 años; 2) la tendencia a la "priva-

tización" de la deuda pública externa, lo que significa - 

la cada vez mayor importancia que asumen los créditos de 

fuentes privadas sobre los créditos que tienen su origen 

en instituciones agrupadas en organismos mundiales: Banco 

Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF); Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID); Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros. - 

El fenómeno ocurrió por la abundancia de capitales en los 

mercados internacionales. El cambio de fuentes de finan-

ciamiento tiene un gran significado, yd que los recursos 



- 27 - 

de la banca privada, aunque su obtención no exige adaptar 

se a una determinada política de desarrollo, quedando li 

bertad para el país receptor para el uso de las divisas - 

en préstamo, si guardan un mayor nivel en su costo finan- 

ciero, sin conceder períodos de gracia 	3) tendencia a - 

comprometerse con los grupos bancarios y financieros in--

ternacionales, sustituyendo a los llamados créditos de --

proveedores, que son los otorgados por los fabricantes, - 

exportadores y otros abastecedores de bienes; Banco de Ex 

portación e Importación, por ejemplo. Como en el caso --

anterior de créditos oficiales, éstos préstamos son menos 

comprometedores; 4) se está comprometiendo la deuda con 

bancos norteamericanos, en especial con sólo 6. Este po-

dría ser un medio por el cual Estados Unidos realice pre-

siones sobre México; el gobierno norteamericano ha impues 

to restricciones a sus bancos, para no prestar más de un 

10% de su capital a un sólo deudor. Contando México sola 

mente con petróleo para negociar préstamos, podría precio 

nársele en cuanto a sus objetivos de explotación del re--

curso, precios, o sistemas de comercialización. 

Como seria de suponerse, el hecho de que la deuda pública 

estuviera contratada con este tipo de prestamistas, repercutió en - 

el pago del servicio de la deuda, carga que se puede medir por la - 
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CUADRO# 2 

CAPACIDAD DE PAGO DE LA DEUDA 

(millones de dolares) 

Pago del servicio 	Exportaciones de 
de la deuda públi 	bienes y servi- 
ca externa 	(1) 	cios (2) 1/2 

1970 682 2,876 24.1 

1971 723 3,105 23.3 

1972 851 3,736 22.8 

1973 1,152 4,743 24.3 

1974 1,193 6,222 19.2 

1975 1,589 6,134 25.9 

Fuente: Greem, Rosario, "La Deuda Pública Externa de México 1965-76" 

capacidad de pago de la deuda: pago de la deuda/exportaciones. 

Mientras que en 1970 el servicio de la deuda externa nece 

sitó del 24.1% para ser cubierta por los ingresos en divisas prove-

nientes de las exportaciones de bienes y servicios; 5 años más tar-

de se necesitó casi 26%. 

Como señala Rosario Green, la discusión en torno de la 

deuda pública externa, no sólo debe centrarse en su monto, y por 

tanto, en la capacidad de pago del país. Independientemente de su - 

monto, que es bastante considerable, conviene señalar sus implica--

ciones sociales y políticas, que finalmente repercuten en términos 

de las limitaciones de su politica interna. 
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Como ya se apuntó, la tendencia a la privatización de la 

deuda, se ha sucedido en condiciones adversas debido a las altas - 

tasas de interés que imponen los bancos privados por sus préstamos, 

además de presiones de vencimiento -los plazos se han acortado-, - 

mientras que los períodos de gracia prácticamente han desaparecido. 

No es lo mismo deberle al BIRD que al First National. 

Esta situación ha hecho excesivamente vulnerable al país 

frente a sus acredores comerciales y ha propiciado la ingerencia - 

de algunos organismos como el FMI, en la política económica interna. 

Un segundo tipo de limitación sería la referente al tener 

que utilizar anualmente alrrededor de la cuarta parte de las divi-

sas por exportación, para simplemente pagar el servicio de la deuda. 

Como seria de esperarse, proyectos de desarrollo cuya realización - 

requiera de divisas para financiar las importaciones necesarias, --

han sido relegados, o financiados con nueva deuda, o se le permite 

la entrada al inversionista extranjero: durante el sexenio de Eche 

verría, la IED creció a la tasa de 8.3% promedio anual. 

En 1973 la deuda externa total fue de 7,259 millones de - 

dólares que representaban el 13.4% del PIB y exigía el 24.3% de --

los ingresos en divisas por concepto de exportaciones. De esta deu 

da, el 62% provino de fuentes privadas y 38% de fuentes oficiales. 

El 41% del total fue crédito bancario. Sólo dos años más tarde, el 

monto de la deuda se duplicó, representó el 19% del producto, recia 

m6 el 26% de las divisas, y la deuda bancaria ascendió a 56% del to 
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tal. Ya en 1976, la lógica del endeudamiento llevó al país a utili 

zar los últimos préstamos para hacer frente a la fuga de capitales 

que caracterizaron a los meses anteriores a la devaluación de 1976, 

y para pagar los intereses de empréstitos anteriores. 

Como consecuencia de la devaluación, el gobierno tuvo que 

acudir al FMI en busca de financiamiento. Obtuvo 1,200 millones de 

dólares para hacer frente a los problemas más inmediatos de balanza 

de pagos. A cambio de este apoyo, se firmó un acuerdo para implan-

tar un programa estabilizador que debía durar tres años, y que impu 

so serveras restricciones a la economía. El programa fijó un tope 

máximo a la expansión monetaria, exigió el fortalecimiento de las 

reservas internacionales, y limitó el endeudamiento neto provenien 

te de cualquier fuente a no más de 3,000 millones de dólares para - 

el primer año del programa. Se planteó también la necesidad de re-

ducir el déficit del sector público a 2.5% al término del programa, 

-en 1976 representó el 10%- de su PIB. Adicionalmente se dictaron 

directrices sobre precios y salarios y algunos otros aspectos rela-

cionados con la estructura fiscal y el funcionamiento del sector --

paraestatal. 

Una de las caracteristicas básicas de los años 71-76 fue 

la intervención del Estado a todos los niveles de la economía. Es 

importante el señalamiento porque, como se vió anteriormente, la ex 

pansión estatal no fue realizada con ahorro interno sino con endeuda 

miento interno; no se trata de establecer una relaci6n causa-efecto 

entre crisis económica y déficit público, pero si es innegable que 
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el déficit presionó sobre la balanza de pagos: de 1970 a 1975 el --

gasto público se cuadruplicó; la inversión pública respecto del PIB 

tuvo un crecimiento de más de 9%; el sexenio comenzó con 84 organis 

mos públicos y terminó con 845;
20 / 

el déficit fiscal creció en más 

de 845% durante el sexenio, mientras que la deuda exterior del sec-

tor público creció en 438%. 

Es curioso hacer notar que la distribución del ingreso --

del país durante la administración de Echeverría mejoró con respec-

to a anteriores sexenios. En términos generales, comparando el ini-

cio con el final de gobierno, se trasfirieron ingresos de las fa---

milias más pobres y de las más ricas, en favor de la clase media. 

En el cuadro # 3 sobre distribución del ingreso, se nota como en --

1977 los primeros cuatro deciles disminuyeron su participación en - 

el ingreso, al igual que el 5% del nivel más alto. 

Esto tiene su explicación por la combinación de diversos 

sucesos: en primer lugar, el enorme deterioro del sector agrícola 

que se tradujo en abandono de las tierras; en segundo lugar, el sa-

lario, en tármonos reales, se incrementó desde 1974 en mayor propor 

ción que el índice de precios al consumidor, medida que benefició a 

las personas con empleo fijo y a la enorme cantidad de burócratas; 

y en tercer lugar, al final del sexenio, las utilidades de los em-

presarios disminuyeron. 

Pese a la redistribución del ingreso que se :lió en la 6po 

ca, la concentración de la riqueza en Móxico sigue siendo una de -- 



- 32 - 

CUADRO # 3 

DISTRIBUCION DEL INGRESO POR DECILES 

(porcentajes) 

Deciles 1970 1977 

1.42 1.08 

II 2.34 2.21 

III 3.49 3.23 

IV 4.54 4.42 

V 5.46 5.73 

VI 8.24 7.15 

VII 8.24 9.11 

VIII 10.44 11.98 

IX 16.61 17.09 

Xa 11.52 12.54 

xb 27.69 25.45 

TOTAL 100.00 100.00 

Fuente: Hernandez Laos, Enrique. "Estructura de la Distribución del 

Ingreso en México". 

las más altas del mundo: en 1977 el 40% de la población más pobre - 

recibió el 11% del ingreso nacional, mientras que el 5% más rico, - 

percibió poco más de la cuarta parte. 

Es frecuente encontrar el comentario que relaciona el in-

cremento en el empleo con una mejor distribución del ingreso, lo --

que nonecesariamente tiene que suceder: a medida que los ingresos - 
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de una familia son menores, se tiene que introducir al mercado de - 

trabajo un mayor número de miembros a temprana edad, no para incre-

mentar el ingreso familiar, sino sólo para sostenerlo y así defen—

derse de las épocas inflacionarias. En los estratos de ingresos --

más reducidos es común encontrar personas muy jóvenes, sin instruc-

ción, que por tanto tienen una baja productividad y una baja remune 

ración. Por el contrario, en las familias de altos ingresos, la in 

corporación al mercado de trabajo es más tardía, y sucede cuando ya 

sus integrantes tienen una instrucción o capacitación que les permi 

te aspirar a salarios altos. Este hecho ha afectado la distribu—

ción del ingreso en México. 
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CAPITULO 	III 

" LA ECONOMIA EN MEXICO 1977 - 1982 " 

EL MARCO INTERNACIONAL 

La actividad económica a nivel internacional, de - 

1977 a1982, puede ser caracterizada por una época de profunda rece 

sión económica al combinarse bajo crecimiento con inflación y de--

sempleo en los paises con una mayor industralización. 

Efectivamente, como puede observarse en el cuadro - 

11 4 el crecimiento 	la producción de los paises industrializa-- 

dos guarda una ..-ilcj;21: inversamente proporcional con sus respec- 

tivos niveles de inflación y desempleo; mientras que de 1977 a - 

1981 el PNB disminuye su crecimiento en 2.4 puntos porcentuales, 

la inflación aumenta 3.5 puntos y el desempleo 2.3, para ese mismo 

periodo. 

Sobre este contexto interesaría conocer, aunque sea 

en sus rasgos más generales, la situación que le dió origen, y muy 

particularmente, la forma en que la recesión de la economía mundial 

repercutió en los paises no desarrollados. 

Desde 1977 la situación de la economía norteamerica 

nase veía bastante deteriorada, hecho que se refleja, entre otros 
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CUADRO # 4 

CRECIMIENTO, INFLACION Y DESEMPLEO 

EN LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS 

(tasas de crecimiento) 

1977 1978 1979 1980 1981 

PNB 3.7 3.5 3.4 1.3 1.3 

INFLACION 6.5 6.8 8.0 12.4 10.0 

DESEMPLEO 5.0 5.2 5.1 6.2 7.6 

Fuente: Banco de México, Informe Anual, varios números. 

indicadores, en la balanza de pagos. Su déficit en cuenta corrien 

te se elevó de 15 mil millones de dólares en 1977 a 18 mil millo= 

nes en 1978, contrastando con los superavit de Alemania y Japón - 

que en el trascurso de este año casi se duplican; Francia e Ita-

lia conservaron modestos superávit, mientras que Gran Bretaña tuvo 

una posición cercana al equilibrio. Además con una inflación de - 

10% en Estados Unidos en 1978, contra un 7% de los paises de la 

Comunidad Económica Europea y la consecuente depretiación del do--

lar frente al yen, al marco alemán y al franco suizo, brincipalmen 

te. 

Es posible encontrar la raíz del problema de la moneda a 

mericana y su pérdida de valor, a nivel de algunas de sus indus—

trias (acero, automotriz y aparatos eléctricos) en donde su produc 
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tividad fue superada por muchos otros paises -Japón principalmen-

te- quienes le fueron quitando mercados. 

Ante esta situación, a fines de 1978 inicia Estados Uni-

dos un programa antiinflacionario, mismo que no llega a dar los re 

sultados esperados, ya que el indice inflacionario en 1979 fue de 

13.7% contra 9.1% del año anterior. Contribuye a esto el comporta 

miento del mercado mundial del petroleo en donde la OPEP eleva sus 

precios en 49%, aumento que respondió al excesivo consumo de los - 

paises industrializados. Se calcula que el superávit en cuenta co 

rriente de los paises miembros de este organismo, alcanzó en 1979 

un nivel de casi 70 mil millones de dólares, mientras que en 1978 

fue de 5 mil millones. 21-/  

Esta elevación de los precios propició que en este año de 

1979 desaparecieran los superavit de Japón y Alemania regristrando 

ya un déficit en su contabilidad de 8.8 y 6.3 miles de millones de 

dólares, respectivamente. Por otro lado, persistían para los pai-

ses industrializados desempleo y baja producción. 

Para 1980 la prioridad de la política económica de estos 

paises fue combatir la inflación disminuyendo la demanda efectiva, 

lo que conseguirían mediante la restricción monetaria y de gasto 

público. Como cabría esperarse, tales medidas provocarían un mayor 

desempleo. Se pensó que para sanear la economía y ésta caminara - 

adecuadamente en el futuro, era necesario, primero, controlar la - 

inflación. Esta consepción de la economía la hizo patente Ronald 

Reachin en su discurso de toma de pos eti6n en enero de 1981: 
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" La tarea de nuestra nación continúa adelante. 	Estados 
Unidos se enfrenta a una aflicción de grandes proporcio--
nes. Padecemos una de las inflaciones más largas y cont-
inuadas de nuestra historia nacional. Esta distorsiona -
nuestras decisiones económicas, penaliza el ahorro y pri-
me por igual tanto a los jóvenes que luchan por abrirse -
paso en la vida, como a los que envejecen. Esta infla—
ción amenaza con arruinar la vida de millones de personas 
de nuestra nación. La paralización de muchas industrias 
ha lanzado a los obreros al desempleo, a la miseria, a la 
indigencia personal. 
A los que trabajan, se les niega la justa retribución por 
su labor mediante un sistema contributivo que minimiza --
los logros y evita que mantengamos una plena productivi-
dad. Pero no obstante lo pasado, de nuestra carga contri 
butiva, ésta ha seguido el mismo paso del gasto público. 
Durante decenios hemos acumulado déficit sobre déficit, -
hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos a cam-
bio de la conveniencia temporal del presente. El conti--
nuar esta larga tendencia es generalizar enormes trastor-
nos sociales, culturales, políticos y económicos. " 22 / 

Por otro Lado, es importante destacar la evolución del mercado mundial 

de capitales en lo referente a las taus de interés, ya que al mismo tiempo forman 

parte del origen de la recesión mundial y se modifican junto con ella. 

Las taqa9 de interés empiezan a elevarse considerablemente, a nivel mm 

dial, a partir de la entrada a la presidencia de hagan; se incrementan para peder 

atraer los grandes y nueves capitales que circulaban en el sistema financiero inter 

nacional: el eurenercado, los excedentes de la OPEP, los gastos en armamento, los - 

capitables prestables a los paises subdesarrollados, etc. Las Eátados Unidos pre--

tenden atraer estos capitales y simultaneamente, evitar la fuga de los internes. La 

política monetaria, par tanto, se enfocó al incremento en las tasas de interés. 

La contención de su gasto público y de emisión primaria, provocaron una 

caída de la liquidtv., al reducir la oferta de dinero. Esta situacuón, aunada a una 
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disminución de la inflación norteamericana -que empezó a ceder en 1980-,ccasionaron 

la elevación de las tacas  de interés, que a su vez repercutió en una demanda de ció-

Lares, revalGandose ésta ,moneda ya que ofreció mejores rendimientos que las monedas 

europeas y del yen japonés, mismas que también incrementaron sus tacas  con lo que - 

el fenómeno a nivel mundial se generalizó. Para evitar una fuga de capitales, los - 

paises subdesarrollados imitaren la medida, afectando su nivel de inversión. 

Para los paises no desarrollados la recesión significa, en primer tí-mi-

ns, el cierre de los mercados de paises industriales, al temar éstos medidas pro— — 

teccicnistas y reducir los niveles del comercio mundial; en el curto plazo verán re 

decir sus entradas de divisas, teniendo siempre que enfrentar rígidas importaciones. 

La política antiinflacicnaria de las economías desarrollas s, perjudicó 

enormemente a los paises en desarrollo ya que les incrementó el servicio de su deu-

da externa, por el simpel hecho del aumento en las tacas  de interés, adamás de arde 

recerse las cendiciones de préstamo, como ya se anotó: en conjunto, la deuda públi-

ca de estos paises estaba campmetida, en 1972, en 47.1 mil millones de dólares --

ccn acredores oficiales (FMI, BID, etc.) y 25.4% con rpivados; en 1980 estas cifras 

cambiaran de 158.3 mil millones de &Dares de organismos crediticios oficiales a -- 

/ 182.1 de instituciones crediticias privadas. 23  

Para los paises no industrializados, en especial los noproductores de - 

petroleo, la situación es particulanmite dificil ya que la eqcasez de capitales --

prestables (apenas 24,100 millones de dólares asignados al MI para 1982 frente a 

una deuda acumulada de 90 mil millones de dólares de los paises no productores de - 

petroleo), ha hecho que muchas naciones con problemas en balanza de pagos acudan, - 

cada vez con mayor frecuncia, al nurcado privado de capitales, no para realizar sus 
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24 / 
inversiones productivas, sino para financiar su déficit. — 

Los recursos del FMI son insuficientes. México concretamente, sus prés-

tanos sólo cubren el pago de intereses y capital de la deuda externa: recientemen-

te se solicitó un préstamo de 4,500 millones de dólares, cantidad máxima a la que 

se tiene derecho como país miembro; la cifra representa sólo 5% de su endeudamiento 

total. El FMI no aporta soluciones en términos eoonémicos, pero sigue siendo un --

buen aval para que un determinado país tenga abiertas las puertas para conseguir --

fondos de otro origen: un préstamo del FMI da la seguiridad a otros prestamistas de 

que la econcmía en cuestión, controlará salarios, dédicit, enásión monetaria, etc. 

F) cuanto a América latina sobre la recesión internacional. La rece---

sien les pegó, además de los puntos ya analizados (cierre de los mercados y alza en 

Las tasas de interés), en la disminución de los precios de sus materias primas, lo 

que se hace realidad en 1981. 

Las precios pi-medio de los productos exportables de Latinoamérica cayo 

ron después de haber logrado importantes incrementos en 1978, 1979 y 1980. Los ca-

sos más marcados fueran los del azúcar, café, cacao, cobre, estafo, trigo, maíz, - 

carne de vacuno y mineral de hiorro. Muchos paises tuvieron que aumentar sus volú-

menes de exportación para eurp_nsar la calda de los precios unitarios de sus produc 

tos, por lo que el efecto en la baja de los productos significó para América Latina 

un estancamiento del poder adquisitivo de las exportaciones. 

Cu acuerdo con la CEPAL, el conjunto de paises de esta área vieren de-

teriorado su poder potencial de compra en aproximadamente 5 mil millones de dóla--- 

25 / res. — 

Tiilli)itn1 el mercado petrolero redujo mis precicx3 a partir de febrero- 
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CUADRO # 5 

PRECIOS DE PRODUCTOS DE EXPORTACION EN AMERICA LATINA 

(dólares a precios corrientes) 

1978 

Promedios Anuales enero-octubre 

1979 	1980 1981 

Azucar cruda 	(A) 7.8 9.7 28.7 17.8 

Cafe (A) 185.2 183.4 178.8 142.7 

Cacao (A) 154.4 149.5 118.1 94.2 

Bananas 	(A) 13.7 15.6 18.9 19.5 

Trigo (B) 3.8 5.1 6.5 5.7 	(C) 

Maíz 	(D) 113.7 154.8 210.3 181.8 

Carne de vacuno (A) 97.1 130.9 125.9 113.1 

Harina de pescado (D) 410.0 395.0 504.0 480.0 

Soya (D) 268.0 298.0 296.0 294.8 

Algodón 	(A) 72.9 77.4 94.2 28.2 

Lana 	(A) 157.4 190.5 194.5 180.9 

Cobre 	(A) 61.9 90.0 98.6 79.8 

Estaño 	(A) 584.2 700.7 761.4 626.3 

Mineral de hierro 	(D) 19.7 24.0 28.9 25.9 

Petroleo Crudo (E) 12.4 16.8 27.6 32.0 

(A) centavos de dólar por libra 
(B) dólares por 60 libras 
(C) enero a septiembre 
(D) dólares por tonelada métrica 
(E) dólares por barril 

Fuente: CEPAL, en base a datos proporcionados de UNCTAD, Monthley Commo 
dity Price Bulletin, Fondo Monetario Internacional 
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marzo de 1982 debido a un exceso de oferta a nivel mundial, así como reducciones en 

el caasum energético de las naciones industrializadaq. Por esta razón, el déficit 

en cuenta corriente de estas zonas se redujo en apnaximadamente 45 mil millones de 

dólares durante 1961, a partir de un nivel de ra9i 70 mil millones del año ante-- 

26 / 
rior. — 
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DESARROLLO Y CRISIS DE LA ECONOMIA EN MEXICO. 1977-1982 

Se inicia el sexenio en un ambiente internacional de rece 

sión e inflación en donde diferentes paises empezaron a vivir lo --

que se llamó la crisis del petroleo. Las reservas potenciales de - 

este recurso le permitieron a México establecer su esquema económi-

co siendo, precisamente, la exportación de hidrocarburos el eje de 

sus prioridades, al que se le añade el sector alimentario: se pre-

tende primordialmente evitar el riesgo de la dependencia en alimen-

tos y energéticos, cuya mezcla hubiera sido altamente peligrosa. 

En 1977 comenzó el proceso de recuperación económica. Se 

dividió al sexenio en tres períodos bianuales: en los dos primeros 

años se restauraría la economía; en el segundo bienio se consolida-

ría, y en los dos últimos años, se tendría un crecimiento acelerado. 

Por la situación política imperamte del primer año, se establece --

una alianza entre los empresarios privados nacionales y extranjeros, 

en donde el Estado se comprometió a garantizar la inversión con una 

alta rentabilidad, a cambio de que aquellos generaran empleos. Se 

pretendió encausar la generación de empleos, estableciendo priorida 

des a nivel sectorial de la economía (Plan Nacional de Desarrollo - 

Industrial), y a nivel regional (Plan Nacional de Desarrollo Urbano). 

Con este guión de la economía, se empezaron a realizar --

fuertes inversiones en todas las ramas, tanto en el sector público 
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como en el privado: méxico creció a tasas superiores en toda su his 

toria y a mayor nivel que paises desarrollados. 

Entre 1976 y 1981 el PIB en México crece en 7.4% como pro 

medio; los paises altamente industrializados crecen al 2.7%; Améri-

ca Latina en su conjunto desarrolla su valor agregado total al 3.6%. 

A nivel sectorial, estableciendo el comparativo a nivel - 

internacional, tenemos: en alimentos: la producción en todo el mun-

do subió 1.9%; en Africa 2.6; en Norteamérica 0.5%; en América del 

Sur en su conjunto 3.5; en Asia 2.4; en Europa 2.3; en Oceanía ----

-0.3%.. En México subió la producción de alimentos 4.2%. En pro—

ducción industrial: En Estados Unidos la industria crece al 3%; Ca-

nadá al 2.3; la Comunidad Económica Europea 2.1; Japón 6.3%; México 

al 7.7%. En producción industrial y de alimentos , el país que más 

creció, fué México. 

El desarrollo a nivel interno es el siguiente: la produc-

ción de crudo se incrementó más de tres veces de lo que en toda su 

historia había crecido para el periodo 1976-1981; la producción de 

petroquímicos básicos subió casi tres veces más; la capacidad insta 

lada del sector eléctrico creció un 50%, al igual que la producción 

de acero; la producción de fertilizantes se aumentó más de dos ve--

ces; la producción de cemento creció 60%; la producción total de la 

industria automotriz, casi dos veces; entre otros muchos ejemplos. 

En materia de empleos. En el lapso señalado, en promedio, 

se crearon más de 800 mil nuevas fuentes de trabajo. En 1977 se - 

tenía un desempleo abierto de 8%; en 1981 se logró reducir practica 
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mente a la mitad: 4.5%. Mientras tanto en Estados Unidos el desem-

pleo abierto en 1981 era de 7.6%, al igual que en Canadá; en Japón 

2.2; en FRancia 7.6; en Alemania 4.3; en Italia 4.2; y en Ingla-

terra el 11%. 

Paralelamente a este desarrollo tan acelerado, se empezó 

a manifestar la otra cara del crecimiento: un país que crece tan --

precipitadamente como México, representó un mercado ideal para na-

ciones desarrolladas, que estaban ya entrando a políticas de protec 

ción y estímulo para colocar sus productos. México, que demandaba 

productos del exterior para sostener sus inversiones, empezó a com-

prar durante el período de la recuperación económica, hasta crear - 

un importante desequilibrio en sus relaciones comerciales con el ex 

terior. 

El desajuste externo se multiplicó, además, por el dife-

rencial entre las tasas de inflación de México y Estados Unidos. 

la reducción de la inflación norteamericana se explica por su polí-

tica restrictiva; mientras que el incremento en la inflación en Mé-

xico se comprende por el comportamiento de sus costos, más que por 

la expansión de la demanda interna en relación a una determinada ca 

paridad de producción. 21-/ 

A nivel del Estado, había la conciencia de los problemas 

que se habían provocado por el crecimiento: por un lado, un incier-

to panorama en cuenta corriente, y una sobrevaloración del peso ---

frente al dólar. Las medidas que se tomaron fueron las usuales: es 
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tímulos fiscales a las exportaciones (por esta razón, se argumentó, 

no ingresó México al GATT); mediante el sistema de licencias y ---

aranceles se limitaba o encarecían las importaciones; en materia - 

de pariedad cambiaria se estaba deslizando el peso; en el sistema - 

bancario se subieron las tasas de interés para que la gente prefi-

riera los pesos a la moneda extranjera. 

Con este esquema la economía trabajó, aparentemente, sin 

grandes contradicciones, de 1977 a 1981. ¿Qué ful lo que sucedió 

en 1982 que preciritó la caída de la economía? Simplemente, bajan 

los precios internacionales de algunas materias primas, -para el - 

caso de México, especialmente plata y petróleo- y se incrementan - 

las tasas de interés. Disminuyen los ingresos y aumentan nuestros 

rT'resos en divisas. 

Sin embargo, el problema del país es de más fondo. No - 

sólo hay que considerar la situación internacional, sino cuestio--

nar la misma base de crecimiento que se eligió al inicio de la ad-

ministración; los recursos petroleros fueron utilizados para pro--

porcionar las divisas a un modelo de desarrollo que estuvo ligado 

a la expansión de las importaciones de equipo, insumos y tecnolo—

gía, tal y como sucedió en anteriores modelos. Se contó con un --

sector que financió las importaciones para que el país pudiera al-

.•¿amar tar altL tasas de crecimiento, hasta el punto en que la 

p:-,mia mundial, -1  recios del petróleo- nos lo permitió. 

entes do 1979, el financiamiento externo succionaba 
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cantidades crecientes de divisas para el pago del servicio de la --

deuda. A partir de este año, la situación se desahogó con los in--

gresos petroleros, financiándose,entonces, el desarrollo del país - 

con este recurso, al disponerse de divisas nuevamente, tanto para 

el pago del servicio de la deuda, como de las importaciones. 

El peso específico del sector petrolero dentro de la eco-

nomía fue ganando en importancia: mientras que el aumento de la pro 

ducción petrolera durante el período 1972-1976 creció en 7.3% anual; 

en el lapso 1977-1980 duplica su tasa hasta llegar a 15.1%. El pe-

troleo pasó de una participación de casi 4% en el valor agregado --

con Echeverría, a 6.3% en el presente rAgimen. 

Pese al espectacular crecimiento del sector petrolero, 

-véase el cuadro M 6- y su aporte a la economía por sus divisas, im 

puestos generados, creación de empleos y su efecto multiplicador ha 

cia el resto de la economía, la situación del país, vista a través 

del déficit de la balanza de pagos, se deteriora enormemente. Y es 

to no solamente tomando en cuenta las exportaciones de petroleo, si 

no incluso debido a ellas. El déficit en la balanza de pagos pasó 

de 3,064 millones de dólares en 1977 a 12,000 millones en 1981. 



- 47 - 

CUADRO # 6 

ESTADISTICAS SOBRE EL PETROLEO 

:reservas potenciales 
(millones de barriles) 

lxportación de petroleo crudo 
(miles de barriles) 

34,470 

120,000 

73,736 

200,000 

133,271 

200,000 

194,485 

250,000 

302,956 

?roducción de productos refinados 
(miles de barriles) 

268,312 300,635 320,220 358,267 423,003 

?ersonal ocupado 88,052 91,680 95,655 103,270 107,272 

Valor de las exportaciones 
(millones de pesos) 7,003 23,431 41,796 91,690 239,244 

Impuestos pagados por PEMEX.  

(millones de pesos) 9,682 19,764 30,283 62,390 162,000 

Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto. 
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FINANCIAMIENTO Y TIPO DE DESARROLLO 

Sobre el crecimiento que tiene un país, en lo fundamental 

importan tres aspectos: de qué forma se financia el desarrollo; su - 

efecto a nivel de la integración sectorial de la economía en su con-

ju nto y la distribución de sus beneficios. 

Sobre el financiamiento. En los cuadros 7 y 8 sobre reque 

rimiento de divisas y sus fuentes, es posible sacar conclusiones so-

bre la evolución de la economía. Al inicio de la década de los se--

tenta, los requerimientos de divisas del país provenían en 66.8% a - 

causa de las importaciones; 11.3% por pagos originados por inversión 

extranjera, y 21.9% a causa del servicio de la deuda (intereses y a-

mortizaciones). Para 1979 estos porcentajes cambian significativa--

mente a 55.4%, 1.3% y 45.3%, respectivamente. En este año se necesi 

taron divisas para el pago de la deuda, casi en el mismo monto que - 

para las importaciones. 

Por el otro lado, las fuentes de divisas en 71 eran obteni 

das en 41.4% por concepto de exportaciones; 19% a través de la balan 

za de servicios (saldo neto de transacciones fronterizas y turismo), 

y40.6% por financiamiento externo. Para 1979 los cambios son de ---

39.2%, 6.3% y 54.5%, respectivamente. El financiamiento externo fue 

ganando en importancia como medio para que el país alcanzara su des., 
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rrollo, y lo que es más dramático, se utilizó para pagar el servi-

cio de la deuda. Para este año de 1979 el monto del financiamiento 

externo (12,238 millones de dólares), fue superior al monto de las 

exportaciones (8,798 millones de dólares); nueve veces superior al 

superávit de la balanza de servicios (1,408 millones de dólares): 

y representó el 80% del servicio de la deuda (10,174 millones). - 

Además, con todo y petroleo, la capacidad de pago del país, se de-

terioró: en 1975 era de 26%, mientras que en 1979 se elevó a 86%. - 

El 86% de nuestras divisas por exportación se utilizaron para pagar 

el servicio de la deuda. 

En cuanto a la deuda. El monto de la deuda pública en 

1980 fue de 38,813 millones de dólares, cifra más de tres veces su-

perior al valor de las exportaciones de PEMEX. Indudablemente que 

la carga que le significó al país el servicio de la deuda, fue un - 

factor determinante en la devaluación de la moneda en febrero de - 

1982. Simplemente en 1981 se tuvieron que utilizar 9 mil millones 

de dólares para pago de interéses, cantidad similar al valor de las 

exportaciones de hidrocarburos para ese año. 

Las razones por las que el sector externo de la economía 

se convirtió en el lado débil del sistema, son practicamente las --

mismas que las de años anteriores: es decir, en el mejor de los ca-

sos se depende de un sector exportador cuyas variaciones no se pue-

den controlar. Además, en México, por motivos de dependencia econ6 

mica, todo proceso acelerado de inversiones en el sector manufactu- 
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rero requiere de crecientes importaciones que en el corto plazo --

crean desequilibrios en la balanza de cuenta corriente; al no ser 

capaz éste mismo sector de ingresar divisas, tan sólo para pagar - 

sus propias importaciones, se tiene que recurrir al financiamiento 

como forma de crecimiento. Por el proceso seguido de industraliza 

ej.& basado en la sustitución de importaciones, no sólo la expan—

sión de la economía, sino el mismo funcionamiento depende de las - 

importaciones. Ejemplificando: en 1980 la demanda del sector manu 

facturero aumentó en términos reales 10.4%; el volumen de las im—

portaciones lo hizo en 27.7%, lo que provocó que la producción bru 

ta se elevara en sólo 6.2%. El crecimiento más que proporcional - 

de las importaciones en relación a la producción significa presión 

sobre la pariedad cambiaria. 

Si bien en el período 1977-1981 se alcanzaron altas ta-

sas de crecimiento en muchas industrias, la realidad es que el com 

portamiento de la producción a nivel sectorial fue sumamente desi-

quilibrado. Por una parte, el aumento en la producción petrolera 

durante los últimos 5 años fue de más de 15% como promedio anual, 

mientras que la situación de otras ramas no guarda proporción 

con este sector. 

De 1972 a 1976 la industria petroquímica tuvo un creci—

miento medio de 12.1%. mientras que en 1977-80 se presentó un cre-

cimiento de 10.2%. Por otra parte, las manufacturas crecieron a un 



- 53 - 

ritmo anual de 8% de 1977 a 1980, y durante 1972-76 lo hicieron 

a un ritmo de 7%. 

Nuestra relación con el exterior muestra más claramente - 

la petrolización de la economía. En 1978 el petróleo representó el 

32% de nuestras exportaciones totales; en 1979 la relación fue de - 

43%; en 1980 su importancia aumentó a 65%, y en 1981 llegó a 80%. - 

El valor de las exportaciones de petroleo crudo pasó de unos 1,000 

millones de dólares a casi 15 mil en 1981. 

Por el otro lado, la industria manufacturera, tiende a --

ser cada vez menos importante como generadora de divisas; ya en ---

1978 participó con 43% de las exportaciones totales, y en 1980 sola 

mente representó 22.1%. Esto se debió a una gradual pérdida de com 

petitivídad en costos debido a la elevada inflación que el país re 

gistró desde 1977, y también en grado importante, por la reducción 

de las importaciones de Estados Unidos. 

La tendencia del sector turismo es negativa. A causa de 

la recesión económica en los paises desarrollados, especialmente Es 

tados Unidos, la tasa de crecimiento de la demanda mundial por sec-

tores turísticos, disminuyó 7.3% en 1977 a 4.1% en 1980. Por lo --

que respecta a México, debido al aumento de los precios internos en 

alimentos y hospedaje, el sector turismo perdió capacidad, inducien 

do con ello a que la tasa de crecimiento del sector haya descendido 

de 15.6%, que se dió en 1978, a 0.0% en 1980, y a cifras negativas 

en 1981. 28  

En cuanto al sector agrícola. Sus tasas de crecimiento - 
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fueron modestas en comparación con el resto de la economía: 5.1% - 

en 1977; 3.6% en 1978; 0.4% en 1979, y 5.3% en 1980; en relación - 

con el anterior sexenio, el crecimiento sí es significativo. 

Lo interesante de estas cifras es pensarlas en función de 

que no es lo mismo para la economía de un país que se desarrolle un 

sector en mayor proporción que otro. Hay industrias cuyo desarro-

llo se encuentra asociado a un incremento en la demanda de mano de 

obra, o es generadora de divisas, o requiere de constantes importa-

ciones, o puede estar dominada por empresas trasnacionales, o le dá 

un favorable efecto multiplicador a otros sectores; en esta misma - 

medida, los beneficios del crecimiento serán repartidos entre los - 

distintos sectores de la población. 

En un estudio reciente se estudiaron los efectos cíclicos 

en distintas ramas económicas en México, concluyéndose que: 

" mientras que en los períodos de auge la producción de - 

bienes de consumo durable aumenta muy por encima del rit-

mo de crecimiento económico general y se convierte en el 

sector líder (junto con la industria de la construcción) 

del crecimiento económico, la producción de bienes de con 

sumo masivo tiende a rezagarse respecto del incremento ge 

neral de la actividad. Por el contrario, durante la rece 

sión es prácticamente el crecimiento de éste íntimo sec-- 



tor el que funciona como amortiguador de la profundiza---

ción de la crisis, al no acusar íntegramente el impacto - 

del descenso en la tasa general de la actividad". 29 /  

Es decir, es importante analizar las relaciones intersec-

toriales en la industria. En una época de auge se incrementa la in 

versión pública y privada, siendo el crédito accesible; son estos - 

los factores que condicionan la demanda de los bienes de consumo du 

rable, creándose consumidores potenciales para este tipo de bienes. 

Sin embargo, la demanda de bienes de consumo no duradero, en las --

etapas de auge se rezaga con respecto a la expansión general, al no 

ser arrastradas en la medida suficiente por el crecimiento de los - 

sectores líderes. Esto se debe a la poca integración que se tiene 

actualmente entre las ramas, de tal forma que los encadenamientos 

hacia atrás que genera el crecimiento de la demanda de los sectores 

líderes, prácticamente no existe. 

Por otro lado, un crecimiento basado en la producción de 

bienes de consumo durable, finalmente llegará a repercutir a nivel 

de balanza de pagos, ya que es éste sector el que tiene el mayor --

coeficiente de importación (insumos importados/insumos nacionales), 

además de que es aquí en donde se localiza mayoritariamente las mul 

tinacionales; por tanto, éste tipo de desarrollo tarde o temprano, 

encuentra su tope en las relaciones do intercambio con el exterior. 

La recuperación de la economía en México en 1978-79 siguió este con 
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portamiento; a mayor crecimiento le sigue un mayor déficit en la ba 

lanza comercial en donde los recursos petroleros sólo amortiguaron 

la tendencia. 

Faltaría por analizar, aunque sea brevemente, a quién be-

nefició el desarrollo del país durante la actual administración en 

sus primeros 5 años. 

Desde un punto de vista metodológico, podría abordarse el 

problema analizando la evolución de las ventas en los años recien--

tes de las 100 mayores empresas del país, agrupándolas en tres dife 

rentes sectores: empresas trasnacionales; los grupos privados de ca 

pital nacional (GPN), y un conglomerado de empresas públicas. 30 /  

En el cuadro # 9 se puede apreciar claramente que la par-

ticipación de las 100 mayores empresas en la producción del país --

aumentó considerablemente en el periodo 1976-79, pasando de repre-

sentar 21 al 28%. La participación de los GPN también aumentó de - 

38 a 43%; las filiales de las empresas trasnacionales disminuyeron 

su participación, mientras que las empresas públicas se conservaron 

en aproximadamente el mismo nivel. 

Para los objetivos del presente trabajo será importante - 

responder a la pregunta de ¿por qué la economía en su conjunto ten-

dió a una mayor concentración? y ¿por qué se incrementó tan acelera 

damente la participación de los GPN entre las mayores empresas del 

país? 

Al respecto, tres son los arguemntos que se intercalan pa 

ra explicar el proceso: en primer lugar, el Estado impulsó delibera 
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CUADRO # 9 

PRODUCCION Y CONCENTRACION (%) 

Venta de las 100 mayores empresas 

industriales entre el valor de la 

producción industrial 

Venta de los GPN entre las ventas 

de las 100 mayores 

Venta de las empresas trasnacionales 
entre las ventas de las 100 mayores 

Venta de las empresas públicas --

(sin PEMEX) entre las ventas de -

las 100 mayores. 

1976 1977. 1978 1979 

21.08 23.70 24.7 28.2 

37.6 41.10 41.50 43.2 

34.6 30.9 31.8 29.6 

14.6 15.2 16.1 15.4 

Fuente: tomado de Jacobs, Eduardo, "La Evolución Reciente de los -

Grupos de Capital Privado", CIDE, serie Economia Mexicana, tommo -
3, página 24. 

damente la inversifon privada nacional y trató de enfrentarla con - 

las empresas trasnacionalesi en segunda instancia, las empresas na-

cionales recibieron facilidades -que no se hicieron extensivas a --

las trasnacionales-, de establecer holdings de las más variadas ca-

racteristicas; y finalmente, los GPN tienen una estructura producti 

va mucho más diversificada que las multinacionales en el mercado in 

terno, lo que las condiciona para aprovechar mejor una época de --

auge. 

La formación de compañías tenedoras de acciones (holdings), 

que tienen uno de sus rasgos básicos en la circunstancia de que so- 
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lamente ciudadanos mexicanos pueden ser suscriptores de las accio-

nes de dicha sociedad, fue el factor determinante para que los GPN 

aumentaran su importancia dentro de las 100 empresas más grandes --

del país. 

Se estableció un compromiso entre el Estado y los empresa 

ríos nacionales. Mientras que éstos se comprometieron a increme---

mentar la producción y el empleo, el gobierno apoyaría la acción --

otorgándole a la empresa privada estímulos y facilidades: se crea--

ron los CEPROFI (certificados de PromoCión Fiscal) que represenrta-

rían un crédito fiscal a favor de las empresas, otorgables de aéuer 

do a los montos de inversión, su ubicación y del número de empleos 

generados. Los certificados serían descontables de cualquier tipo 

de impuesto federal con vigencia de 5 años. Más tarde, a principio 

de los ochentas, se introducen nuevas disposiciones respecto al im-

puesto sobre la renta, por las cuales a partir de 1981, todos los - 

dividendos que perciben las empresas no pagarán impuestos siempre y 

cuando sean reinvertidos. 

Este pacto entre empresarios y gobierno se le bautizó co-

mo "Alianza para la Producción". Sus resultados fueron positivos: 

mientras que en 1979 existían 39 holdings entre las 500 mayores em-

presas del país, para 1980 sumaron 90. En términos generales, el in 

dice de concentración de la economía, aumentó considerablemente en 

el sexenio de López Portillo. 

En el cuadro # 10 tenemos las ventas de los 10 grupos in- 
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dustriales más importantes en México. En el período 1976-1979 sus 

ventas se incrementaron, promedio anual, en porcentajes que fluctúan 

entre 26 y 94%; o sea, 60% en promedio. El indice nacional de pre--

cios al consumidor se incrementó, en estos mismos años, en 22%. El 

salario mínimo se elevó en 18% promedio anual. Visto el salario en 

términos reales, pierde poder adquisitivo en un 12% entre los años 

de 1977 a 1980. Precesiamente en este año la calda de los sala--

ríos reales fue de 3% respecto del año anterior; contrastando con - 

el volumen total de pagos a los tenedores de renta fija que creció 

en 40% en términos reales para este año de 1980. Aún más, el rendi 

miento sobre el capital de los principales bancos llegó a más de 40%. 

Los beneficios, que le pudo haber reportado a una familia 

el incremento en el empleo, se perdió por efectos de la inflación. 

En estos años se dió el fenómeno de un incremento en la masa sala--

rial con distribución negativa del ingreso. 
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CUADRO # 1 O 

VENTA DE LOS GRUPOS PRIVADOS NACIONALES 

(millones de pesos corrientes) 

Promedio 
1976 1977 1978 1979 anual.% 

ALFA 6,764 14,441 20,324 30,208 65 

ICA 3,605 4,445 5,981 25,747 92 

CREMI-PEÑOLES 8,261 11,431 14,779 23,062 41 

VISA 5,363 9,280 12,071 18,405 51 

GRUPO MEXICO 6,765 9,308 11,280 16,372 34 

DESC 3,176 7,652 10,553 15,432 69 

VITRO 6,400 7,098 9,493 12,764 26 

PROTEXA 1,408 3,621 6,795 10,334 94 

CHIUAHUA 1,595 4,407 7,219 10,142 85 

CONDUMEX 4,040 5,726 6,368 9,858 35 

Fuente: ibid. 
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1982: DEVALUACIONES Y CONTROL DE CAMBIOS. CRONOLOGIA 

La velocidad con la que se desarrollaron los suce-

sos económicos en México en el presente año, algunos de ellos verda 

deramente históricos, hace necesario recapitularlos antes de anali-

zarlos. 

Febrero 1982. 

Lopéz Portillo en la V reunión de la República afirmó la necesidad 

de defender el peso: "intereses que no quiero calificar, están con-

certados para lograr que nuestra politica monetaria cambie . . por 

eso les pido con todo énfasis, con toda pasión: sigamos defendiendo 

nuestra política monetaria, no caigamos en pánicos, ni especulacio-

nes". 

Ese mismo día -febrero 5-, Romero Kolbeck indicaba que no existía - 

ningún riesgo de davaluación. Sin embargo, el 17 de febrero se re-

tiró temporalmente Banco de México del mercado de cambios, para de-

jar que la cotización encuentre su nivel. Al día siguiente la coti 

zaci6n frente al dólar pasó de 27 a 38.30 pesos, 42% de devaluación. 

Se anuncia la reducción en 3% en el presupuesto de egresos para ---

1982. La SECOM clausura empresas comerciales por alzas injustifica 

das de precios. PEMEX reduce los precios del petroleo debido a la 

saturación en el mercado mundial, y días más tarde anuncia que se - 
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negocia un crédito por 2, mil millones de dólares. La mitad se des- 

tinará a renegociar la deuda externa. 

Marzo 1982 

Renuncia David Ibarra Muñoz como Secretario de Hacienda. Toma su lu 

gar Jesús Silva Herzog. Un día después, se le "concede" la jubila—

ción a Romero Kolbeck, hasta entonces Director General de Banco de 

México. Toma su lugar Miguel Mancera Aguayo. 

Fija el gobierno aumentos salariales por la devaluación al no poner 

se de acuerdo obreros y empresarios: 30% para salarios de hasta 20 

mil pesos mensuales; 20% para sueldos de 20 a 30 mil pesos; 10% a 

salarios superiores a 30 mil pesos. La COPARMEX dice que el reajus-

te es sólo una recomendación. Fidel Velazquez afirma que peleará - 

por los aumentos. Se aprueba otro crédito a PEMEX por 2 mil millo--

nes de pesos. 

Abril 1982 

Afirma Lopez Portillo que sería imposible establecer un control de 

cambios en México. Miguel Mancera hace un análisi al respecto sobre 

sus ventajas y desventajas llegando a la misma conclusión. Nuevo --

ajuste financiero: se reduce el presupuesto en 5%, por lo que por - 

lo menos 400 mil trabajadores perdieron su empleo. 

ALFA renegocia su deuda de 2,300 millones de dólares, después de - 

haber registrado entre 79 y 80 uno de los crecimientos más grandes 

que se dieron para grupos industriales en el mundo: los prestamos - 

bancario fueron el motor de su crecimiento; de los 2,300 millones - 
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de dólares de su deuda, aproximadamente 2 mil los tenía comprometi-

dos con bancos privados. La caída de ALFA se empezó a dar en noviem 

bre de 81 cuando solicitó un préstamo de 260 millones de dólares al 

gobierno mexicano. 

Mayo 1982 

70 bancos extranjeros conceden un crédito a México por 1,200 millo-

nes de dólares, anunció la Secretaria de Hacienda. Silva Herzog --

afirma, ante corresponsales extranjeros, que de abril de 1982 a mar 

zo de 83 el crecimiento puede ser de cero. Por decreto presiden--

cial se amplían por tres meses más la vigencia del control de pre-

cios de 5,000 artículos básicos. Continúan los despidos. 

Junio 1982 

Anuncia Silva Herzog el regreso de Banco de México al mercado de --

cambios, acordándose un deslizamiento programado del peso (4 centa-

vos por día, aproximadamente). Un día antes de las elecciones pre-

sidenciales los banqueros dijeron en que confiaban en que Miguel - 

de la Madrid no cometiera el error de un excesivo gasto público, co 

mo los dos anteriores presidentes. 

Julio 1982 

Se ofrece una recepción en BANCOMER por el otorgamiento de 2,500 mi 

llones de dólares que se otorga al Gobierno Federal. El préstamo a 

mediano plazo es anunciado por la prensa como una reafirmación de - 

la confianza que la propia banca mexicana y extranjera tienen en la 

economla del país y en su futuro. Sin embargo, la mitad del presta- 
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mo se destinará a pagar endeudamientos anteriores. Se reafirma el 

hecho de que los créditos no se dedican íntegramente al desarrollo, 

y que además, no se ha sido capáz de amortizar la deuda con produc-

tividad. 

Agosto 1982 

Lunes 2. SECOM autoriza incrementos en el precio del pan y torti—

llas en 100%; gasolina 60%; gas doméstico 20%; energía eléctrica --

30%. "La crisis económica mundial,causa del problema financiero de 

• México", argumenta la dependencia. 

Jueves 5. Anuncia Hacienda dos tipos de cambio: preferencial y li-

bre. El primero para importaciones indispensables y pago de la deu-

da; el segundo será fijado por la demanda. "especulación monetaria 

y escaso financiamiento externo, origen de la medida". Un día des--

pués, el dólar se cotizó a 80 pesos. Retiro de cuentas bancarias y 

suspensión de transacciones en oro. 

Jueves 12. Se suspende la compraventa de divisas. Anuncia la Secre-

taria de Hacienda que se pagarán en pesos los depósitos en moneda - 

extranjera al tipo de 69.50 por dólar. Inquietud y confusión. 

Sábado 14. Se abre el mercado de cambios pero sena para la compra - 

de divisas al tipo de 69.50 pesos por dólar, valor del tipo de cam-

bio preferencial. 

Lunes 16. Afirma la Asociación de Bnaqueros de México que no es ---

obligatorio trasferir a pesos cuentas en dólares, por lo que podrán 

mantenerse o renovarse a su vencimiento en la misma denominación ex 

tranjera si así lo decide su dueño. De igual modo, podrán trasferir 
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se en el país depósitos en moneda extranjera. 

Martes 17. Jesús Silva Herzog anuncia la respertura del mercado de 

cambios. Respecto del tipo preferencial: "serán verdaderamente ex--

cepcionales los artículos y las importaciones que podrán disfrutar 

del tipo preferencial. Serán destinados fundamentalmente, casi ex-

clusivamente a atender los compromisos de México con el resto del - 

mundo". Los mex-dólares (depósitos en dólares en la banca mexicana) 

podrán ser dejados intactos en sus cuentas. La Secretaría de Hacien 

da asignará 30 mil millones de pesos en apoyo a las empresas: no se 

cobrarán las retenciones del impuesto sobre la renta sino al termi-

no de un año; además, habrá una reducción de impuestos de 50% para 

las nuevas inversiones. También se comunica que se obtuvo, por ade-

lantado, las divisas por venta de petroleo a Estados Unidos por mil 

millones de dólares. Se logró un crédito por 1,500 millones de dó-

lares firmado con diversos bancos de paises industrializados. El Ex 

imbank facilitará mil millones de dólares para apoyar las ventas es 

tadounidenses de grano y alimento a México. Se entra en pláticas --

con el FMI para que el país utilice los recursos que le otorga su - 

calidad de miembro: 4 mil millones de dólares. 

Viernes 20. Cierra el dólar a 100 pesos en el mercado libre; a 69.50 

los mex-dólares, y a 49.53 el preferencial. Ciento quince bancos 

rrivados otorgan a México una prórroga de 90 días para el pago de - 

capitales de su deuda, sólo se pagarán los intereses. Se estima --

que la deuda mexicana -cerca de 80 mil millones de dólares-, públi-

ca y privada- es probablemente la más alta en el mundo. 
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Jueves 28. Creciente demanda sobre el dólar, se cotiza a 110 pesos 

y el centenario a 55,000 pesos. Rumones; desde golpe de Estado has-

ta escasez de alimentos. 

Septiembre 1982 

Se anuncia en el VI Informe de Gobierno la nacionalización de la -- 

banca y el control total de cambios. 

El país enfrentó un problema financiero en los inicios de 

1982; a la disminución de sus entradas en divisas, se sumó una res-

tricción de liquidez. 

Tomando indicadores monetarios, puede observarse que en - 

el primer cuatrimestre del año, el financiamiento otorgado por el - 

total del sistema bancario aumentó en 37% con respecto a diciembre 

de 1981. Estas necesidades financieras no fueron compensadas por - 

un flujo adecuado de dinero hacia el sector bancario. 

En este cuatrimestre los activos financieros del público 

en poder del sistema bancario (cuentas de ahorros), sólo crecieron 

en 6%, y preferentemente eran en moneda extranjera, como un indica-

dor de la desconfianza por parte de los ahorradores. 31 /  

No se logró aumentar la captación de recursos a pesar de 

que en estos primeros 4 meses del año las tasas de interés aumenta- 
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ron notablemente: las de un plazo de tres días lo hicieron en 25%; 

las de un mes de plazo aumentaron en 31%; y las de un año, en 12%. 

El mayor incremento en las tasas de interés manifiesta dos cosas - 

importantes: en primer término, la urgencia del sistema bancario --

por recursos líquidos en el corto plazo; en segundo lugar, la tasa 

de interés bancario al no proteger a los ahorradores de la infla—

ción, los bancos se ven forzados a elevar sus tasas de interés para 

inducir al ahorro y no correr el riesgo de quedarse sin recursos. 

Como concecuencia, las elevadas tasas de interés no incre 

mentaron la captación a los niveles esperados y sí fomentaron la in 

Elación, ya que las empresas en búsqueda de crédito, tienen que pa-

gar la tasa de interés que debe de cubrir las ganancias de los ban-

cos, además del interés de los ahorradores. Ante esta situación, o 

se detiene el proceso de inversión, o se encarecen los bienes produ 

cidos por la empresa que solicitó el crédito. 

México en el trascurso de unos cuantos años ha tenido que 

cambiar su política monetaria de una manera drástica: se ha pasado 

de un tipo (mico de cambio fijo, a un tipo flotante, hasta terminar 

con un control total de cambios y la nacionalización de la banca. - 

La velocidad de los cambios sugiere, que estos movimientos son una 

manifestación de la crisis financiera internacional, en donde lo --

ocurrido en México os sólo un ejemplo. 

Varios paises han tenido que abandonar su sencillo esque- 
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ma monetario, basado en un tipo de cambios fijo, para adptar politi 

cas, que aunque más complejas en su administración y ejecución, les 

permite una mejor defensa de sus divisas. 

Es indudable que las dos medidas tomadas harán más racio-

nal al sistema económico, al controlar Banco de México tanto los ac 

tivos como los pasivos del sistema bancario: el control de cambios 

permitirá fijar la tasa de interés pagadera a los ahorradores, inde 

pendientemente del nivel establecido en los mercados mundiales de - 

capital; la nacionalización de la banca posibilitará reducir la ta-

sa de interés en préstamo con sus concecuentes beneficios en la pro 

ducción. 

Cabría pr‘guntarse,¿la nacionalización de la banca y el 

control de cambios de qué manera pueden alterar. el esquema de finan 

ciamiento apoyado en el endeudamiento, que hasta la fecha se ha ve-

nido practicando? En México se ha llegado al extremo de que la deu 

da, pública y privada, es casi 8 veces superior al único medio que 

tenemos para pagarla, es decir, las exportaciones de petroleo. Más 

aún: la casi totalidad de estas divisas son empleadas para pagar el 

servicio de la deuda. 

La fuga de capitales estaba haciendo cada vez más difícil 

el pago de los intereses. Con el control de cambios el primer bene 

ficiado es la banca internacional a la cual México le debe: se ra--

cionalizará la capacidad de pago del país y se administrarán mejor 

las divisas, pero sólo para pagar la deuda; no hay divisas para más. 
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El problema central de México, por lo menos en el corto - 

plazo, sigue estando presente: se localiza, como ya se analizó, en 

el sector externo. El dilema para el país es encontrar una fórmula 

para exportar más e importar menos. 

El desequilibrio externo no se resuleve con un cambio en 

la política monetaria; Brasil tiene control de cambios y también es 

ta enormemente endeudado y con déficit en balanza de pagos. Se de- 

berá actuar, simultaneamente, en el aparato productivo. 
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OBSERVACIONES FINALES 

1) Durante el Modelo de Desarrollo Estabilizador el financiamiento 

al desarrollo fue sostenido por las instituciones bancarias. El --

ahorro privado de aquellos años fue absorbido por el Estado por la 

via del encaje legal: la reserva inmovilizada permitió cubrir el en 

deudamiento externo y el déficit gubernamental. Las exportaciones 

del sector agropecuario aportaron recursos que de igual manera sig-

nificaron una importante fuente de respaldo al crecimiento. 

2) En el Modelo de Desarrollo Compartido la fuente de financiamien-

to se desplaza, de un endeudamiento interno que tenía el gobierno, 

a un endeudamiento externo. Esto a pesar de los importantes incre-

mentos en el encaje legal de los años setentas: al decrecer el volu 

men de recursos que el Estado tomó de Banco de México, se tuvo que 

recurrir al ahorro externo como única alternativa de financiamiento. 

3) En el sexenio de López Portillo, una vez superado los dos años - 

iniciales de recuperación económica, los ingresos petroleros, si - 

bien no lograron sustituir al endeudamiento externo como la fuente 

principal de financiamiento, si le permitieron un respiro a la eco- 



nomía, al aportar las divisas para el pago del servicio de la deuda. 

A finales de 1981, la caída en los precios internacionales del pe—

tróleo, nos mostró las frágiles bases en las que se apoyaba el desa 

rrollo de México. En 1982 se precipitó la crisis, teniéndose que - 

adoptar un control de cambios que, en primer término, le garantice 

a nuestros acreedores el pago oportuno de nuestro compromisos. 

4) Para México, como otros muchos paises, el servicio de la deuda - 

es un problema vital para su crecimiento. Podrían apuntarse 2 solu 

ciones, que ya se están gestando, para disminuir esta carga: de un 

lado está una situación internacional de simbiosis entre paises ---

deudores y acreedores que está reclamando la renegociación de la --

deuda en términos favorables para los primeros, y así evitar gran--

des pérdidas en que podrían incurrir los segundos; por otro lado, - 

estaría la posibilidad de una disminución en las tasas de interés a 

nivel mundial, con lo que los grandes deudores podrían aligerar pre 

siones sobre su balanza de pagos; por cada punto que bajaran las --

tasas, el ahorro seria considerable. 

5) Al interior de la economía en México. El control de cambios y - 

la nacionalización de la banca permiten, por lo menos en teoría, --

una mejor orientación en la economía: posibilitará el manejo de las 

tasas activas y pasivas; un mayor control sobre las importaciones; 

mantener un tipo de cambios estable, entre otros beneficios. Queda- 
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ría por redefinir al aparato productivo. Esto es, limitar el desa-

rrollo de aquellas industrias que están asociadas a un alto coefi--

ciente de importaciones y a una menor tasa de crecimiento en el em-

pleo; la industria automotriz resulta ser el mejor ejemplo. En con-

traste, los sectores líderes deberán ser ramas como la textil, bie-

nes de capital, construcción y la agrícola, que son las industrias 

en las quese produce el grueso del empleo, necesitan de un mínimo - 

de importaciones, arrastran tras de sí al resto de la economía, y - 

en términos generales, constituyen la base del mercado interno. 

Adicionalmente, por otros medios se deberá fomentar la ampliación - 

de este mercado interno, a través de un incremento en los salarios 

reales y de una abundante producción de bienes básicos. 

Como un aspecto muy importante se deberán promover industrias, pro-

ductos, que paulatinamente reemplacen al petroleo en su tarea de --

proveedor de divisas. Como recurso natural no renovable, el petro-

leo dejará de cumplir con su función económica en el corto o media-

no plazo; México debe empezar a prepararse para desarrollar fuentes 

alternativas para obtener sus divisas. 
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