
1 

Universidad Nacional Autónoma 
De México 

FACULTAD DE ECONOMIA 

. .r : 

EFECTOS DE LA POLITICA ECONOMICA EN EL 
COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO DE 1976 - 1988 

TESIS PROFESIONAL 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

MEXICO, D. F. 

LICENCIADO EN ECONOMIA 

Presenta 

JOSE LUIS PINEDA MENEZ 

·TESIS CON 
FALLA DE OiJGEN 

1990 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



" EFECTOS DE LA POLITICA ECONOMICA EN EL COl.\~RCIO EXTERIOR DE llEXICO 1976 - 1988 " 

INTRODUCCION. 

l.- LA POLITICA ECONOMICA HACIA LA GESTACION DE LA CRISIS. 

l.- EL AGOTAMIENTO DEL MODELO DE DESARROLLO ESTABILIZADOR. 

2.- EL LLAMADO PERIODO DEL DESARROLLO COMPARTIDO 1970-1976 

3.- LA PETROLIZACION DE LA ECONOMIA NACIONAL. 

3.l.- LA COKBINACION PETROLEO-DEUDA: DE ELEMENTOS DINAMIZADORES 

A LIMITANTES DEL DESARROLLO. 

II.- LA ESTRATEGIA ECONOMICA FRENTE A LA CRISIS DEL DESARROLLO ECONOMICO. 

l.- LA CRISIS DE LA DEUDA EXTERNA Y LOS INTENTOS DEL FORTALECIMIENTO DEL 

CONTROL FINANCIERO. 

2.- LOS CONDICIONAMIENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA DE LA ESTABILIZACION. 

2. l.- LOS PRIMEROS INTENTCS PARA DINAMIZAR EL COMERCIO EXTERIOR. 

2.2.- LA APERTURA COMERCIAL Y EL INGRESO AL GATT. 

2.2.l.-LOS ANTECEDENTES HISTORICOS. OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACUERDOS DEL 

GATT. 

2.2.2. FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS PARA MEXICO. 

3.- LOS PROBLEMAS Y RESULTADOS DEL AJUSTE Y SUS CONSECUENCIAS. 



3.1.- LOS CONVENIOS cor1 EL FMI. EL PLAN BAKER, EL ADELGAZAMIENTO DEL ES

TADO, LA INVERSION EXTRANJERA Y LA POLITICA DE PUERTAS ABIERTAS AL 

COMERCIO. 

III.- LA POLITICA ECONOMICA DE LA APERTURA Y SU IMPACTO EN EL COMERCIO EXTERIOR .-

l.- PANORAMA GLOBAL DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA MODERNIDAD.-

2. - OPCIONES DE LA POLITICA COMERCIAL EN LA APERTURA. -

3 • .,, BALANCE GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LA APERTURA COMERCIAL Y SU IMPACTO 

ECONOMICO.-

CONCLUSID:lES.-

APENDICE ESTADIST!CO. -

B:BLIOGRAFIA.-



I H T R o D u e e I o " .-

La Investigac16n de fen&nenos econ6micos, es posiblemente una de las activida

des primordiales en nuestro país. hacerlo con atingencia estriba en lograr separar

los para estudiarlos particularmente y después en forma global o viceversa y con -

tribuir de esta manera. a encontrar las soluciones a los grandes problemas que como 

noc16n nos aquejan. 

La Política Económica y el Comercio Exterior, non aspectos muy extensos y por 

consiguiente. el análisis se centra en sus renglones más relevantes y poniendo esp.!:_ 

cial énf'asis en su vinculaci6n e impacto del primero sobre el segundo. Es de impo! 

tanela señalar, que las políticas instrumentadas por el Estado Mexicano que en teo

ría tienden hacia la virbJlaC'lóft con el trlet'Cad"o externo, no siempre encuentran la 

respuesta acertada en el sector productivo y de servicios del país, e incluso, en -

muchas ocasiones esta respuesta ha sido contraria a lo as! pleneadCr. 

Es muy cierto, q~e durante la década de los ochentas la r.iayoría de las econo-

mías han puesto especial importancia en desarrollar sectores de exportación que lo

gren consolidarse en el mercado internacional y este fenómeno ha desencadenado lu-

chas y pugnas por los :=iercados, denotandose un intento por normar y legitimar el c~ 

mercío internacional, r..ediante los acuerdos multinacionales, que dicho sea de paso, 

unicamente sirven pa:-a los paises desnrrollados. Sin er.ibargo, no por eso debe sos

layarse la participación de nuestro país, sino por el contrario, demostrar cual es 

el papel que éstos estan jugando mundialmente. 

Las alternativas reales que tiene México son muy exiguas, no obstante, se debe 

de poner especial importancia en buscar las mejores alianzas que puedan garantizar 

el acceso de nuestros productos a los mercados externos y buscar la mayor particip~ 



ción en todos los foros posibles, para defender en forma particular y global los i!!_ 

tereses de los paises de América Latina. El riesgo mayor que tenemos con la apert!! 

ra comercial y con una política econ6mica que tiende cada vez más hacia una menor -

incidencia en la actividad econ6mi ca, es que se recurra nuevamente a los mecanismos 

tradiciona~es que inhiben el flujo de las importaciones, que muestran incrementos 

importantes y cstan ya amenazando con obtener un saldo de la balanza comercial des

favorable, con todos los problemas que ello implica. 

Desde mi punto de vista, se deben de volver a controlar las importaciones pero 

no con medidas arancelarias, sino de control de calidad e intentar disminuir el - -

ritmo de importación actual, que no responde de ninguna manera a los requerimientos 

de la planta productiva, sino a una economía rentista y eminentemente especulativa. 
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l.- LI\ POLITICA ECO!IO!!ICA HACIA U GESTACIOll DE LA CRISIS.-

La política e-conóo.ica en México. ha c.stado de un período a otro lde 1970 a la 

fecha) sujeta a modlf'icaciones, sin C111bargo, dichas modificaciones han sido funda -

mentalmente cambios de foM:Qa aás no de esencia; prioritariamente nl inicio de cada 

administración la "nueva" clase política, establece ciertoo diagn6sticos de la pro-

blematicn nacional y propon.e sus soluciones al respecto, es por eso que el quid del 

modo de producción capitalinta ha penannecldo intocado y no se dan visos de una mo-

dificación al respecto.. Los pivotes o resortes del crecimiento económico, han sido 

varios y distintos, etttablecicndose diferentes políticas que coadyuvan a lograr o -

intentar llevar hacia el pretendido desarrollo; resultando diferencias evidentes en 

tre un período y otro. Es incuestionable que una política econ6mica que tiende a -

lograr el crecimiento ecooá,r.¡ico. conlleva descquilibrio5 internos y externos mani -

restados por la inestabilidad de precios. mala distribuci6n del ingreso, etc .. , es -

por ello que en aras del ansiado desarrollo. se sacrifican amplios sectores socia -

les y económicos. Federico J. Herschel, señala que "· ••• el sacrificio es aún mayor 

cuando recae en las clases rr.ás pobres. es decir, si a w1 nivel de vida ya insufi- -

ciente en el presente, se suca un :futuro inRCdio.to sin esperanzas reales 11 
•

1 Ocfi-

nitivamente la política t.>eonó:nica en México, en muy contadas ocasiones afecta a la 

iniciativa privada, porque estos últis:ios en caso que su tasa de ganancia se vea 

afectada, encuentran mecanismos de rner-cado o fiscales, los cuales detienen su caída 

de ingresos. i:aicntsas que: lzs clases ~ desposeídas no cuentan con otros mecanis-

mos y los ingresos que puedan beneficiarlos de alguna manera .. 

Uno de los probler..as :frontales de },'! política económica, eGtribo (como lo .señ!! 

1 .. - Herschel, Federico J.- Política Econó::lica .. - Edit. Siglo XXI. México, 1973 

Pag. 28. 
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lan varios economistas) en la conformación y grado de desarrollo alcanzado por los -

grupas sociales en pugna y por desgracia en nuestra país, no existe un partido o as~ 

ciaci6n (política, económica o social) que efectivamente luche por beneficiar a las 

grandes mayorías y determine en cierta medida, un gran viraje en nuestro desarrollo 

y por ende en la planco.ción de los objetivos de la política económica¡ mientras que 

los empresarios cuentan con grupos de poder que tienen un peso importante en las di-

rectrices que se toman en la administración püblica '.federal¡ citando a Rolando Cord! 

ra, diremos que "la política económica puede concebirse como una política social de 

poder; por serlo, es también un proceso político incxtrica.blemente matizado por la -

historia, la estructura social {lucha de clases), el avance material (el nivel de d.!; 

sarrollo), la :forma de inserción en el mundo (el mercado mundial, dependencia y dom! 

nación, etc,) y aún la geopol h:ica o la geogra:f!a a secas. 112 La descrito nos sirve 

frente a la complejidad del caso específico de la Economía tt.exicana y sobre todo en 

la correlaci6n de fuerzas en el Estado Mexicano. Para determinar el grado o el po--

der de cada grupo en pugna, citamos a Rolando Cardera nuevamente, "la política ccon~ 

r.iica, es económica s6lo en tanto se dirige a la estera de la producción material, --

r,1ercantil, pero es esencialmente política, en la medida en que, vista como un resul-

tado, lo es siempr~, de un conflicto entre grupos y clases q~e t:i1:nden a consolidar, 

di sol ver en su caso, cquil ibrios pol I t:icos y social es ... 3 

Er1 resumen, la política económica es producto de la luc!ia política de los gru--

pos en el poder y la preponderancia de unos ~obre otros, se ::ianifiesta en las di:-ec

t.rices públicas hacia la actividad económica de la ~ociedad en un rnor.1ento o periodo 

2.- Cordera, Rolando.- t:l Discreto Encanto de la Política Económica. En Revista 

Nexos No. 38. Febrero de 1981. México, pag. 5.-

3.- Cordera, Rolando .... op. cit. pag. 5.-



determinado; siendo evidente que en estos últimos años, las bases primordiales para 

hacer crecer a nuestra economía, se han dado contando con la participaci6n de la -

iniciativa privada y por ende con su participación de los 11beneficios 11 • 
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1.- EL AGOTAMIENTO DEL MODELO DE DESARROLLO ESTABILIZADOR.-

Los resultados del modelo de desarrollo estabilizador (1959-1970), se hicieron 

sentir con mayor peso en el inicio de la década de los setentas, principalmente Pº!:. 

que los aspectos relativos al desequilibrio interno, repercutieron sobre las demás 

actividades, es decir, al tener durante muchos años una insuficiente capacidad pro

ductiva interna para detener o paliar una creciente demanda de productos intcrme 

dios y de capital, generó una brecha canalizada hacia el sector externo que hizo me 

lle permanente en una balanza comcrcinl deficitaria. Entre muchos aspectos negati

vos del Desarrollo Estabilizador, es de hacer mención los rubros siguientes: un -

atraso absoluto de la mayoría de las regiones destinadas a la agricultura, que com

primió por completo la satisfacción oportuna de artículos básicos para elevar su -

eficiencia y productividad, a pesar que a destiempo se pretendió protegerla vía Pr.!:, 

cios de garantía, etc. y pasado el tiempo dieron como resultado el mantenimiento de 

una progresiva pauperizaci6n del medio rural, en beneficio de las grandes masas ur

banas y el sector industrial. La deficiente distribución del ingreso, que pulveri

zó el poder adquisitivo de los trabajadores, provocó la existencia de una cantidad 

ilimitada de recursos en muy pocas r.-.anos y la consecuente desviación y especulación 

de recursos hacia actividades improCucti vas. 

El desequilibrio externo perenne. que se acumuló durante 20 años, fue subsana-

do en su r.;ayoría con expansión mone~é.lria y cr.dcui:br~.!.t:;.tc, ::;in :instrumentar pol íti -

cas que realmente minaran el problema en su esencia, así como el mantenimiento de -

una paridad fija del peso respecto al dólar, cuando el diferencial del nivel de pr! 

cios entre Méxic:o y Estados Unidos (principal socio comercial), mostraba signos ev! 

dentes de debilidad de las exportaciones mexicanas en ~l mercado externo. 
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Las importaciones mantenían una tendencia creciente, producto del encarecimie~ 

to y escasez en el mercado interno, a pesar de varias r~striccioncs tomadas al res

pecto, se seguía manteniendo globalmente un aparato de corte proteccionista, que ya 

no respondía al tamaño y a la cantidad de la producción industrial y de servicios, 

condenando a estos sectores a un mercado nc1cional cautiva, donde las empresas tran_!! 

nacionales Sprovechan eGta coyuntura para beneficiarse con estas economías externas, 

persistiendo ln fuga de capitales y la remisión inmisericorde de recursos al cxte -

rior. "Además de contar con un crecimiento desmedido del sector servicios, como res 

puesta a una economia rentfsta y a'lttlfi'lente especulativa. 

Estos aspectos negativos que subyacieron desde la implantación del Desarrollo 

Estabilizador, hicieron acto de presencia en los inicios de los setentas, pero ya 

como- !en6menos que demandabnn una solución inmediata, sin embargo, es evidente que 

las mod1ftc.oc1o;.ies y correcciones que se hicieron a la política económica, no libe

raron a nuestra economía de los lastres que por lustros venía acarreando. A pesar 

de ello, persistía en ln. opinión pública r;.undial y especialmente en los sectores f.!. 

nancie:ros, la bue:ia ir.'lagen del ":r.i lagro r.:cY.icano", q'..le unicarnente resal taba las bO!}_ 

darles de los as¡:iec:.os cuant:.i:ativos, sin ar.alizar en esencia los factores cualitat_! 

vos de nuestro crecirr.ier:to; en resur.ien, -:uvo más ir.i::;acto el crecimiento promedio -

del producto entre 1954 y 1970 del 6.5 % , que los factores adversos para el país -

descritos anteriorl".'.en:e. Esto implicó la pcstergación indefinida de la regulación 

y cent.rol de la i!'"'.vc:-:;!.tn ~x:r?-.nj"'r.::i, que si bien en un principio significó una ay~ 

da importantísima por la deficiencia del ahorro interno, posteriormente se erigió - : "' 

en uno de los rubros más perniciosos para el país. 

La ausencia de una base de t.rib'JtGc:i.ón .1co:de con los ingresos (Reforf."la Fiscal) 
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y el consumo, que sustituyera la inveterada emisión monetaria y los empréstitos, hu-

biera limitado en cierto grado el déficit público e incrementado la inversi6n de ca-

pi tal, que rnostraba ya signos evidentes de decrecimiento. 

Es incuestionable que la economía mostró varios anpectos positivos (diversific~ 

ci6n de las manufacturas, mayor peso estructural de este sector en las exportaciones, 

etc.), pero el modelo arrastraba implícitamente problemas que no se detectaron y co-

rrigieron a tiempo, llegando a los setentas a un nivel insoslayable. 

Dentro de la Industria, el sector manufacturero fue el que más absorbió recur--

sos externos ( IED), alcanzando en poco tiempo una productividad al ta y al organizar-

se en forma monopólica. concentró la mayor parte de los beneficios que condicionaron 

una cierta estructura de precios, que les permitió autofinanciarse en casi la totali 

dad dt: sus programas de inversión, mientra:;¡ que las otras ramas industriales aunque 

también crecieron de manera significativa, no iue ésta de manera proporcional al ma-

nufacturero. 

Asimismo, la inversión extranjera logró controlar en forma ascendente la produ~ 

ci6n de este sector¡ en 1962 las empresas extranjeras participaban con el 19.6% de -

la producción manufacturera y este procentaje se incrementa para 1970 a 27 .6%. 4 La 

concentración industrial, mostraba que el 1. 7"i. del total de las empresas industria -

les, absorbían el 112.3% del er.ipleo y generaban el 53. 7% de la producción, lo que --

r.:uestra evidentemente el impacto que tiene sobre nuestro país la inversión extranje-

ra, al localizarse en los sectores más dinámicos de.nuestra economía. 

4,- Sepúlveda, B. Y Chumacera, A.- "La Inversión Extranjera en México", 

Ed, f'CE. !-'.Exico 1 1973. pag. 55.-
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A pesar de ciertos avances en nuestro pa!s, se inicia en la década 1960-1970, -

una pérdida del dinamismo conjuntamente con otros problemas económicos 1 que lleva -

ben nuestro desenvolvimiento hacia un periodo en frnnca tendencia nl estancamiento -

acompañado de elevación de precios ( estanflaci6n), vinculando a lo antes referido, -

el hecho de la tendencia decreciente de la inversión pública y privada. 

La Agric:ul tura se encontraba ya en una si tuaci6n grave. ya que la inversión en 

infraestructura se había postergado al presentarse desequilibrios financieros 1 impl.!. 

cando que no se ampliara la base cultivable, asi como no se extendieran los sistemas 

de riego a zonas marginadas; traduciendose en una permanente baja del producto y re ... 

QUerimicntos urgentes de apoyo 'financiero ante una demando. nacional e internacional 

creciente. Dicha baja del producto agrícola, evidenció una captación de divisas dé

bil, que ya no logró mantem:r el financiamícnto de la.s importaciones industriales, 

dando inicio a un constante endeudamiento interno y externo, que sentó 1 as bases pa

ra un cambio cuali ta.ti vo en la década de los setentas, ya que pasó de ser uso al ter

nati vo a exactor neto de recursos, llevandose alrededor del 60% de los nuevos empré~ 

ti tos, originando el inicuo pedir prestado para pagar. Con e 1 paso de los aii.os ~e -

convierte este fenómeno en el más serio lír.iítante para el crecimiento de la sociedad 

y se hace necesario subordínnr cualquier estrategia a cumplir prioritariamente con -

este rengl6n; un ejemplo evidente es, el fínanciamiento externo que pas6 del 58% en 

1970 al 76.3 % en 1975. 

A pesar de los apologistas de es~e modelo, las estadisticas der.iuest;an un in

cremento del Indice general de precios en un 2.7% promedio anual de 1952 a 1970 y 

comparativamente con los Estados Unidos se presen~6 una sobrevaluaci6n del peso de -

9.7% Y ya para 1970 alcanzaba el 15 %. Este :fenómeno era claramente un subsidio al 
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sector importador de la economía. ya que con recursos sobrevaluados adquiriría rner -

cancias en el mercado externo a un precio estable y qut: de haberse hecho algo al re~ 

pecto, las debió de adquirir a precios constantemente al alz.a. Cabe mencionar, que 

de paso también fue un subsidio al consumo suntuario de las clases d~ al tos ingresos, 

ya que mantenían un ritmo de vida y consumo, totalmente ajeno a las condiciones y li 

mitaciones del modelo de desarrollo mexicano. 

Rcné Villareal l"Csume de este modo los logros y desaciertos de este modelo: 

"En términos macroeconómicos, el logro del modelo de crecimiento estabilizador 

fue haber alcanzado un cqu11 ibrio interno completo (crecimiento con estabilidad de -

precios}. El costo de este modelo fue un continuo y permanente desequilibrio cxter-

no financiado con capital extranjero y un creciente déficit del sector público finan 

ciado con endeudamiento externo ante la debilidad de la carga impositiva". 

"En términos sectoriales, el resultado fue que al inicio de los setenta el país 

contaba con un aparato industrial diversificado y cuya magnitud dentro del producto 

global había élcanz.ado considerables proporciones. Er.ipero, el apara~o industrial 

tenía evidentes debilidades: la escasa integración vertical, la falta de competí ti -

vi dad y el escaso avance tecnológico. Esto era resultado de políticas comercial e _ 

ind'.!strial inadecuadas, en el !icntido que no '='ste':rn.n diseñadas para apoyar selecti

va e íntegramente la formación de industria:.> eficientf?s, innovadoras e integradas''. 5 

5.- Villareal, René.- "La Contrarrevolución monetarista. Teoría, Política Econ6-
mica e Ideología del Neoliberalismo11 • Ed. OCEANO-FCE, 

México, 1986. pag. 397 .-
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Ello implicaba necesariamente para la administración 1970-76 1 el rompimiento -

áe las pautas del modelo de desarrollo eatabllizador 1 sobre todo respecto al exager!:_ 

do proteccionismo que ocasionó durante su vigencia, una deficiente asignación de los 

recursos y la crcoc16n de un mercado cautivo para las empresas y la polarización e -

injusta distribu.ción del ingreso, así como la permanencia de grandes núcleos rurales 

desvinculados por completo a los beneficios de un cierto crecimiento. Paradójicame!! 

te los grandes cambios mundiales respecto a Política Económica y Comercio Ex'terior, 

que se reorientan al mercado interno (neoproteccionismo) fundamentalment.e, chocan -

nuevamente con un cambio de modelo y orientación en México, que necesariamente ten-

día hacia un aperturismo comercial y financiero, que indiscutiblemente se hizo con -

varios años de tardanza. El agotamiento de ln industrialización con financiamiento 

del superávit agropecuario tocó a su fin; iniciandose un inconsistente crecimiento -

teniendo como principal sostén el endeudamiento. 
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2.- EL LLAMADO PERIODO DE DESARROLLO COMPARTIDO 1970-1976.-

El inicio de la década de los setentas, esta enmarcado dentro de un contexto -

mundial y nacional muy cEpecial; la baja del comercio mundial tuvo efectos contr3-

rios al ritmo de intercambio de nuestro país, presentándose una ncnsible bajn del -

precio de las principales materins primas en los principales mercados y una revalo-

raci6n de las manufacturas, iniciandose a nivel mundial una nueva era proteccionis-

to. en las principales economías desarrolladas. Internamente esta época se presenta 

con el advenimiento de la adminintraci6n de Luis Echeverría Alvarez, quien desde su 

toma de posesión aceptó las deficiencias y desequilibrios de la economío. nacional, 

como resultado del desarrollo estabilizador y la nula modificación de las variables 

macroecon6micas adversas en el tiempo oportuno por parte de las administraciones ª!! 

teriores. Propugna desde un principio por retomar el camino del incremento de la -

riqueza social, pero con una distribución más justa y !Je compromete a resarcir a la 

población el deteriore\dO poder adquisitivo, abriendo grandes expectativas para al--

canzar mejores niveles de vida, acordes con el crecimiento ccon6mico y social lo- -

grado. 6 Asimismo rompe con la llctuaci6n tradicional de comentar y consultar con la 

iniciativa pri'lada, los cambios en la política cconór.iica, situación que de suyo, im 

plica situaciones paradójicas que :-estaban movilidad, rapidez y grado de penetra 

ción en la toma de decisiones a nivci público. 

Estl" rompimiento, fue uno de los principales argumentos que sirvieron a los in 

\·ersionista!;; privados, para disminuir y acelerar la baja en la inversión privada en 

el sector productivo y canalizarlos principalmente hacia actividades terciarias y -

6.- Canco Nacional de Coi;;ercio Exterior, S.A.- "México: La Política Econócica del -

Nueve Gobierno". t-:éxico, 1971.- pag, 65. 
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especulativas, así coma restarle o.poyo e incluso objetar cualquier modificación en 

las políticas que afectaran sus beneficios¡ esta súbita beligerancia de loa empres!_ 

rios tanto nacionales como extranjeros, se hizo sentir rápidamente en algunas var1! 

bles macroeconómicas, en respuesta al cambio de las reglas del juego por parte del 

sector estat13l, 

El peligro para ellos, lo constituía la creciente participac16n estatal en la 

economía, inicialmente mediante una política económica expansionista, que era vista 

como el estrechamiento de canalea de actividad y sobre todo de ganiincias, sin emba::: 

go la mayor participación estatal era resultado de la ineficiencia del sector priv~ 

do para resolver los problemas inherentes al desar:-ollo y por la necesidad de mejo

rar los relaciones de distribución; la miopía de los capitalista!l les hacía ver que 

el proceso de estatismo era un acto unilateral ex-profeso, que afectaría el excede!! 

te econ6mico en favor de las grandes mayorías. La experiencia mostró que esta vi-

sión, estaba lejana de la realidad y que finalmente si creció el tamaño y las áreas 

de influencia del Estado en la econorr.ía, pero emincntc;:icnte como respuesta a la ba

ja inversión privada, la nula ir.st:alación de nuevas plantas i;,,dustriales y al aban

dono casi en su totalidad de !a participación privad.a en sectores básicos '.acero, -

energéticos, petroquímica, etc.). 

Resultado de lo an~erior, es que el dese:7>pleo y suber..pleo c;-ecia a pasos agi -

gantados y no se visl1.::--:b•aba ::-:ejcri.a de seguir manteniendo una política económica -

similar al del desarrollo es"::atil:zador, especial::icn~e porque la baja del poder ad

quisitivo de los g:-andes m:cleos de la población, representaba un probler.a insosla

yable que requería de medidas u:-gentes de retribución y expansión de la economía. 

Un ejemplo evidente de las fricciones discursivas, entre las autoridades y los 
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representantes de la iniciativa privada. lo AiUent....--a. la contestaci6n que hace Luis -

Echeverría a un dccument.o que le enviaron los ltlcmbrots del consejo directivo de la 

COPARMEX, ci tacto por Carlos Tell o: 

"Yo nunca he escuchado a usted. señor Licenciado (aludiendo al representante de 

la COPARMEX) hacer una manifestación de desaprobación .frente a los eispresarios mex,! 

canos que venden empreaas al c~tranjero.. Pienso que un empresario o un directivo -

de empresarios, como usted lo ~. qu! quiere en realidad ser ~ecu,ente con ideas 

siempre afirma ti vos en bien de México. debería estar reC:QQCOdand.0 1 aás que con crí

ticas injustas al gobierno-porque muchas de lnz que contiene este docw:ento son in-

justas- debería estnr recomendando a sus c~pañeros de ílSOCicción ... elar por' les in

tereses patrios que representa cada industria mexicana•• .. 7 

El dilema de C!i.ta administración. lo constituía la urgencia Ge una transf"on;:aa

ción de los pilares del anterior r.K>delo de crecimiento, con el fin de corregir las 

fallas estructurales que afectaban perniciosa..-nente al país :¡ el r.tnnt.eni;oiiento Ce t~ 

sas elevadas de crecimiento sin ur. !;:acrificio zocial oneroso. Aparte de cl!o, el -

principal problema estribaba en un sector ;irívac!o contrario a cualquier refcrr:!.a que 

atentara contra su posición privilegiada y persistía en de~~ndar el seguir con la -

práctica de consul tnr ccn s:.:s organisoos cúpula. teclas y cada una de las nuevas po

liticas in51..ru:;¡cntodas por el Est.ado: basada en lo anterior, se desencadenó una -

enorme car..paña publicitilria que icipugnaba Ja ela.tmráción de cualquier progra-.""'13 que 

no se les consultaba·. quejandose que las n>Jevas autoridade!i no pedían su a..ral. Es-

7.- Tello M., Carlos.- "La Política Econó:::iíca en .J<éxico 1970-1976 .. 

Ed. Siglo Y..XL Yéxico. 1979_ J:'Og. 46-47.-
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ta situación ilógica, pugnaba por el mantenimiento de Ja misma política económica -

que premiara en exceso al sector capitalista y que mantuviera postrada a la gran m!! 

sa trabajadora. 

El modelo de desarrollo compartido, trató en sus inicios de impulsar los sala

rios que habían perdido un gran porcentaje dentro del PIB; acabar o en su defecto -

disminuir el desempleo y subempleo; aumentar los ingresos ordinarios del sector pú

blico, para evitar la práctica del endeudamiento interno y externo; equilibrar in

ternamente a los sectores productivos para no depender tanto del mercado externo: -

fomentar las exportaciones, mediante múltiples estímulos, para equilibrar la balan

za comercial, etc. 

A pesar de lo justo de los planteamientos de la nueva administración, desde -

sus inicios se .denota su fragilidad, en virtud que no todos los sectores actuarían 

con el mismo apoyo, protegiendo lo~ cmpreso.rios prioritariamente su interés de cla-

se, vulnerando constanter."ente la asignación de recu:-sos con precios constanter.iente 

al alza y sacando incluso s;,;s c:i.pi':3lC's al ~xr.ranjero, donde se rr:an:enia una ~asa -

de interés al ta, corr.o resp·Jesta a la baja mundial del co:-:-.ercio y la canalización de 

grandes recursos hacia los r.iercados secundarios. ::ste rentismo, provocó la baja de 

la inversión bruta y una se'.'era cont:-acción de la ofer"':.3 nacional, aur.:entando el d_:: 

.scrr.p1co ;:r:!;:dr~Jl"lf;'nte en las zonas u:-banas e incL.iso :-esultando contraproducente a 

los objetiv.,s de la nueva C'Strategia de desarrollo. 

Gerardo Bueno, señala que los múltiples objetivos del desarrollo compartido, -

eran los sigulentec; ºabatir el desempleo. distribución más justa del ingreso, de--



17 

crecimiento de la dependencia con el exterior y un aprovechamiento óptimo de los re 

cursos naturales". 
8 

Sin embargo, la supeditación de loo objetivos a la planeaci6n indicativa, mas-

tr6 que la responsabilidad del crecimiento econ6mico en estos años, recayó casi en 

su totalidad en el Estado, por la negligencia de los empresarios en apoyar las nue-

vas medidas e indicar que loa resultados no fueron los esperados. De .esta manera,-

efccti vamente se crean di versos org,anismos públicos para resol ver al aunas problemas 

tanto de injusta distribuci6n de la riqueza como de insuficiencia de beneficios so-

ciales a zonas marginadas:o que eran un insulto al desarrollo económico del país y -

que evidenciaban la ccntralizaci6n y concr.:ntraci6n de capital en pocas manos. 

L.:"ls modific[jciones a la política cconúmicn 5e inician en la deficiencia de la 

política fiscal, con la promoción de ciertos incrementos en los impuestos par.1 dcte 

ner la caída de los incresos públicos. Fstas m~dicfas no tuvieron ninf;Ún 0)(ilo y 

fue necesario recurrir a la restricción del gasto público, pa:-a detcnt!r una inrln--

ci 6n que se aceleraba ii grandes pasos. LO!:i resul t~dos de es ta pol 1 ti C3 de corte mo 

netari s ta• tuvo efectos di rectos en el decrecimiento de 1 a ecoriomi a en un al to por-

centajc y de acuerdo a ciertas estimaciones apenas equiparable al crecimiento de la 

población (3.5%) • provocando mayor desocupación y el incumplimiento de los ~crvi 

cios prometidos para el bienestar social. Así también, ti~ ~l<:!vÓ t..•l ._u~tv Jel dir.c-

ro (tasa de interés), gcnerandose un aumento en la Captaci6n bancaria y el fortalc-

8.- Bueno, Gerardo M.- "Opciones de Política Económica en México, dcspúeo de la 
devaluación".- Ed. Té-cnos 1 México, 1977.- p~g. 31.-



18 

cimiento de la reserva internacional, bajando también el déficit público, como efec-

to de la contracci6n de la demanda de divisas para aumentar el producto. 

Para 1972 1 Ge propone una readecuación de la política econ6mica a la expansión 

de la demanda, ovmcntando porcentualmente el gasto público en 3% con respecto al P!B 

de 1970, que se tradujo en dinero en un aumento de 15 mil millones de pesos y en el 

transcurso de ese mismo ano fue objeto de modificaciones, sobrepasando lo autorizado 

por el Congreso de la Unión en un 20.6%.; estas modificaciones permitieron alcanzar -

un crecimiento mayor al 7%, denotandose que los f¡;¡ctores más importantes que contri-

huyeron a este aumento fueron el gasto púhlico, la construcción Jan cxportacionC"s y 

el turismo. 

El aumento de la inversión pública fue de 39.4% respecto al año anterior; 9 el 

aumento al sal ario y la baja del costo de dinero, aumentaron el consumo privado. Ha 

ciendo mención que el debilitamiento de la inversi6n privada, implicó un descenso 

importante de los rC"querimientos d~l mercado <::-xterno y que Jas exportaciones mostra-

ron un relativo crecimiento, por lo tonto las presiones de la balanza de pagos tuvie 

ron muy poco efecto, ya qlie el déficit presentó un l igcro aumento. El déficit fis--

cal se duplicó respecto a 1971, recurriendo el Estado a la fórmula secular de aumen-

tar el monto de la deuda púbJ ica. 

9.- Blanco, José.- "Génesis y Desarrollo de la crisis en México, 1962-1979" 
Revista Investigación Económica, Facultad de Economía, UNAM, 
No. 150. México, 1979. pag. 75.-
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La ex~8!1f316n del Gasto Público era beneficiar y garantiur los nhorroo del pú-

bl ico, pero finalmente s6lo se instrwRent6 con el fin de cannl izar mayores recursos 

el Estado. Lo cuestionable de esta medida, lo explica el fen6uieno que nl repuntar 

la producci6n interna, se incrementan las importaciones par el alto erado de depen

dencia con el exterior, respecto a los bienes inte~edlos y de capital.Y a penar de 

seguir el modelo de sustitución de importaciones, éste último no logró dinamizar de 

tal manera In economía para evitar el fuerte contenido de importación en la produc

ción nacional; todo parece indicar que este lllOdelo sirvió algunos años para legiti

mar un proceso de acumulaci6n para un solo sector y la permanencia de un sacrificio 

enorme para la clase trabajadora. 

Una política de freno y arranque, únicamente provoca distorsiones internas, d!;_ 

prime y acelera la demanda, sin una contraparte {of'erta) que crezca proporcionalme!! 

te, implica necesariamente un incremento en el nivel de precios y Jos que deben ca! 

gar con este lastre son h.1s capns sociales de menor-es ingresos, mientras que por -

otro lado, los grandes monopolios y oligopolios son los directamente beneficiados -

al obtener incrementos constantes en sus ,ganáncia.s. 

Hasta 1973. la inversi 6n privada tuvo un aumento significativa, que acompañado 

de un creciente gasto público, signi:ficó el repunte de la actividad económica, aun

que el déficit fisc<ll atizó 1~~ presjvr.c.G infl¿¡civnarias y la tendencia al increme!! 

to de las importr1cioncs; lo:; precios int.ernos auir.entaron en 12.1%¡ los p;-ccios de -

las importaciones crecieron en un 57.7%¡ los precios de laG exportaciones crecieron 

en un _27%, pero el al to contenido importado de la inversión. anuló el saldo de la -

balanza comercial, udicionando las ya ruer~es presiones de la creciente deuda por -

concept:o de intereses y amortizaciones. Cabe señalar que el gasto público, no fue 
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acompañado de un aumento ordinario de los ingresos, al no reformarse esencialmente 

las bases de tributación. as! como el lento aumento de los precios de los bienes y 

servicios públicos. A pesar de lo descrito, el PIB creció en 7.6%, principalmente 

a través de la demanda agregada, aumento de los salarios reales y el consumo priva

do. 

Es importante señalar, que internacionalmente se suscitan cambios en el nivel 

de inversión (descenso), fundamentalmente por una tendencia hacia el estancamiento 

en las economías desarrolladas, provocando que se liberen una gran cantidad de exc!:. 

dentes de capital que se canalizaron al sistema financiero internacional y las mis

mas instituciones, lo destinaron a países en vías de desarrollo que requerían de e!! 

toa recursos para subsanar Jos requerimientos de inversi6n (producto de la falta de 

ahorro generado internamente), sin embargo, se contrataron a interese:s muy altos y 

en su mayoría se destinaron a cumplir compromisos en materia de deuda o para inver

tir en infraestructura, cuyos beneficios redundarían en el mediano o largo plazo. 

Lo contradictorio de la colocación de estos excedentes, es que provienen y se 

reciclan entre países en vías de desarrollo, pero con la intermcdinci6n (y canse -

cuente beneficio) de los grandes pulpos financieros. Al respecto señala María Ele

na Cardero que: 

"En 1973 aparecen los exced~ntes petroleros que, con un destino similar, aurne!! 

taren los activos del sistema financiero internacional privado, iniciandose una et!:_ 

pa de reciclaje de excedentes que sirvió de apoyo-a la expansión de las grandes ern-

presas transnacionales, al financiamiento de las exportaciones, a los préstamos in-
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terbancarioa y a los préstamos a gobiernos y empresas de los países subdesarrolla-

Es un hecho que el irresponsable financiamiento hacia los países pobreG, con-

lleva una corresponsabilidnd moral y económica entre lo!l acreedores y deudores, en 

virtud que los intermediarios: (junto con los avales) no previeron {o no lo hicieron 

para ref'orzar la dependencia), que los grandes márgenes enviados estaban cerca de -

rebasar la capacidad generador.'.l pnra su pago y por ott"O lado, los deudores recurrí!: 

ron constantemente a él, sin.buscar otras alternativas al crédito externo, por su -

incapacidad estructural de obtener el suficiente ahorro para financiar su expansi6n~ 

Para 1974, se plantean diversas metas qu~ configuran el crecimim1to del gasto 

público, destacandose el ataque n la inflación y el crecimiento moderado de la eco-

nomía¡ la primera se loeraría mediante incrementos en la producción, recogiendo el 

excedente rnonetr ... rio en la economía y el st-gundo mediante el apOJIO selectivo a rt1mas 

previa.mente determinadas que aceleran o. los demás sectores. La instrumentación de 

una política monetaria y cr-editicia restrictiva que mantuviera n la demanda deprim! 

da, que no atizara a los pr-ec.ios al nlz:a y otorgara créditos hacia actividades que 

hicí eran más grande la oferta nacional, fue la mejor carta que provocó que los em--

presarios declararan que se restablecía la confianza en el país. L;J anterior estr!_ 

Da, en que ciertas concesiones pr'cmiaran las tictividades empresariales y mediante -

10.- Cardero. Maria Elena.- "Patrón Monetario y Acumulación en México. Naeionali:z.~ 
ción y Control de Cambios".- Ed. Siglo XXI. México, 

198A.- Pag. 140.-
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el aumento de la inverei6n privada, conjuntamente con la pública, hicieran crecer a 

la economía. No obstante ello, la política mon.etaria restrictiva no logro detener 

el incremento de los precios; la inflac16n siguio aumentando para 1974, B pesar que 

el Banco de México trató de elevar la captación monetaria. en el sistema bancario "!. 

cional, mediante la elevación de lo tasa de interés que se pegaba a valores de ren

ta fija y otros instrumentos. 

En este mismo año, se aumentan los precios de garantía a los productos agríco

colas, para estimular en cierta forma la producción rural, que ya daba visos de una 

crisis alarmante¡ en 1973 el crecimiento fue de 2.2% y en 1974 de 2.8%, aproximada

mente 5% por debajo del crecimiento del producto. Además de este decrecimiento en 

términos del incremento del producto, los precios de las importaciones se elevaron 

para ese sector, en G5% para 1973 y 44.1% para 1974 1 lo que :i.mpact6 en un insignif! 

cante aumento de la oferta y el crecimiento desmedido de los precios, erosionando -

constantemente los ingresos del s.:ctor de subsistencia y elevando los del sector -

agrícola de exportacilin. 

El aumento de los precios de garantía, fue resultado de la decísi6n gubernarne!! 

tal de revisar y aumentar los salarios por mandato constitucional cada <J.ño, lo que 

implicó transformar la política económica tradicional de mantener invariables dura!! 

te largos períodos los bienes-salario, que dicho sea de paso servía como principal 

argumento y justificación para el exiguo aumento salarial en lag zonas urbanas. La 

dualidad de los precios de garantía, que mantienen por un lado acordes con su aume!! 

to a los salarios nominales y por el otro, actúan como incentivo para el sector ca

pitalista de la agricultura, ya que al tener una producción creciente obtienen rnay~ 

res beneficios y condenan a los pequeños productores a la miseria. 
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La relaci6n del s~ctor agrícola con la industria, pudo sostenerse durante déc_! 

das por el dinamismo observa.do por el crecimiento del primero, sin embargo. a par-

tir de, los añoa sesenta se empieza n deteriorar esta actividad y ya en los setentas 

se agudiza, provocando que el sector que tradicionalmente cubr!a la demanda nacio -

nal y generaba excedentes para la exportación, se convirtiera en el sector que no -

s6lo ya no ingresa divisas, sino qu~ las reclama para. su propio crecimiento. 

El decrecimiento máo aevero del sector primario, es ejemplo de una desmedida -

protecci6n industrial, donde el perenne traslado de recursos financieros y huma.nos 

hacia la industria y servicios, condujo a la necesidad de importación de alimentos, 

en un país netamente productor de bienes primarios. 

En 1974 también se rompe con una política tradicional, se elevan los precios 

de los bienes y servicios públicos, entre ellos; la electricidad, agua, gasolinil. -

teléfono. ferrocarriles, correos 1 etc: estos aumentos se hicieron con el fin de nu

r.ientar los ingresos ordinarios del Estado, que de hecho aliviarían la.s presiones in 

mediatas de contratac.i6n de deuda par¡:i financiar el déficit, a pesar de ello las -

pre$iones infl~cionnr1ns se dejo.ron sentir r~pidamente anulando el ingreso por di-

chos b.ienes y el financiamiento del gasto p¡jblico se tuvo que h~cer mediante otros 

mecanismos.. El saldo de 1974, fue el siguiente; el crecimiento del PIS de 5.9%, el 

déf.icit público de 6% respecto al PIB, decrecimiento de las exportaciones del 5.16%, 

dtc.:-~cirniento de la inversión privada en o.9%, etc. Estos indicadores demucstr-an -

una vez más, la fragilidad de los medidas de freno y arranque instrumentadas duran

te 1970-76, al no darse la complementaridnd entre loe divers!:>s mecanism"C>s util iz.n-

dos paia dinamjz.ar la economía. 
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Desde los inicios de 1975, la polémica y los ataques sobre el presupuesto de -

egresos se hicieron sentir, de nueva cuenta la iniciativa privada dej6 sentir ou po

der:¡ beligerancia tocante a las medidas que desde su especial punto de vista consi

deraban riesgosas para el pa!s: pedían el abatimiento del déficit público, mediante 

la contracción d.el gasto e incremento de los ingresos públicos, pero no mediante una 

reforma tributario., sino fundamentalmente a través de la elevación de rubros que no 

impactaran en una reducción de sus ganáncins. 

Jtesult.ado de lo anterior, es que en ese Mo se hacen readecuBciones riscales, -

que aumentan en cuatro veces la recaudación de los años anteriores (1971 a 1974} , -

pero estos aumentos se centran prioritariamente en el gravamen al consumo suntuario 

que realizaba el sector de altos ingresos, mientras que el ISR permanecía 1nvaria -

ble. 

Se programa nuevamente, una política de gasto adecuada a términos del crecimie~ 

to que se deseaba (incremento del ga.st.o en 18. 9%}, transcurriendo normalmente su 

ejercicio en los primeros seis meses y ya en el segundo semestre, se pretende con 

trarrestar con una política monetaria y crediticia restrictiva¡ el estancamiento in

flacionario (estanflaci6n} sienta de nuevo sus reales en este año. Es de mencionar, 

q\le esta característica de nuestro país en los últimos años, no es privativa única--

mente de nosotro~ 1 sino está presente en la mayoría de lo!'1 países desarrollados, en 

donde sus economías exportan sus efectos a los paises dependicn'tcs. A pesar de el lo, 

si la demanda externa se restringía, internamente no se presentaron indicios de ace

leramiento de la econom! a, exceptuando el de la dem<lnda. 
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Adicionalmente se aumentaron las tasas de interés pnsivas para esterilizar re

cursos en poder del público y poder restarle liquidez a la econom!a, que al confrO_!! 

tarse con una oferta estancada, no generara demasiadas presiones int'lacionarias. 

El sector público ante la disyuntiva de ejercer un gasto público ya programado 

contrae el ritmo e impacto de éste, tratando de canalizar los mayores recursos nl -

sistema financiero, pero la banca privada no utilizó los recursos captados hacia el 

financiamiento de actividades productivas, por el riesgo que implicaba destinarlo -

a pequeñas y rttedianas industrias. que posiblemente no soportarír::m los embates de la 

crisis, opttmdo por canalizarlo al Banco de México en un alto porcentaje, quien a -

su vez los mantuvo en su poder, dejandolos ociosos y generando intereses. 

El aumento del circulante bajó 1% con respecto a 19711, así como los instrumen

tos bancarios de mayor liquidez aumentaron su importancia en el volúmen de capta -

ci6n, pasando de 7.8% en 1974 a 25.5% en 1975. Conjuntarnente con esto, la dolariz!'!_ 

ci6n con~uaba elevandose, en la banca privada se captó 29. 7% más que el año ante

rior y al imponerse WlB elcvaci6n al encaje.~ egal 1 la banca privada desposi t6 obl i

gadamente al 75% de sus. ,pasivos en dólnres. 

El desequilibrio externo Gcg\Jf a sin interrupción; las exportaciones decrecie

ron en 8.43%; lns importaciones aumentaron en 0.43% (producto de la restricci6n im

pue::.t~); el crecimien'to de 1975 fue el más bajo de la década. sólo equiparable a -

1971. 

Respecto a el endeudamiento público externo, se incrementó en 44.9% en este -

año, que representó en dólares la cantidad de 4,474 millones, prescntandose también 
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una f'u¡a de capitales de alrededor de 460 millones de dólares. La recurrencia de 

optar por el endeudamiento para f'inaneiar el déficí t público, tendría en el ~o si

guiente presiones tan .f"uertea que obltgarian al Estado a devaluar el peso, para ha

cer t"rente a las condiciones adversas y n los compromisos adquiridos. 

El gasto presupuestado para 1976, contemplaba un incremento del 10% sobre lo -

et°ectivamente gastado en 1975¡ disminuyendo en términos reales¡ Esto era. con el -

fin, que la tasa de inversi6n creciera por medio de una expansión del gasto privado 

y que la dem.M\da externa. dinamizara en ciertos aspectos el crecimiento de la econo

mía mexicana; denotandose la preocupación constante por mantener la estabilidad de 

precios y el tipo de cambio, si tut5ci6n que no sólo no se curnpl 16, .sino que fue am-

pliamente rebasada. Internamente seguían manteniendose o en su caso agravandose -

las presiones; la restricción interna que permitió los depósitos en ::i61ar-cs bajo -

condiciones completamente favorables y de paso la protección ct>ntra el riesgo cam-

biar.io, situaci6n que irnpl icó que los .:i.horradores en moneda nacional exigiera cuan-

do r.'IC:nos el mismo trato en materia fiscal de :intereses. El crédito de la banca -

comerc.i al, tendía for-z.osllmente a el evorse trasl arlarse hacia los sectores product! 

vos provocando una constante pré!si6n a la desinversi6n y consecuentemente al incre

mento de los precios. 

En rccumen, los princlpales aspectos que caracterizaban a nuestra actividad -

económica eran: un permanente desequilibrio externo, est.rmcamicnto e('on6mico con in 

flación. déficit elevado de la balanza de pagos, dolarizaci6n de la economía, fuga 

de capitales, etc., hicieron que tuvieran un peso importante en la decisión de mod! 

ficar el tipo de cambio en Agosto de 1976; tamizando las autoridades mexjcanas las 

causas r-eales de esta medida. 



"En estas condiciones de inflexibilidad relativa para awnl!ntar nuestras expor

taciones y reducir nuestras importaciones dentro del tipo de cambio vigente, y vie!_! 

dese amena.zada no sólo nuestra situación de balanz.n· de pagos, sino, con ella nues-

tra tasa de crecimiento econ6mico ....... , el gobierno de la Repúb1 ica ha concluí do -

que el rnantenimient:o de la presente paridad cambiarla fija del peso mexicano respe.=, 

to al dólar estadounidense, ha dejado de ser compatible con nuestras metas de polí

tica c-con6mica y social 11 
•
11 

El objetivo cStabn más o menos claro, renpecto a la visi6n oficial, sin embar

go esta nedida estuvo lejos de obtener lo$ resultados de!;eados, primeramente la "i!! 

flexibilidad relati1.1a para aumentar las exportaciones"t no era de ninguna manera ~.!. 

tuaci6n fácil de cvi tar, consíderando que el sector que tr·adicionalmentc ingresaba 

y financiaba las divisas (sector agropecuario), padecía un desga5te acaroula.do de v!! 

ria.s décadas y se había tra.nslormado en un sr:ctor demandante de divisas para su prE! 

pio crecimiento. Este cambio de paridad que vislu.mb:-aba cambios en el corto plazo 

{inhibe las impvl'l.;)ciont>s) 1 tjende a norir.aliz<?rse después de cierto tiempo. por ta.!! 

to más que una estrategia de solución a. los problerr:<:.\s que .le die:on 5ustent.o, es un 

pa.liativo coyuntural que pe("mit.e reordenar- :ilgunas variables en el corto plazo y 

posteriormente a,er~mda lL1s misrrm.5 def"iciencia~ cst.ructur<J!es. 

Lot> cfcct--:--s pnstdevi.ll uatot·ios d{: 107:~, ::;e hi r;j •?ron ~entir ¡ ~;¡:,;C;:,-::;:-nh"'; 1 os a.r

tículos de primera necesidad ~e incremer-,t,3:-r::m en un '!l0% y les insut.ios in~lustric!les 

entre 20 y 60'-'; decreció el volúmen de la prürhcción manufacturera en 0.4%; el déf_!_ 

ci t en cuenta corriente de la balanza de pagos perrr:nneció igual corno proporci6n del 

11.- Tello Macías, Carlos.- op. cit. p~g. 1.16.-
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producto¡ las exportaciones totales disminuyeron 4.9% y las importaciones disminuy!;_ 

ron únicamente 6.4%, a pesar que a nivel interno se toman diversas medidas contra-

dictorias que afectaban el comercio exterior¡ se establecen impuestos a la exporta

ción y se eliminan los certificados de devolución de divisas (cedía}, se reducen se 

lectivamente los aranceles a la importación (tratando de que la elevación de los 

precios no afectaran en alto porcentaje a nivel interno), así como la eliminación -

de tarifas preferenciales y subsidios al comercio exterior. Poco tiempo después, -

mediante presionell empresariales se decreta que se deroguen los impuestos a la ex-

portaci6n de productoa manufocturados y se reduce a In mitad el arancel de produc

tos primarios, volviendose a devolver los cedis, pero no en forma automática; deno

tandose la inconsistencia (fregilidad) de la política comercial postdeval 1Jator!a. 

A nivel comercial 1 se especulaba con todo tipo de mcrc:mc"!'as desde bü~nes de -

consumo hasta bienes de capital, reetiquetando de un día a otro, violando los pre-

cías oficiale::;; situación que se propició por las condiciones imperante en el país. 

Mientras tanto, las condiciones de convertibilidad y altn .liquidez de nuestra es-

tructura financiera, permitió una rápida adquisición de dólares por parte del públ.!_ 

ca, que se destinaron eminentem.:mte rt la r:specul<i.cJ6n. 

Las finar.zas públicas se ajustaron pera evitar c.>l excP.so de demanda¡ se recorta 

el gasto público y se instrumenta una poJ íUca de cxpansi6n restringidn del crédito, 

vos equiparables a lo:::: del sector manufacturero, generando::;e un círculo vicioso in

flacionario; los precios agropecuarios se fueron al alza, producto de su vincula -

ción con el mercado internacional, ya que aproxir.mdar.iente el $0% de estos, rcs1nt16 

la caída en la paridad cambio.ria; los rcsul tados espe;z,do::; respecto al empleo, no -
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s6lo no se cumplieron, sino que hubo un cierre masivo de empresas medianas y peque-

flas 'I el número de desocupados creció en 500,000 (respecto al D.F. y en las 7.onas -

conurbad.as se estimaba que el 20S de los 100 .. 000 obrer-os sería despedido12 >; los 

diocursoa oficiales. quedaron en entredicho, ya que no se podría acelerar nuevamente 

la actividad econ6orica y abntit' el desempleo, sino que por el contrario, los prohl!:_ 

mas que se intentaron corregir, ~e agravaron. 

A quince días que so hace pública la dcvalunci6n, las autoridades me.xlcanas 

inician rencg,ociaciones con el Fondo Monetario Internacional {con el fin de obtener 

apoyo para nuestra moneda), declarando el director d<:l Banco de México, que se iban 

a tomar diversaG medidas con "férr~a düJciplina" acordes con un .proErama de ajuste 

en los campes fiscal, monet.<l..rio y ccon6mico, con el propósito de nlcanzar en tres -

años {1979), la corr<."cción de todas lvs causas del desequilit..rio económico (este -

programa de ajuste no se cumplió por varias causns 1 que se analizarán m.:;s adelante). 

Entre las premisas que exige este ente monetario, r-csaltan la devttluaci6n, conjunt!!. 

mente con la racionaliz.aci6n del gasto púbJico (reduccj6n del personal ocupado po.r 

el sector público};¡ aumt!ntar los impuc5tos a las empresas públicas desaparecer -

los subsidios al consumo; disminuir les g;istos del seguridad social sobre todo el 

debilitamiento de la intervención estatal en la econofnía. como medio para facilitar 

la expansión de capital privado nacional y extranjero. Además, pro&ratnas antiinfl~ 

cion~r1os internos, que contemplan el control salar'ial y la elimin<Jcjón de los con

troles de precios.
13 

Se estableci<:>ron medidas acc..nfoc ccn -:-gtas premisas, por eje~ 

12.- Villareal, René.- op. cit. pag. 402 

13.- Colmenares Páramo. Do.vid R.- ºL3 Ec•:momia Mexicana y el FM!" 
EL COMERClO EXTERIOR DE MEXJCO, TOMO ll, SIGLO 
)()(I, IMCE Y ADAC!. México, 1982, pag. 47.-
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plo; Ja tasa de aumento nominal se debe7'!a acercar progresivamente n las tasa!l equ! 

valentcs de los países con los que comerciamos, eliminando controles y reduciendo -

aranceles a la importación, así como la desnparici6n de subsidJos a loe export~cio-

nes¡ la inflación se debería controlar, deprimiendo la tasa de expansión de la eco-

nomfa¡ el pee<? debía seguir flotando para permitir el equilibrio de la balanza de -

pagoa. En el aspecto monetario, el circulante no debía ser mayor que el incremento 

de las reservas internacionales netas del Banco de México¡ el 23% de el nuevo ende~ 

damientol4 se destinaría al incremento de la reserva de divisas en el prirr.er año -

del convenio; el fomento del ahorro interno se daría con tasas atractivas de inte--

rés ¡ en el aspecto de 1 a política fiscal, se debían aumentar los ingresos en 1 . 5% -

anual como porcentaje del PIB, Jos precios de los bieneE y scrvición públicos esta-

rían en funci6n de sus costos real es¡ 1 os gastos corrientes perrnaneccd:an constan--

tes y los de inversión disminuirían su participación en O. 7% del PJB durante los -

tres años de duración del convenio. Para poder tener acceso al préstamo contingen-

te que fue en un principio de 964.7 millones de dólares, se establecieron tres can-

dados: 

14.- En Septiembre de 1976, el FMI concedió a Mt?xiCo 1,075 millones de dólares, d! 

vidido en: a)212.8 millones girados sobr~ el tramo de financiamiento compens~ 
torio por bajas en las exportaciones, y para corregir un desequ11ibrio en la 

balanza de pagos; b) 154. 2 mil lenes de d61 ares con careo ::i 1 trl'\mo oro: e) 597. 7 

mi 11 enes de dólares con un eré di to contingent.e (como seguro de garantí ll para 

la obtención de créditos) que puede ser girado en un período de tres años .. -

Además se recibieron del mercado de Eurodólares 800 millones de dólares como 

préstamo de bancos extranjeros. 
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l.- El déficit econ6mico del sector público, deb!a di!3minufr de 8.6 % en -

1976 a. 6.51' en 1977 y a 2.51' en 1979 como proporci6n del PHI. 

2. - El incremento del endeudamiento externo neto del sector público, sería 

como máximo de 3,000 millones de dólares anuales. 

3.- Las reservas internacionales netas del Banco de México, se debían ele

var en 1977, en una medida no menor al aumento de sus obligaciones en 

billetes. 

Como se podrá ob!:>ervo.r, todas estas medidas restringían la actividad del Esta -

do y sus efectos rcccsivos sobre la demi'..\flda y otras variables macroecon6micas era -

evidente, sin embargo, reducían en el corto plazo los desequilibrios financieros y 

ahondaban los problemas estructurales que eran causa y no efecto de la recesión eco

nómica, condenando al país en el medi~mo pla7.o o cnrgar nuevarnente con los m1smos 

problemas pero mn.gnificodos por el ti~r:ipo, de no t:ncontrar una solución adecuada a -

la eliminación o en su defecto de la anul3ci6n de los 1inearr.:ientos Gel convenio. 

Es importante señalar, que la visión fondista corr0sponde exclu::.ivnmente a la -

corrección de los efectos Je la inflación y de '::;.:i.l:.i.nz;') Ce p~r,.os, ~ustcnt.ando su opi

nión en cuestiones b~cnicas, que no contienen la sol\.ici6n de problerr,;;¡~ de bienestar 

social; tienden a aur.ien-:..ar el desempleo y subernpleo y po: ende !a p.:iuperi'2.tici.ón so--

ci~l. lncluso, dcbilit.an la inciduncin de Jos 1~c,biC'rnos ;;:n la econo1nín y dejan en -

el saqueo. 

Concluyendo, la política económica del desarrollo compartido, intentó on un -

prin,cipio redistribuir el í11grcso entre la poblaci6n, dando significación especial -
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a loa sectores marginados, sin embargo, la inconsistencia de sus instrumento& ngud!_ 

z6 los desequilibrios tanto internos como externos a un grado tal 1 que fue necesa--

rio modificar la paridad cambiarla y pedir ayuda al sistema. monetario internacional 

para superar estas limitaciones y por supuesto, comprometernos a conducir nuestra -

economía bajo programas que benefician únicamente al sector privado nacional y tran~ 

nacional. Los resultados sexenales (1970-1976), ea tan determinados por altibajos -

que subyacen en las grandes transformaciones que se pretendieron realizar; especia_!. 

mente en el mantenimiento de una paridad que no correspondía ni a nuestra produc --

ci6n, ni a nuestro intercambio con el exterior {implicando un sesgo antiexport<:Jdor 

de la economía)¡ "el déficit en cuenta corriente nos muestra que si en 71 fue de --

726 .. 4 millones de d6lares. en 1976 ascendió a 3004.B millones de d6lares, equivale~ 

te a un incremento de 313. 7% en el sexenio:
5 

El sigui~nte Cui.ldro ncs muestra con -

mayor claridad la inconsistencia inherente a este período .. 

AÑOS 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

DEF!ClT PUBLICO GLOBAL (1970-1976) 

CANTIDAD PORCENTAJE DE 
INCREMENTO ANUAL 

10.4 Billones de pesos o 

25.5 Billones de pesos 145.19% 

35.6 Billones de pesos 39.61% 

G3. '? Bil loneB d<~ pesos ?8.93% 

92.4 Billones de pesos 45.05% 

100 Ei i loncs de ¡:.c:o-.05• 8.23X 

FUENTE: BANCO PE MEXJCO, VARIOS HUMEROS.
• Estimado por el FMI.-

DESVJACION 
% RESPECTO 
PROMEDIO. 

o 

+ 81. 59% 

- 23.99% 

+ 16.3::% 

- 18. !:IS~ 

55. 37% 

15 .. - Torres Gaytán, Ricardo.- "Un siglo de devaluación del peso mexicano'1 

Ed. Siglo XXI. México, 1979, Pag. 343-344.-

EN 
AL 
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Finalmente el Producto Interno Bruto es también evidente que sufre una serie -

de altibajos 11corde con la política económica en este período, mientras que la in--

flaci6n es ascendente (en 1970 fue 3.6; 1971 de 4.5.¡ 1972 de 5.6; 1973 de 12.4; -

1974 de 24%; 1975 de 15. 7% y 1976 de 25. 7); la siguiente gr§fica nos muestra la va-

riaci6n del PIB. 

10 

9 

B 

7 

5 

5 

4 

3 

2 

EVOLUCION PORCENTUAL DEL PlB E INFLACION 

(1970-1976) 

' 70 72 74 75 76 AÑOS 

FUENTE: BANCO DE MEXlCO, S.A.-

Así.., casi todos los indicadores mues-::.r~rn una inconsistencia al crecer o decre--

cer de un año a otro, lo que nos manifie::.ta, d<'.'snciertos en la conducción econ6mic<1 

dc-1 desa.rrol lo compartido (combinado con varios f ac torc>s cnd6genos) y ~.úl tiples pr~ 

blcmas al cobijarnos bajo el manto del sistema financiero internacional (FMI), in--

cluso se vislumbraba un desequilibrio mayor en todos les orden.es, dado que en todo 

c;:iso los ajustes minimizan o reducen loG prob1em::is, pero 110 los eliminan. 
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3.- LA PETROL!ZACJON DE L~ ECONOMIA NACIONAL • -

El arribo de la administración de José L6pez Portillo (1976-1982), marca el 

inicio de Wl8. estrategia de como hacer cr·ecer a la economía y sobre todo hace rena

cer la esperan~ de lograr el crecimiento a corto, mediano y largo plazo, mediante 

el pivote .fWJdae:>ental d~l petróleo. Indudablemente, esta política de desarrollo b! 

sada en la explotación de hidrocarburos, modif'ic6 en cierta .forffia la actividad eco

nómica del pa!s; se destinaron 109 excedentes a solventar los estrangulrunientoa del 

desequilibrió ex:tcrno y csp~cialmente incumpliendo los compromisos con el Fondo Mo

netario Internacional, que como se expl ic6 con anterioridad, es un programa netame!!_ 

te recesivo que i1=lp11carfa alargar:¡ ahondar la grave crisis que pudecí<:1moa. 

Otra :función de ln5 1~eservas petroleras es que, tuvjeron que servir como aval 

para lograr importantes créditos del exterior y QtJe la comunldad financiera intern~ 

cional. coment.'lra que el país vol vía a reencauzarse en el camino del crecimiento -

econ6mico y se -encontraba al ejndo del dc5as tr-e. Los c.r6dí tos empezaron a canal i ZlJ!. 

se en gran porccntrajc a Petróleos Mexicano.s, que inicia una era de 1nversi6n en im

portante!i co=:iplejcs petroqufmicos, aumentando Ja obt<:!nción y producción de deriva -

dos del petróleo, que en el papel empezaron a generar enormes divisas del pa!s. 

La modi:ficacSón de la política petrolera orientada esenciaJmc~nte al mercado in 

ternaciona1, itt'pl.icó 1.in~ .""':"'pl:.:. &;.'..l..••i.:i. Ue caminos en Ja economía del país¡ primero.me!:! 

te se tendrían fr~¡:i):i':'"~i::ionc::o d.ip:ctas Gobre diI'erf!ntcs varíabJes macroecon6m1cas 

(PID, DalanU'I de ?np,os, etc, )y f!I'ecto~ indíreoctot:, vinculador; a J ::i: redj std buci6n -

de Ja riquez.a soc.ial, poniendo especial énfasis en el ataque al desempleo, 

A partir del primer semestre de 1977, el gasto püblico arroja una contr3cci6n 

en términos reales. resultado de la planeación hecha con anterioridad por la admi--
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nistraci6n saliente, pero en el segundo semestre recobra una fuerza que no pierde -

hasta loe años siguientes. El resultado es que el crecimiento real de la inversión 

bruta fija del sector público alcanzó un ritmo de 27.9% en 1978 y 16.4% en 1979; 

los gastos de lnversi6n aumentan en 3% su participación en el PIB. Respecto a la -

formación de capital, la expans16n de la inversión pública fue realizada en U!1 70% -

por empresas po.raestatales; Pf..P!EX efectuó en 1978 y 1979, el 29 y el 27% de la inver 

sión públ lea total , denotandoGe la magnitud del despegue pe trol ero del país. 

Estas inversiones de acuerdo con Rcné Villarcal, 16 permitieron a México: "supe

rar la crisis económica ocasionada por el déiicit externo, proporcionando divisas -

al país; lograr nn crecimiento 21c~ler<'idO del producto; creación de empleos mediante 

su efecto multiplicador en el resto de la ~conomfa y mantener elevados los ingresos 

fiscal es para financiar el gasto púb] ico". La al ta inversión mostrada en este pe 

dado, dinamizó al tamcnte n las ir:iportaciones de bienes intermedios y de capital, 

constituyendo el 94.2 en 1978, el 91.6 en 1979 y el 86.9% en 1980 del total de las -

importaclones, denot<illdose que la gran inversión sobrepasó con mucho la oferta naci,9: 

nal, generanóose un procC'SO inflacionario constam:e del orden del 30% y ampli;.mdo la 

brecha del intercambio comercial con el exterior. 

Por otro lado, el aumento del e.noto p(1hlír-o, rir0pi.rió ur::: .'.:!.!::,:;. .:;.ig11lfic..-"tiva -

en la creación de empleos; r.n 1978 la fucr-::a de t:rab.:i.jo utili:tt3.da en la industria -

de la transí"ormación mostró una Vdriaci6n de 4.5% y ya para 1979 el aumento fue del 

7,6 %, a pesQr de- que Jos salarios sufrieron unas leve::; reducciones. esta baja ce -

16.- Villareal, René.- op. cit. pag. 416 .-



compens6 con una mayor ocupaci6n, creciendo primordialrnente en 4.8% anual promedio. 

Este lapso de 1977-1981, manifiesta un claro rompimiento con la política come!: 

cial anterior, en virtud que inicia un proceso de dem.1stituci6n de importaciones, -

prill'leramente c_on la el irninaci6n del requisito de permiso previo para importar y PO,!! 

teriormente con el programa de racionalizoci6n de la protección que pone de mani --

fiesto la visión sexenal de abrir el mercado nacional para hacerlo m&s eficiente, -

sin embargo. estos objetivos no se lograron y el desequilibrio externo volvió a pr! 

sentarse, pero con la vente.ja que el crecimiento económico vía petrolizaci6n. red~ 

d6 en un enorme flujo de divisas que permit16 equil:ibrar la balanza comercial. Un 

claro ejemplo de la pctrolizZlci6n, es el hecho que durante 1977-1981, se obtuvb de 

la export.aci6n total de México 53,770 millones de dólares, corre5pondiendo 31,400 -

millones de dólares al petróleo (58.4%) y 13,500 mdd a la industria mn.nufacturera -

( 25.1~). Este desequilibrio en nuestras exportaciones, tarde o temprano rompería 

los pilares en que c.st:Jba sustentado el crecimiento nacional, a pesar de ello, es -

importante señalar que zc r·esolvh::r·on tcmpornlmente diversos problemas que nos aqu!:_ 

jnban de años a tras. 

Es importante señalar que la política económica de la o.dministraci6n de López 

Portillo, ce b::i~6 rn 1ina p1<1ncación que constaba de tres etapas; ln fase deflacion!! 

ria (1977-19713), Jw e~~ cansoliñiidón (1'379-1980} y la de expansión {1981-1982).
17 

17.- Beltrán del F5a, f,'b~l.- "El Síndrome del Petróleo Mexicano. Primeros síntomas, 

medidas prevt:ntivas y pron6sticos 11
, en ''El Comercio -

exterior de México", Ed. Siglo XXI y ADACI, tomo II, 

México, 1982. pag. 236. 
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Sin embargo, ninguna de ellas logr6 llevarse a cabo de acuerdo a lo planeado, fund~ 

mentalmente porque la realidad las superó y en cada una de las variables macroecon6 

micas, se obtuvieron resultados distintos. En primer lugar, el esfuerzo inicial 

por reducir la brecha inflacionaria con los Estados Unidos no pudo lograrse, porque 

se planeó un crecimiento de 5.5% y éste se elevó hasta 7%, resultado un porcentaje 

muy elevado como para coadyuvar a. disminuir el diferencial de precios entre los dos 

países. 

Conjuntamente con estos avances de la. economía mexicana, a nivel mundial las -

economías desarrolladas muestran signos de recuperación¡ a partir de 1976 los paí--

ses occidentales revierten sus tasas negativas de crecimiento y logran índices im-

port.antes¡ Estados Unidos (10.0), Alemania (8.5), Japón (13.5), francia(lO.O), etc; 

dicho crecimiento, es mediante el aumento de la demanda de los demás países del res 

to de-1 mundo. Acorde con lo anterior, las tasos de interés a nivel mundial comien

zan a decrecer, situandose para 1976 y 1977 en un promedio del 6.%;
18 

denotandose -

una baja del cesto del dinero mundial en aproximadamente 2.5%. 

Los electos combinados de la baja de las tasA.s de interes internacionales con 

las perspectivas del crecimiento del precio de los nidrocarburos, eran sin duda un 

pa:1orama alent.ador para el país y especialmente, para los apologistas de la "alian-

y la entrada triunfal de la nación a la ::;enda Ucl dt.:s.'-lrrol lo. E~tu~. fi.icl1.Jres exóg!:. 

nos, resultaron muy importantes para 1 a C'Conomí a nacion;:il; el gasto público para 

1977, tiene un aumento poco sjgnificativo cuantitativamente, como se explicó con an 

18.- BANCO DE MEX!CO.- ANUARIO DE 1979.-
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terioridad, pero los siguientes años E>e incrementa. de manera importante. El si ---

guiente cuadro y gráfica ilustran los incrementoa del ¡;asto público y el porcentaje 

de variaci6n anual. 

AÑOS 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1962 

" 25 -

20 -

15 -

10 -

5 -

o -
-5 -

-10 -

19 7 

GASTO PUBLICO 

(MILES DE MILLONES DE PESOS DE 1970) 

GASTO PUBLICO VARIACION ANUAL (%) 

104 .02 - 3,7 

124.57 19.8 

141.19 13. 3 

159.83 13.2 

180. 76 13.2 

168. 73 - 6.7 

GASTO PUBLICO 

3.2) 

o 

1978 1979 1980 1981 1982 AÑOS 

FUENTE: BANCO DE MEXICO, VARIOS NUMEROS.-



39 

Mientras tanto, el precio internacional del petróleo se elevo constantemente, -

ingresando enormes cantidades de divisas al país y sentando las banes para destinar 

la mayoría de ellas, a ampliar la producci6n y exportación de los hidrocarburos, que 

en pocos años (1977-1981) se eleva t:n 300%, ya que pasa en 1977 de 4,649.6 millones 

de dólares a 19,419.6 millones de ó6lares en 1981; esta raodificaci6n de la politica 

econ6mica para dinamizar al sector petroqu!mico y convertirlo en el eje principal -

del crecimiento económico tuvo efectos impOrtantes en el cortísiJDO y medinno plazo, 

como lo demuestran las siguientes cifras; el porcentaje del pet..r6leo dentro del vol~ 

men de exportaciones posa de 22. 3% en 19n a 75 S en 1981; incremento del precio del 

barril de petr61co de 13. 39 dólares en 1977 a 36.08 en l!.JBl (un incremento del 

169. 5%) ¡ el eré di to otorgado a PEMEX representó el 52 ~ 7% del incremento anual de en-

deuddmiento del sector público en este período: las reservas probadas de petróleo p~ 

san en 1975 de 6,300 millones de barriles a ó0,100 millones de barriles en 1980, etc. 

Estos avances signif'icativos, tienen explicación en el ritmo de inversión y en la -

absorción de recursos externos que Ge destinaron a el petróleo y sus derivados, que 

en un período de 5 añcs se erige en el sector a:ás importante~ cuantitativa y cual i t~ 

tivamente hablando de la economía mexicana, sin embargo, su caída implicaría un re--

traso relevante del po.ís y una estructural insuficiencia p;ira cumplir con los compr~ 

n1isos relativos a la deuda externa. Como señala René Villareal, 19 "si bien México 

no co.y6 en la petrolización {como los países árabes). como sucedió con Venezuela y -

en otros p;:iíce::;, en 1980 el país ya rnontraba signos claro3 (evidente) de dependencio. 

en el petróleo. 

19.- Villareal, René.- op. cit. pag. 426 -
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Dos terceras partes de las exportaciones de mercancías eras petroleras (probl! 

ma de la monoexportaci6n). 

La mitad de los ingresos de divisas provenían de los hidrocarburos (monodepen

dencia financiera externa). 
11 

Internwae.nte, se pretendió manejar el crecimiento económico elevado, mediante -

diversos planes y programas, que pretendían llevar a cabo, un proceso de industria-

lizaci6n que no dependiera en exclu:Jiva del petróleo. A partir de 1979, se do. a co 

nacer el Plan de Desarrollo que intenta responder a la urgencia de nacionalizar y -

llevar a cabo la industrialización. Señala Alonso Aguilar M. ~O que "Como han dicho 

algunos :funcionarios, es el Plan propio de una "economía mixta" en la que el Estado 

debe buscar el acuerdo con los demás 11sectores 11
1 acuerdo que en el caso de México -

suele presentarse como la esencia misma de la estrategia oficial conocida como 

"Alianza para la Producción 11
• Ya sabemos que en nuestro país el acuerdo entre sec-

tares, es eminentemente con la iniciativa privada, porque la clase trabajadora esta 

completamente maniatada y supeditada a la decisiones de la clase gobernante en tur-

no. 

Este Plan de Desarrollo, contemplaba entre sus múltiples objetivas¡ o.provechar 

mejor los recursos naturales e impulsar la producción de maquinaria y equipo; des--

concentrar terri torialmt:nte la ac ti vi dad económica: equilibrar el mercado a tacando 

las tendencias de concentración oligopólica en las iridu~trias m:'ís dinámicas y arti-

20.- Aguilar M., Alonso.- "El Plan Nacional de Desarrollo lndustrial 11
1 En Revista 

ESTRATEGIA, No. 29, SEP-OCT. DE 1979. México, 1979.pag 26. 



culando a la gran empresa con la me:d.i.mna :y pequeña;; ·.dese:r.ro1Il.ar :r.nmus rlie ·nJ.':to rPr.Irii~ 

tividad, capaces de exportar y s:m;.tituir .-export:;ac:J.cnes,, ·et.e-

Es de sobra mencionar que ni!f\guno de ·estos obje'ti vos .ne ·curr¡p'lieron, 1 'en :pr.imcr -

lugar, porque las leyes de dt...-s.arrolJo ·del cnpii:nli·smo., impl1con :::precir.umante IJ.o (con

trario. es decir. no existe en este lnodo de productión un .adecuado :np:r.ovcchumic11to -

de los recursos naturales. en virtud que al -capituJ.ista .no le interesa en iJ.o ·más ·mí

nimo la explotación rncional del.os r.ecursos,. si:no ·por ·e:l contrar.i.o., "lo ;üriico ¡que lle 

interesa es obtener el mayor lucro pos.ibl·e, aunque ·esto impJd:que acBhnr ·r.:on 'J.os :rt..~

cursos naturales; el desarrollo del Col!\J::Üi'.ali:sn1c .• jmplicn twnbiSn" la ~TorrnaC:i-ón .'Y (C:0.!2, 

solidación de grupos emp.r-esariales que conl:!evan Ja centr.a2±zacJ6n y ,concerttra-ci'ón -

capital, de tal manera que J.a i'or:mac::.ión monop5Ji.c:a -y ol.igqpOlicn ·de llor.; ,murcntios 1en

un resultado del propio desa-roll.o ·.del &i-stema4 Dichoc ·objetivos .dc:l ~nactor ~iff1tü!.ico 

es tan casi siempre contempl.ados -como .una .premisa .para riJ canzar :luE ·cqui!l:ib!"'.io.c .en •.61 

desarrollo y crecimiento, pero más bi·en parecen l.a justifj·cnc.ión ,n]. :±nctJtiJp.ljmiento -

de ellos, ya que en la práctica .las poJ.i'tica!r. tendientes a !mod.ilr.i:cnr Ua ¡prroduaciñn, 

distribución e intercambio ent.. ... e J.os :sector-es .. :no tienen \n1ngün ·n'.lcnnnc :r-e.1e.ventlc -

al ser esterilizados o neutral.izados p:::ir los grupas de peder ·nncionaU·er; ·e J:n:tar.nnCin 

nales. El planteaL'\iento tle estas situaciones pnrarl6ji·c.as ·en 1n pril::íti'cH .gnonñmicm -

de los paises dependíentes 7 estan permtmeritcm!!nt.e .descri:t.as ·en '.ln .Jus:ti"f'.i'.cac.ión :fü:ll 

Estado ante los demás sectores soc:ia1·.es,, "'!;.8 p:¡~e .que a :ni v.e-1 discurs:i vo,, .J.os 'en-

cargados de la elaboración de Jos planes ge::1er.al,es y ~sectori.n'lcs ·de dfmar.~rfflo., '"O::-:! 

ten" las =:l'.Jndicionantes y Je_y>Cs itihenen'tes .a nuestro E.i:!:tcmn cde :proilucc.ión .'Y 'Contle

nan al fracaso tal es programas,. .a si~ua¡:l..ones _que estan .:fuer:a riJc :nuc:struu ;mnnns., 'l!O

mo si no fueramos capaces .de visl·umbrar .Y determ:i:xar !J:ns ·:cnnib.kos iinticrmos (que rprnvo

can los incre.mentos o decr!":'ment.os de J.os :flu.j'os :ili:!J ,comf..'Tti.o dintm::n.utionC:1 .• 



En el citado Plan de Desarrollo, se contemplan objetivos de corto y mediano pl! 

z.o (de acuerdo a la evolución económica vía petr6leo y deuda externa no eran dif'íci-

les de obtener), tales como¡ crecimiento del PIB de 1979 e: 1982, respectivamente del 

orden del 7.1, 8.2, 9.5 y 10.6%, a precios corrientes de 1975. La magnificaci6n de 

este Plan y el dinamismo mostrado por la actividad econ6mica 1 dieron pauta a innume-

rables discursos y declaraciones de personaje:s tanto püblicos como privados, en el -

sentido que ya nos encauzabrunos al camino de desarrollo y que los logros obtenidos, 

permitían salvar los grandes problemas que padecíamos. Entre las múltiples declara

ciones, sobresale la cita que hace Alonso Aguilar H. 21 ¡ "y el señor Alazraki va mu--

cho más lejos y, con visible melodramat1smo declora: 

Por primera vez, disponemos ahora -y como un privilegio sin precedente- de una 

opción abierta para corregir, en el tiempo apropiado y de manera ordenada, las fa --

llas estructu;.alcs del sistema de economía mixta ...•• ¡ ..... el excedente petrolero 

es quizá nuestra última oportunidad para desafiar el presente y sobre todo el fu tu--

ro 

La declaración de este señor Alazraki, carece de fundamentos para aseverar Ja -

solución de todos nuestros males; simplemente con los conceptos siguientes: •.•. "pa-

ra que el auge petrolero cediera su lugar a un desarrollo industrial y agrícola sos

tenido, resultaba crucial una utilización de los excedentes petroleros orientada a -

modificar las relaciones estructurales de comportamiento económico y a permitir que 

el petróleo se agregara fortaleciendo a la actividad económica existente en lugar de 

desplazar] n. 1122 

21.- Aguilar M., Alonso.- op. cit;. pag. 36 

22.- Ros, Jaime,- "La Crisis Económica: un análisis general 11
.- En ''MEXJCO ANTE LA 

CRISIS".- Coordinadores: Pablo González Casanova y Héctor Aguilar 
Camfn, Ed. Siglo Y.XI, México, 1985, pag. 138.-
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Es decir, no s6lo es importante la existencia de grandes recursos petroleros -

para solucionar nuestros padecimientos económico~ y especialmente nuestro deterioro 

creciente del intercambio comercial con el exterior. sino es fundamental la aplica

ci6n de esos recursos en transformar e incentivar principalmente al sector indus-

trial, para que acompañado de una adecuada política económica, logre.un crecimiento 

equilibrado de la economía y se elimine la dependencia sobre la explotación de un -

solo producto, que; nos hace completamente vulnerables tanto a una baja del precio -

corno de la demanda externa. 

A pesar de los pronósticos del Plan de Desarrollo, que de por si :fueron hechos 

con demasiado optimismo, la evoluci6n real de la economía los superó; el crecimien

to real del PIB fue para 1979 del 9.2%. el 8.3% en 1980 y el 8.1% en 1981. rebasan

do respectivamente las proyecciones en 2.1%, .1% y -1.4%. Lo anterior es una mues

tra de como las autoridades mexicanas proyectan el desenvolvimiento de las varia -

bles y como lo antes citado por Abel Beltrán del Río resultó acertado, 23 respecto a 

que las proyecciones fueron superadas ampliamente por la realidad. 

23.- Beltrán del R. ,Abel.- op. cit. pag. 238.-



3.1 :- LA COMBINACION PETROLEO-DEUDA: DE ELEMENTOS DINAMIZADORES A 

LIM!TANTES DEL DESARROLLO • -

En el punto anterior se explicó el perf'il de la política económica del período 

1976-1982, sin embargo, resulta imprescindible poner especial atención al petróleo 

y la deuda externa, porque su comprensión merece un aislamiento del contexto gene-

ra.l, para ubicarlos en su exacto. dimensi6n. 

Primeramente, es fundamental explicar cual ha sido su desenvolvimiento mundial 

y porque sus oscilaciones, responden en gran medida a los cambios en el contexto -

mundial. Intentar analizar estos fen6menos, sin vincularlos al comercio internaci2 

nal y al "modus operandl" del sistema capitalista, implica visualizarlos unilatera.! 

mente y por ende, 1 legar a conclusiones que demeritan la cal id;:id de 1 a investiga -

ción. Por ello, resulta muy importante penetrar tanto en la economía internacional 

como en la nacional, para desentrañar la vinculación existente y las relaciones de 

dependencia que de ellas resultan; es por eso que primero analizaremos de una mane

ra general el petróleo y la deuda en el plano internacional y posteriormente deter-

minaremos los criterios que sust.entaron los responsables del gobierno mexicano, P! 

ra situarlos como soportes del crecimiento nacional en estos años. 

México, al inicio de la década de los setentas se encontraba en una posición -

de suyo muy especial, que ya se expl ic6 •mteriormPnte. 

Respecto al pet!'óleo, en 1973 es un importador neto y esto determina que se -

ponga bastante atención a este.rubro y consiguientemente, que se destinaran enormes 

recursos a su investigación y desarrollo. Esta pol !tic.J conllevó en el mediano pl_! 

zo un cambio nacional e internacional importante j en aproximadamente 5 años, nos -

convertimos en el cuarto lugar mundial respecto a producción y exportación Ge refi! 



45 

re. Este rápido cambio, implicó enormes sacrificios de la mnyor!a de la poblnci6n 

en virtud que se desatendieron renglonef!I importantes, tales como; la seguridad so-

cial, vivienda., comunicaciones, etc 1 y se modificó la estructura y superestructura 

económica, política y social del país. Desf"ortunadrunente los acontecimientos post! 

rieres, nos postraron nuevamente ante el sistema monetario internacional y ello im

pl1c6, modificaciones en nuestro modelo de desarrollo, poniendo énfasis en que es-

tos correctivos son producto eminente de factores exógenos, que de ninguna manera -

responden a nuestras verdaderos aopiraciones que poseemos como pueblo y que estri-

bnn en esencia en soluciones cortoplacistas que no resuelven el quid del problema, 

sino que at<lcan las consecuenc las. 

Sin embargo, es necesario estudiar, el desarrollo del mercado petrolero en es-

ta década (los 70's) y ubicar el desarrollo nacional dentro de este contexto y esp~ 

cialmente el papel que noG toc6 jugar. 

A partir del embargo petrolero de la organización de Países Exportadores de Pe 

tróleo (OPEP) hacia los países de occidente, tomando como pretexto la guerra del 

Yom Kipur, es cuando esta organización se consolida ef"ectivumente cor.io cartel e ini 

cia rápidamente una elevación de precios 'll tener controlados los precios de expor-

tación del crudo. Esta política definitivamente conlleva una posici6n de defensa -

hacia un producto no renovable y que por ende, debería tener un precio más elevado 

máxime que anteriormente la fijación de ellos no era por parte de los productores 

sino de los consumidores. Es así como la OPEP, inicia la fijaci6n de los precios a 

nivel mundial, basandcise ,,;::n que cünLroL:.l.id en 197.3 e1 G5X. e.le las n"!::>i:rvüs rnundialt-s 

el 55% de la producción y el 70% del petr6lco comerciable lnternacionalmente,24 lo 

24.- ·Székely. Gabriel.- "La Crisis de los Precios del Petróleo". En "México ante -
la Crisis". Coordinadores: Pablo Gonzál ez Casanova y Héct.or 
Aguilar Camín.- Ed. Siglo XXI. México. 1985. pag. 233,-
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que los colocaba en una posición privilegiada. 

Esta importante posición de la OPEP, implicaba un enorme riesgo para los paises 

desarrollados, en virtud que la dependencia hacia el cartel era vista como una seria 

amenaza, desde el punto de vista tanto económica como militar. Desde lo. especial 6,e_ 

tica de estos países (EU}, ello requería de una poli ti ca coherente de los paises CO_!? 

sumidores para detener o minar el poder de la OPF.P sobre este producto; algunos esp! 

cialistas señalan que Jos organismos americanos tanto de defensa como de inteligen-

c1a sugerían var:ias alternativas para que se torr.nra el control petrolero¡ estas iban 

desde la ocupación del mercado, debi 1 i tanda el poder de la OPEP de determinar unila

teralmente los precios del petróleo. Esta última cstrate-eia fue la que finalmente -

tuvo éxito, s': apoyó el resurgimiento de algunos países productores que destinaran 

su producto al mercado internacional {México, Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Unión -

Soviética. etc), que dicho sea de paso, en poco tiempo lograron un peso importante -

en el mercado y especialmente en la fijación de precios en el mercado libre. 25 

Es de importancia señalar, que de acuerdo a estudios de la OCDE 1 el mundo occi

dental ha hecho esfuerzos importantes para el ahorro de energía y particularmente de 

petróleo, para obtener practicamente el mismo nivel de producción económica que dos 

afios antes. Esto conlleva necesariamente a una búsqueda alternativa de fuentes de -

energía (solar, nuclear, etc), que en el mediano plazo implica una depreciación ele

vada del precio de los hidrocarburos y obviamente una tendencia a la baja de la de-

manda. 

Por otro lado, es de subrayar que la mayoría de los países miembros de la OPEP, 

adolecen de ciertas deficiencias en sus economías que los hacen vulnerables a las V_!! 

riac.iones <le l<:t demandf! y precio del petróleo; esta dependencia sobre los ingresoe -

petroleros, el otraso productivo y una oferta nacional no diversificada, implic.:m -

una ausencia de capital y un bajo ahorro interno para estos pa!:;cs, colocandolos en 

una situación muy grave en virtud óe los acontecimientos suscitados en el mercado p~ 

trolero. 26 

25.-• El caso especial de México, que destln6 cantidades impactantes de petróleo a 
Ja reserva estratégica de los Estados Unidos. 

26.- Beltrán del Rlo, Abe!.- op. cit. pag. 228.-



PAISES 

ARABIA SAUDITA 

ARGELIA 

ECUADOR 

EHIP.ATOS ARABES 
UNIDOS. 

GABON 

INDONESIA 

I!WI 

IRAK 

KUWAIT 

LIBIA 

NIGERIA 

QATAR 

VENEZUELA 

INDICAOORES PETROLEROS 1978 

( MIEMBROS DE LA OPEP ) 

RESERVAS PROBADAS 
DE CRUDO PER CAPlTA. 
(miles de barriles} 

16. l 

0.37 

0.26 

46.2 

1.87 

O.lo 

l.7 

2.92 

59.17 

7.81 

0.28 

70.0 

1.07 

PRODUCC!ON DE CRUDO 
PER CAPITA. 
(miles de barriles) 

300.0 

19. 7 

9.6 

907.5 

143.0 

4.1 

53.9 

74.6 

567.3 

225.3 

10.2 

1752.(J 

60.2 

PARTlClPACION DEL CRUDO 
EN LAS EXPORTACIONES DE 
BIENES ( % ) 

93.2 

66.5 

33.9 

94.9 

78.6 

60.2 

92.5 

98.6 

75.0 

99,9 

9,0.2 

96.9 

60.8 

fUENTE: RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES: lNTEP.NATIONAL ENERGY 81WEEKLY 
STATlSTlCAL REVIEW, "IASHlNTONG, DIC. DE 1978.-
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Como se podrá observar, la meyoria de los pn!ses que conforman la organización, 

denotan un.a dependencia importante de este producto (en algunos caao11 extrema}, lo 

que implica que la estrategia de los Estados Unidos tendía en el mediano pl az.o a -

revertir el control del mercado internacional del petróleo hacia los consumidores y 

de paso mantener una política con tendencia a la baja. Otro elemento fBvorable pa

ra los consumidores es la pugna interna en el cartel, que se iba resolviendo a fa-

ver de los países que proponían aumentos continuos de la producción, aprovechando -

la coyuntura favorable de la tendencia alcista; este último aspecto fue uno de los· 

elernentoB que coadyuva:-on finalmente a la acumulaci6n excesiva de inventarios, re

cortes en las compras de los consumidores y en general de ln inestabilidad del mer 

cado internacional. 

La errática polít:ica global de la Of'EP (que en los primeros años posteriores a 

1973, rindió buenos !nitos), se vió rápidamente coronada por una al ta especulación 

por parte de sus miembros, que atendían prioritariamente a posiciones propias y no 

del grupo. llegando a la gran crisis petrolera de 1981, donde también se v16 acomp.! 

ñada por una recesión económica mundial que sentó sus reales, impactando inmediata

mente en el consumo petrolero y en una baja en los mercados a futuro¡ conjuntamente 

Arabia Saudita clev6 su producción hasta un nivel récord, 10 que agudizó aún más -

las condiciones imperantes del petróleo n nivel mundial. 

Los resultados de esto. situ;,ción. llevaron a que la organización perdió gran -

parte de su influencia en el rncrcndo y efectivamente la vinculación de éste (junio 

con las decisiones económicas), se conectó nuevamente a 1 os grandes centros finan-

cieros capitalistas, hecho que definitivamente significa una continua desvaloriza-

ción del producto y la consecuente pérdida pRra los países productores. 
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La evoluci6n petrolera de México, esta ligada al desenvolvimiento de la propia 

OPEP, porque nos beneficiamos inicialmente con su política hacia el alza del produ_s 

to, a pesar de la negativa de la administraci6n en turno paro asociarnos con el car_ 

tel, arguyendo que nuestras leyes pugnaban en su esencia por la :formaci6n de este -

tipo de monopolios, sin embargo, cabe mencionar la posibilidad de que los Estados -

Unidos nos manifestaran desde un principio su desacuerdo hacia la entrada al ente -

petrolero de nuestro país, desde la perspectiva de el facilitamiento tanto de recur. 

sos para la creación de infraestructura como la perspectiva natural de vente de pe-

tr6leo para su reserva. Esto posición tan c6moda, resul t6 a :f'innl de cuentas irre! 

pensable, ya que si se obtenían beneficios de la política llC"vadn a cabo por el -

cartel, justo era sujetarse a Sus 1 ineamientos~ 

Un claro ejemplo, lo representa la ilustración siguiente, que indica la evolu-

ci6n de los precios en el período. 

Ventas, IngrC"sos y Precios Anuales del Petróleo de ?'.é . .<ico _(1977 - 19B2 ) 

AÑOS Monto Anual Precio Promedio Anual Ingresos (IHllones de 
(Millones de Barriles). {Dólares). Dólares). 

1977 73.8 13.3 988.2 

1978 133. 3 13.21 1, 760.3 

1979 209. 76 ]8.17 3,811. 3 

1980 247.4 38.2• 9,449.3 

1981 391.56 33.98 13, 3Q5.1 

1982 547 .40 28.54 15,623.0 

FUENTE; S.P.P. Y PEMEX.- • PROMEDIO 
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Apoyando lo expuesto, México no s6lo no sigu16 los políticas establecidas por -

la OPEP, sino que su línea de acción se concretó en apariencia a los aspectos si 

guientes; vincular el desarrollo petrolero con los objetivos generales del pa!s, 

abastecimiento preferencial al mercado interno, política de exportaciones acorde con 

la capacidad de absorción de la economía, etc,27 Estos objetivos en realidad no se 

cumplieron, porque n6 se modific6 de ninguna forma el modelo de desarrollo establee.!. 

do, sino por el contrario se reafirmó con la desventaja de que' los ingresos petrole-

ros implicaron un severo proceso de desuotituci6n de importaciones. Algunos invest.!_ 

gadorcs señalan, que desgraciadamente se esfumó la única oportunidad de transformar 

el nimbo del paía, modificando la estrategia seguida, nl permitir que el crecimiento 

del país fuera violentamente interrumpido nuevamente por el desequi 1 ibrio del sector 

externo. 

Internamente la economía mexicana sufr16 modit"icociones; al avani.ar la petroli-

zación en todos los 6rdenes óistor~ionnndo la estructura productiva y sirviendo de -

garantía para un proceso de endeudamiento el evado. Esto es notorio, mediante el an_! 

lisis de los indicadores de la econoinía; el aumento respectivo en ]a participación -

del PIB, que va en 1976 de 5.1% al 7.4% en 1981, la importancia que tiene en ese mi~ 

mo año en la inversi6n públ:l.ca que representó el 34.7% y especill1mente los ingresos 

del sector público proveniente del sector petroquímico que alcanzan el 30.5% también 

en 1981. Asimismo PEMEX, se erige en el principal contribuyente fiscal, representa_!! 

do una cuarta parte del total de ingresos, los porcent.ajes respectivos de 1977 a --

1980 tocante a los impuestos sobre los ingresos corrientes del gobierno federal son 

los siguientes: 8,9.2, 10.9 y 24,1%. 

27.- Bcrkstein K., Samuel.- "México: Estrategia petrolera y política. exteriorº. En 

EL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO.- Ed. Siglo XXI y ADACI, 

Tomo II, México, l 982. pag, 19•, -
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Desde otra óptica, en muy cierto que el país no se pe trol iz.6 en el grado o con 

la profundidad de otros países (como los del cuadro anterior) 1 pero también es cier

to ·que muchoa de Jos 11eíntomas" se encuentran aún en la estructura productiva nacio

nal y han resultado hasta la fecha. difíciles de superar (es claro el ejemplo de las 

exporta e iones) • 

Como ya se cit6 con anterioridad, este sector de la industria creció vinculado 

estrechamente al endeudamiento externo, al pasar su participación en la deuda acumu

lada hasta 52 mil millones de dólares (el 39.%) y 16gicarnente, el cumplimiento de 

ese mismo servicio, se cifraba de manera casi exclusiva a su bonanza que ya se alar

gaba a 7 años a nivel mundial. 

Es innegable que la administración pública federal de ese período, aprovechó la 

coyuntura aquí dcscr ita, para obtener numerosos créditos e ir aumentando tanto su -

monto como la carga financiera que ello implicaba, llegando parad6jicamente al final 

del sexenio a solicitar nuevos financíamientos para cumplir el pago de las amortiza

ciones e intereses. Situación que intrín!>ecamente, siempre fue soslayada por los e!! 

cargados de su contratación, al seguir considerando que el petróleo di ficilmente ba

jaría de precio, desconociendo t.otal y absolutamente que los determinantes de este -

mercado, se eclipsaban inexor~bler.icntc en la estrategia tramada por los Estados Uni

dos Y por ende. la toma de decisiones sobre el futuro del mercado petrolero cambiaba 

de sede. Solo así. puede explicarse un ritmo de endeudamiento tan inmerso dentro -

de la explotaci6n petrolera nacional. También es evidente, que se contrató deuda p~ 

ra proyectos demasiado ambiciosos. que redundarían en el largo plazo. 

Es necesario indicar, que a nivel de funcionarios públicos de ese sexenio, sa-

lieron a relucir a la opinión pública divergencias sobre la orientaci6n de la polít_!. 
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ca econ6mica (Carlos Tello y Moctezuma Cid} y también sobre la política petrolera -

(Jorge Dlaz Serrano y José Andrés de Oteyze}, sin embargo, prevalecieron lss razones 

de la indigencia y no las de la inteligencia, imponiendose nuevamente los grupos en -

el poder más reaccionarios. Esto se dilucida, porque de llevarse a cabo un creci --

miento más lento de la economía, se hubieran sorteado mejor los agudos problemas oc~ 

rridos en 1981 respecto a las finanzas y petróleo. 

El ritmo de crecimiento de la deuda externa, demuestra la falte de previsi6n en 

su =anejo, ya que la recesión econ6mica mundial presionaba a una inminente alza del 

costo del dinero y las consecuencias en el servicio de la deuda, se acercaban a nive 

les altamente riesgosos para su cumplimiento. El cuadro siguiente ilustra la tcnde!!_ 

cia hist6rica de la tasa de interés en dos países clave. 

TASAS DE INTERES (PROMEDIOS) 

AÑOS ESTADOS UN!DOS1 
INGLATERRA2 

1976 5.25 14.25 

1977 6.0 7.0 

1978 9.5 12.5 

1979 12.0 17.0 

1980 13.0 14.0 

1.- Tasa de interés preferencial predominante en los mayores bancos al final del p~ 
ríodo. 

2.- Tasa básica para préstamos automáticos al final del período. 

FUENTE: Féderal Reserve Bulletin: Economic Trends¡ OEC, FMI.

citado por René Villareal, op. cit. pag. 491.-
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A pesar de que se contrataban los recursos a un costo mayor, el endeudamiento -

externo se agudizó enormemente, llegando incluso en 1978 (años de mayor despegue pe-

trolero) en un incremento del 34% con reapecto a 1976, mayor que la tasa acumulada -

de crecimiento económico. Esta enorme derrama de recursos sobre la economía, dinami-

zó varios sectores industriales, pero desafortunadamente no se vislumbraron benefi--

cios en el corto plazo excluyendo los del petr61 eo. La presencia de un gasto públ 1-

co creciente, efectivamente abatió en al tos porcentajes el desempleo, pero. gener6 -

una inflación atizada principalmente por la poca respuesta del aparato productivo n~ 

cional y se abre de nuevo la 1mportaci6n de mercancías que ya se producían interna -

mente, iniciandose un torrente inicuo de recursos hacia el exterior. 

La correción de estos desequilibrios se bas6 en exclusiva en la exportac16n de 

hidrocarburos (soslayandose el objetivo central del sector público de utilizar los -

recursos petroleros para equilibrar sus finan?.as), que a final de cuentas si subsanó 

los grandes requerimientos de recursos para equilibrar la balanza comercial. pero -

con un impacto totalmente contrario a los planteamientos establecidos exprofeso. 

Desafortunadamente estos desaciertos no se circunscribj e ron a po1 íticas sectoriales, 

sino que se generalizaron y se combinaron con ot:-as, para actuar globalmente y lle -

varnos a la gran crisis de los tiempos modernos; una protección excesiva a los pro -

duetos internos y una política cambiaria absolutamente errática. que mantuvo sobreva-

l u a do el peso has ta 1982. 

Es innegable, que el uso al terna ti vo de los ingreso:> ext:-;;iordinarios, es un el!:. 

mento que bien manejado rinde excelentes frutos en el corto, mediano y 
0

largo plazo, 

pero como en México se utilizó como fu~nte casi exclusiva, se postergaron correccio-

nes o rerorrnas que hubieran dado mayores beneficios de facto {Reforma Fiscal, etc), 



hasta llegar a niveles que decidieron tomar las medidae radicales que coronaron el -

sexenio L6pezportillista .. 

AÑO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR PUBLICO 

( 1976 - 1981 ) 

millones de d6lares 

SALDO INCREMENTO ANUAL ,; CORTO PLAZO 

19,600.2 5,151.2 35.7 3,676. 8 

22,912.1 3,311.9 16.9 2, 726.8 

26,264.3 3, 352.2 14.6 1,236.8 

29, 757 .2 3,492.9 13.3 1,442.2 

33,812.8 4,055.6 13.6 1,490.8 

52,960.6 19,147.8 56.6 10,753.9 

FUENTE: INFORMES ANUALES DEL BANCO DE )olEXlCO, 
VARIOS AÑOS. 

LARGO PLAZO 

15,923.4 

20, 185.3 

25,027.7 

28, 315.0 

32,322.0 

42. 206. 7 



Con las cifras del cuadro, se puede inferir que el ritmo del endeudmniento del 

sector público, muestra porcentajes elevados respecto de un año a otro (25.12%) y en 

el último ai\o un porcentaje altísimo, explicado únicamente por la caída de los ingr.:. 

sos petroleros a mediados de 1981, cuando se denota con claridad el colo:f6n de una -

endeble estrategia monoexportadora y monodependiente, que se reduce a pocos ~englo

nes¡ México anunció una reducción en sus precios del pctr6lco {verano de 1981) e in

mediatamente después un alza, lo que produjo una pérdida de varios clientes,28 re

sultando urgente seguir dependiendo de la ayuda externa, ya no sólo para asegurar un 

cierto crecimiento, sino para cumplir con loa compromisos ya adquiridos. 

Este final, fue paradójicamente, reflejo de los sueños de una administración -

que se preocup6 más por cómo administrar la riqueza antes de poseerla y en sus este! 

tores, dando golpes, que intentaban cerrar las llaves por donde ya se habían escapa

do la mayoría de los recursos. 

28 • .!. Szekely, Gabriel.- op. cit. pag. 244.-
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El ni'io de 1982. resulta crucial para la historia econ6m.ica moderna de México. -

Este año esta enmarcado en un contexto de suyo muy especial, exacerbado internamente 

por una política econ6mica que tendía a la reducci6n de ln demanda agregada, desata!! 

do conjuntamente con las "fuerzas del mercado". la especulación y la inestabilidad -

'financiera que campeó durante t.odo el año.. P.esul t.njjo de lo anterior, son las gran--

des devaluaciones (hechas con posteridad n las condiciones ccon6micas adyersas), 

l . 
enorme fuga de capitales (8,361.6 millones de dólares}, un dé.ficit fiscal con rela-

ción al PIS de 17 .. 6S, inflación del 98. ~. déficit externo con relación al PIB de -

3 .. 6%, crecimiento negativo del PIB en -0 .. 5% {paradójicamente el área de extracción -

del petróleo con un crecimiento positivo del 16%, endeudamiento incrementado en 

B. 32", etc). 

Estos aspectos económicos. son evidencia de la ruptura definitiva con el ante--

rior período de auge económico. al manifestar una ca{da productiva ir.:iportante y en -

el aspecto político. el período de sucesión se ve empañado por ciertas muestras cla-

ras. que el presidente electo no esta de acuerdo con las medidas (nacionalización de 

la banca y control de cambios) que se estan gestando.. Este desacuerdo se denota con 

mayor claridad al tomar posesión, revirtiendo la propiedad de la banca lj;: sus anteri~ 

res poseedores en un 34% y especialurent.e el .:ourgi.-;:ien~o Ó!." un s~tnr f'inanciero par~ 

lelo, que implicaria una competencia importante. 

'La política económica de la nueva· administración, acepta t.áci ta e implíci tamen-

te la crisis financiera que aqueja a la nación, encau:.ando su progr<l~ de gobierno -

1.- Banco de México. lnforme Anual 1983 .. -
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hacia tres propuestas básicas, que harían frente a la problemática prevaleciente; P!! 

ra abatir la crisis económica el Programa inmediato de Reordenación Económica {PIRE) 

y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el aspecto político un programa de recu

peración del consenso. 2 

Estas nuevas estrategias de ninguna manera, representaban la panacea de la agu-

da crisis financiera y fueron impugnadas desde sus inicios, sin embargo, el gr1.1po p~ 

lítico dominante sataniz6 las críticas y solo escuch6 las opiniones que no atacaron 

esencialmente su proyecto. Primordialmente porque nos encontrabamos en el umbral de 

la firma de otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de ninguna forma 

variaría la tendencia ortodoxa. Con estos antecedentes. se inicia un sexenio que 

desde sus primeros programas era condenado al incumplimiento de sus metas y a la pr~ 

fundizaci6n de la problemática económica nacional. Es por ello, que este capítulo -

se inicia con los acontecimientos últimos del sexenio L6pezportillista de 1976-1982, 

que en sus estertores 1 trató óe reivindicarle al pueblo mexicano la autoridad en la 

política monetaria y quitarles un poco a los que tanto benefició; los banqueros. 

Así también, la determinaci6n de la nacionalización de la. banca y el control de cam-

bios, resultó paradójicamente un óbice para De la Madrid, quien nunca estuvo de 

acuerdo con esa medida, ya que el Sr. Miguel Mancera Aguayo, Director del Banco de -

México declar6 meses antes que "México sería el último país donde funcionaría. el CO,!! 

trol de cambios. por lo amplia y dilatada que es la frontera norte. n3 Declaraciones 

que determinaron su renuncia como Director del Banco de Joiéxico, separación que prec! 

2.- Blanco, Jo5é,- Política Económica y Lucha Política (un examen de la coyuntura -
mexicana, 1983-1984). En ''México Ante la Crisis". Coordinadores 
Pablo González C. y Héctor Aguilar C., Ed. Siglo XXI. México 
1985. pag. •10 -

3 .- Banco de México, OOCUMEH1'0S.-
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samente se hizo para instrumentar las medidas citadas e increíblemente con la nueva 

administración, asume nuevamente la Dirección del Banco Central 1 denotandose la for

ma de pensar de la nueva administración, mediante uno que a la postre fue uno de sus 

más importantes funcionarios. Estos obstáculos rápidamente fueron revertidos por la 

nueva adrninistraci6n en forma parcial y no absoluta, porque las tllOViliz.acione~ polí

ticas en apoyo a esta medida y especialmente la forma como lo aceptó la opinión pú -

blica, determinill'On que no _se tomaran medidas radicales al respecto y contrarias al 

consenso general¡ esta ruptura enmarca la entronización de la política neoliberal al 

país. 
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Como ya se apuntó antes, el afio de 1982 inicia y transcurre con graves proble

mas económicos. El sector público realiza diversas medidas para paliar la caída de 

los ingresos que se inici6 a mediodos de 1981; incluso llega a una contratación exc; 

siva de recursos del exterior {aproximadamente 20 mil millones de dólares), que mio_! 

miz.aron en gran medida los efec'tos recesivos de la contracción de ingresos, pero se 

contratan en un alto porcentaje a corto plazo, con lo cual magnificaron los requeri-

miem~os en el certísimo plazo para su amortización e intereses, haciendo hinca.pie -

que la mayoría de dichos recursos no eran para el propio sector público, sino que -

eran recursos demandados por el sector privado para cumplir sus compromisos y parte 

para llevarlos al exterior. Esta inveterada política de adeudarse para hacer frente 

a la especulación de propios y extraños contra el peso, es sefial inequívoca que el -

irrestricto e inadecuado control de cambios lo permitía, siendo inaceptable para un 

país como el nuestro 1 sin embargo, se dejaron de hacer importaciones necesarias para 

la planta productiva y sí en cambio, muchas divisas se orienT.aron a la fuga y la es-

pecul ación. 

Referente a lu anterior, señala Carlos Tello que¡ "el hecho de tener completa -

libertad cambiarla, combinada con la especulación contra el peso y la búsqueda de g~ 

nancias cambiarias, resultó una fuga de capitales de 24,642.9 millones de dólares, -

lo que dej6 un faltante de 5,836.3 mdd. Para cubrir ese faltante de cerca de 6 mil 

millones de dólares, se tuvo que recurrir a las reservas internacion~les del Banco -

de México {sólo en 1982 estas disminuyeron en más ~e 3 mil millones) y a utilizar 

otras fuentes 11 • 
4 

A.- Tello M., Carlos.- La Nacionalización de la Banca en México 
Ed. Siglo XXI. México. 198.d. pag. 76 .-
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Ante esta situación y tratando de evitarla, desde mediados de 1981 ya se había 

instrumentado un programa de ajuste que debería mejorar le balanza de pagos y redu--

cir el déficit de las finanzas públicas. 

Este programa se concentró en mantener la política de irrestricta libertad de -

cambios, se aceleró la tasa anualizada de depreciación del peso en términos del d6--

lar americano (pasó del 8.4% en el primer trimestre de 81 al 10. 7% en el segundo, 

12.4% en el tercero y 16.2 en el último), se restablecen controles a la importación 

(aproximadamente más del 80% quedaron sujetas a permiso previo), se incrementan los 

subsidios y los apoyos a la exportación y se aceler6 el ritmo de incremento en las -

tasas internas de interés. Así también, se anunci6 una reducción del .1% del pre su -

puesto anual de cada entidad del gobierno federal y se dictaron instrucciones de ca

rácter administrativo para evitar arnpl iaciones del presupuesto federal. 5 

Todavía el presidente José López Partil lo, dec1 araba "No estamos arrinconados, -

tenemos capacidad de maniobra: una enorme capacidad de maniobra a condicH1n de que -

no perdamos el paso y no caigamos en el terror... Estas palabras serían recordadas -

en el años posterior ( 1982), porque la "capacidad de m5;iiobra 11 se redujo y sí nos 

arrinconaron; los correctivos no fueron suficientes y se obtuvieron resultados adve!: 

sos respecto al gasto público, ya que fue superior en un 18.4% al de 1980 y el défi-

citen cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de 6761 a 12,$44 mdd, de 1980 a 

1981. 

5.- Banco Nacional de Comercio Exterior, m.im. 8, Revista de Comercio Exterior.
Agosto de 1981, pag. 925.-
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Respecto a la necesidad de olitener mayor ahorro interno (incremento de las ta -

sas de interés en moneda nacional), se incrementaron los dep6si tos en moneda extran

jera y se acrecentó la fuga de capitalesª 

La ineficiencia del programa de referencia, prontamente pudo constatarse y ya -

en la elaboración del presupuesto para 1982 y en la política económica para el mismo 

año, se recurre a la política tradiciOnal de f'renar la demanda agregada vía reduc -

ci6n del gasto público, lo que conlleva incremento de los bienes y servicios públi-

cos, una política crediticia restrictiva, donde se premia únicamente a los ahorrado

res y aumenta el ritmo de devaluación; todos ellos elementos que impactan necesaria.

mente en inflación y estancamiento productivo. 

Así transcurren los primeros meses de 1982, con una fuga de capitales que afec

taban directamente las reservas del Banco de México, hasta que en febrero se adopta 

la decisión que el Banco Central ya no partlcipará temporalmente en el mercado de -

cambios, para dejar que la cotización del peso frente al dólar y otras monedas ex-

tranjeras encuentre el nivel correspondiente a las condiciones económicas actuales. 

Rfipidarnente el peso se devalúa en un 70% y nuevamente el gobierno justifica tal med!_ 

da, equiparandola a los sucesos de 1976 1 donde las reservas del Banco Central se ag~ 

taran y hubo necesidad de acudir a la ayuda de los entes financieros internacionales, 

con los consabidos programas de ajuste. Sin embargo, aunque en apariencia el Banco 

de México se retiró a tiE>mpo, también en esta ocasi.6n se recurrió a lps convenios y 

progr<irnas con el ente financiero, especialmente por el déficit externo por la carga 

del servicio de la deuda. 
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Para Carlos Tello, la política implementada por las autoridades (1981 y 1982), 

partía de un diagnóstico de la situación econ6mica en buena medida incorrecto e !ns~ 

ficiente, 6 dado que el centro del análisis utilizado era que por, la vía de aumentos 

en la tasa de interés y la aceleración del ritmo de devaluación del tipo de cambio, 

se podría evitar tanto la dolarizac16n del sistema financiero así como la :fuga de 

cap! tales. 

Efectivamente como señala el investigador citado, no se evito de hecho los fen~ 

menos descritos, porque el contenido importado de la producción, hace que inmediata-

mente aumente el nivel de precios por la variación del tipo de cambio y al existir 

desconfianza, la captación bancaria en moneda extranjera rápidamente se incrementó. 

El siguiente cuadro ilustra, la estructura por tipo de depónitos de la banca na 

cional, privada y mixta. 

AÑOS TOTAL 

1978 100 

1979 100 

1980 100 

1981 100 

PORCENTAJE DEL CREDITO DE LA BANCA NACIONAL 
PRIVADA Y MIXTA. 

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA 

68.9 31.l 

63.0 37,0 

65.9 34.l 

58.0 42.0 

FUENTE: BANCO DE MEXICO, VARIOS AÑOS 

6.- Tello M., Carlos.- op. cit. pag. 87.-
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Respecto de la balanza de pagos al recomendar la dcvaluaci6n, soslayaron el -

quid, ya que la esencia del desequilibrio externo era mayoritariamente financiero y 

no mercan~il. en virtud que la mayoría del déficit en cuenta corriente (el 78%) co-

rrespondieron a los servicios financieros (intereses de la deuda. regal{an y utilid_! 

des por inversión), resultando que en vez de que esta medida .fuero un correctivo. -

agudizó la carga financiera del pois. 

Adicionando a los problemas ya referidos, la banca extranjera resuelve suspen

der sus préstamos al país, porque los considera demasiado riesgosoo. Este hecho ca~ 

bia radicalmente las operaciones hechas hasta la fecha, orillando a las autoridades 

a entablar reuniones con el fondo Monetario Internacional, quienes por supuesto sa~ 

nizan al gasto público, seflalandolo como el unico responsable del deterioro de los -

precios y del aumento del dé:ficit en cuenta corriente, otorgandole priorióad en esos 

momentos (y en todos) a la mejora de la balanza de pagos; estas mejorías necesaria -

mente, tenían que ser producto de condiciones internas estables. 

Todavía en el mes de Agosto de 1982, se introduce una paridad dual del peso con 

respecto al d6lar, para evitar la salida de divisas y administrar racionalltlente las 

que se obtenían por la vía del petróleo, para destinarlas a lo verdaderamente impor

tante. Esta medida f'ue interpretada como una devaluación y la especulación y fuga -

de capitales siguió su curso. Incluso en la b;inca co:n~rc.ial~ la captaci6n de moneda 

extranjera disminuyó en aproxir.mdamente, 94 mil millones de Pe5os, hecho que determ.!, 

nó que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, emitieron -

unas reglas fundamentadas en la Ley Monetaria paro los dep6sitos en moneda extranje~ 

ra, consistentes en que cualquier dep6sito en est.a moneda deb!a ser pagada en su -

equi
0

valente en moneda nacional y no podría ninguna institución bancaria trans!"erir-



los al exterior. 

Todas estas medidas tendían a evitar por todos los medios la fuga de divisas y 

solidarizar al sector bancario privado con las directrices del gobierno, sin embargo, 

lejos de respetar y observar· estos controles, iniciaron una pugna discursiva a tra--

vés de los medios de comunicaci6n, impugnando esta medida y por supuesto permitiendo 

que muchas personas transfirieran sus recursos al exterior. 

Por otro lado, las autoridades anuncian la ampliación de la plataforma petrole-

rn a l '700,000 barriles diarios y la SHCP informo. de la venta por anticipado de este 

producto a los Estados Unidos¡ obteniendo inmediatamente declaraciones de los persa-

najes más importantee de los organismos privados, en el sentido de que volvía la co!! 

fianza al país con estas medidas. 

Mientras tanto, el titular de la S!iCP viaja a Washington a entrevistarse con -

los funcionarios. del FMI, a fin de obtener un préstamo que permita al país solventar 

la crisis, y reforzar las reservas financieras aminoradas por el pago de la deuda. -

Posteriormente ge informó que nos habían concedido un préstamo de 360 mdd en dere 

chas especiales de giro, mediante un Convenio de Facilidad Ampliada y la duraci6n -

del crédito sería por 3 años. Todo ello, condicionado a que el gobierno mexicano i~ 

plantara medidas de austeridad (:-ecorte del gasto público) y la contratación de me-

nos créditos ex ternos. 7 

7.- Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

Revista de Comercio Exterior.- Núm. 32, México, 1984. pag. 1035.-
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Todas estas acciones, llevaban una posici6n extremadamente delicada para la ce~ 

nomía mexicana, siendo necesario cortar el flujo de divisas nl exterior que habían -

creado las expectativas de una devaluaci6n, además que por el lado comercial la baja 

actividad internacional, nos condenaba a una profunda depresión, combinada con un i~ 

cremento de las tasas de interén internacionales:, que garantizaban al especulador 

une obtenci6n rápida de enormes incrementos por la pérdida del valor adquisitivo del 

dinero y un beneficio extraª Desgraciadamente. quien aconsejaba y practicaba estas 

actitudes lesivas para el país era la banca privada, tratando de proteger los inter~ 

ses de los ahorradores, incluso anteponicndo::;e a Jos del país. 

Estos hechos convirtieron en un enemigo a la banca privada de cualquier medida 

que las autoridades instrumentaron, minando su capacidad de maniobra al depender en 

muchos aspectos de la canal izaci6n de los recursos (especialmente los fomentos hacia 

las empresas privadas) hacia los beneficiarios. Esta situación privilegiada le per

mitió a los banqueros priv3dos (y sus grupos), influir en la política econ6mica y 8!: 

neralmente en las características del proceso de desarrollo 1 ya que de alguna r.ianera 

eran juez y parte; en la toma de decisiones en la banca central y ejecutores de esas 

mismas políticas en la banca comercial, lo que los colocaba en una situación cxcele:! 

te para llevarse la mejor tajada para ellos o bien, destinar beneficios a sus grupos 

(comerciales, productivos, etc}. Este enorme poder que concentraron {producto de un 

largo proceso de enfn:ntamicr.tc~ con el gobierno), les confería muchas ventajas para 

objetar los controles de las autoridades financieras e incluso no cumplirlo, sigui.e!!. 

do de hecho la misma actuación que en anteriores devaluaciones. El comentario de 

Carlos Tello ilusLra la prepotencia de su actuaci6n; "La detenci6n, sólo momentánea, 

de un empleado bancario en el aeropuerto internacional de la ciudad de México porque 

sacaba fuera del país cinco millones de dól~rl"s en billetes en unas maletas, ejempl.!. 

fica con amplitud el grado de prepotencia y soberbia al que se había llegado11,8 

8.- Tello M., Carlos - op. cit. pag. 125 .-



66 

Esta concentraci6n de recursos y la dolarizaci6n de la banca privada, se ilus--

tra en el siguiente cuadro; especialmente la dependencia del Banco Central paro lle-

vara cabo la política monetaria y crediticia, por la captación de la mayoría de los 

recursos por estas instituciones. 

CAPTACION TOTAL DE RECURSOS: MONF.TARJOS Y DE AHORRO 

(PORCENTAJE DEL PJB) 

1976 1977 1978 1979 l98C 

TOTAL 24.3 27.3 28.5 29.5 29.2 

En Moneda Nacional 20.6 23.3 24. 7 24.9 24.7 

Banca Nacional 2 .1 2.4 2.6 2.6 2.4 

Banca Priva da y Mixta 18.5 20.9 22.l 22.3 22.3 

En Moneda Extranjera 3. 7 4.0 3.8 4.6 4.5 

Banca Nacional 0.6 o. 3 0.3 0.4 0.4 

Banca Privada y Mixta 3.1 3. 7 3. 5 4.2 4.1 

Fuga de Capitales 3.6 l.2 0.6 0.8 l.6 

1981 

31.3 

25.6 

2.7 

22.3 

5.7 

0.5 

5.2 

3.4 

FUENTE: Banco de México, Informe Anual (Varios números) 

Ahora bien, lo que plantea Ma. Elena Cardero es importante pare entender cabal

mente la función de la tasa de interés y el tipo de cambio en este período y su vin-

culaci6n con la deuda externa; "La necesidad de cubrir la brecha entre tasa externa 

de interés y la interna, junto con el deslizamiento para evitar la fuerte especula-

ci6n1 estimularon la inflación, en tanto que ambas tasas son variables clave en la -

determinación de los precios; la tasa de interés afecta los costos que inevi tablemen 

te se transferiran a precios, al tiempo que estimulen la contrataci6n de créditos en 
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moned& extranjera 1 de manera que el sistema productivo tiende a doral izar sua pasi -

vos financieros. Por su parte el tipo de cambio, al encarecerse, aumenta el precio 

de las importaciones (en una etapa en que los precios de éstas, particul~ente las 

de bienes de consumo habían aumentado) y la deuda contratada en moneda extranjera. 

De esta manera se ingresó en una espiral de tasa de interés -tipo de cambio- precios 

y un circuito especul aci6n-deuda. 119 

Las ganancias de oportunidad de la bnnca privada, provinieron precisamente del 

carácter eminente especulativo dei sistema financiero nacional, al contratar di visos 

en el exterior y colocarlas como crédito en el ínterlor. Adicionando que la princi

pal fuente de ganancias se traducía en la compra-venta de divisas en el interior del 

país, que como política generalizada: no se imponía limites, redundando en una ganan

cia cambiaría sin precedentes. 

UTILIDADES AL 31 DE AGOSTO DE 1982, DE LOS PRINCIPAi.ES BANCOS 
( PRIVADOS Y MIXTOS ) • 

( millones de pesos 

UTILIDAD 

PORCENTAJE DEL TOTAL POR CAMBIOS BRUTA TOTAL 
l 2 

BANCA ESPECIALIZADA 223.9 871.9 

CIT!BANI( 44.7 22.0 21.4 100.l 163.9 

l.- Banco Provincial 
de Sinaloa. 4.7 6.8 4.6 10.6 59.5 

2.- Banco de Tuxpan 6.5 2.a 2.8 14.6 24.5 

3.- Banco Mercantil 
de Zacatecas. 15.7 7.7 9.9 35.2 67.0 

4.- Sanco Refaccio-
nario de Jalisco. 22.5 31.9 27.9 50.4 278.4 

TOTAL: 94.l 70.3 66.6 210.9 613.3 

NETA 

443.0 

95.0 

20.5 

12.2 

43.7 

123.5 

294.9 

9.- Cordero, Ma. Elena.- Patr6n Monetario y Acumulación en México. Nacíonalizaci6n 

y Control de Cambios.- Ed. Siglo XXI, México, 1984. 

pog. 170-171.-



BANCA MULTIPLE 

l. - BAHCOMER 

2.- BANAMEX 

3.- SEHFIN 

4 • - COMERMEX 

5.- INTERNACIONAL 

TOTAL 

PORCEllTAJE DEL TOTAL POR CAMBIOS BRUTA TOTAL 

1 2 2 8 662. 9 17 494.2 

28.5 39.8 30.1 2 472.tl 6 965.2 

14.7 24.9 26.9 272.0 4 349.3 

11.1 7.8 10.3 962.l 355.l 

9.3 2.6 4,4 808.0 452.3 

6.9 3.5 3.9 599.3 607.l 

70.5 ?tl.6 77.6 6 114.2 13 739.0 

FUENTE: C:OHISION BANCARIA Y DE SEGUROS Y BANCO DE 

MEXI CO. VARIOS NUMERO • -
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NETA 

9 685.5 

2 918.9 

2 804. 3 

1000.0 

425.0 

374.0 

7 522 .2 

La descripción de varios :fenómenos econ6micos 1 donde se observa ni't.idamente el 

papel de la banca comercial como principal actora y enlace para precipit.ar y agudi -

zar la especulación contra el peso, etc .• determinó que el mismo Estado perdiera 

fuerza para instrumentar el tipo de pol {tica económica que debía llevar a cabo para 

sanear las finanzas públicas y fortalecer la posición del Banco central corno rector 

de la política monetaria y crediticia; asimismo se necesitaba restarle poder a los 

grupos financieros que durante décadas se enriquecieron bajo la sombra del poder pú

blico (en muchas ocasiones incumpliendo sus directrices), manejando recursos del pú

blico y aprovechando esta privilegiada oportunidad, para acelerar el crecimiento y -

la balanza de la!i empresas del mismo grupo. Esta grave irresponsabilidad mostrada 

durante muchos años, tenía un límite (que no supieron respetar) que conllevaba la 

pérdida de su poder; la impugnaci6n del Estado como eje del país, 
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finalmente, después de un largo proceso de estudio (legitimación) y ante los -

acontec1.mientos descritos, se determina nacionalizar la banca e imponer el control -

de cambios. 61 anuncio se hace dentro del último informe presidencial de José L6pe: 

Portillo (1 de Septiembre de 1982' ¡"Como siempre en nuestra historia, en los momeo-

tos críticos, el Estado esta con las mayorías. Es el imperDtivo que lo justifica. -

La cuestión de fondo 1 la alternativa vital, se establece entre una economía progres!. 

vamente dominada por el ausentismo, por la especulaci6n y el rentismo, y otra vigor~ 

samente orientada a la producción y el empleo. 

La producci6n, agobiada por los resultados de los fen6menos exteriores que aca

barnos de describir (crisis financiera y de caja) y por" el manejo que se ha hecho de 

nuestros recursos, no encuentra la forma de financiarse. Se está sofocando. para -

salvarla requerimos de toda la concentración posible de medios para que las empresas 

públicas y privadas, agrícolas e industriales, puedan continuar con las actividades 

que dan empleo y sustento a los mexicanos. 

No podemos seguir arriesgando que esos recursos sean canalizados por 1 os mismos 

conductos que han contribuido de modo tan dinámico a la gravísima si tuaci6n que viv.!_ 

mos. 

Tenemos que organizarnos para salvar nuestra estructura productiva y proporcio

narle los recursos financier·os para seguir adelante¡ tenemos que detener la injusti

cia del proceso perverso: fuga de capitales -devaluación- inflación que daña a todos. 

especialmente al trabajador, el empleo y a las empresas que lo generan. 

Estas son nuestras prioridades críticas. 
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Para responder a ellas he expedido en consecuencia dos decretos: uno que na:cion.! 

liza los bancos privados del país, y otro que establece el control generalizado de -

cambios, no como una política superviviente del más vale tarde que nunca, sino por -

que hasta ahora se han dado las condiciones críticas que lo requieren y lo justif1-

can. Es a':lora. o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado.. No nos volve -

r4n a saquear. 1110 

Diversas y distintas opiniones se suscitaron con esta medida, tildando al sec-

tor público de "estatjzador", sin embargo. la mayoría de ellas eran .favorables, ya -

que era necesario aminorar el uso y abuso indiscriminado de las divisas. 

Estas medidas, abrían una amplia e insospechada gama de elementos para canal i -

zar mejor el crédito y los recursos. así como apoyar las medidas implementadas por 

el Estado a tra.ves de la política económica. Esto hizo pensa:r y opinar inmediatame_!? 

te a la opinión pública, que ahora sí, se apoyarían proyectos hacia nctividades que 

pnra los criterios rentistas de la banca comercial no eran importtintes, especial me!! 

te dirigidos al sector agrícola y al sector industri::il (pequeña y mediana industria) 

que durante décadas habian sobrevivido con crédito caro y a cortísitno plazo, lo cunl 

implicaba el sacrificio de parte de las ganancias e incluso, en la mayoría de las e~ 

sos, la descapitalización. 

10.- JO$é t.6pez Portillo, VI Inf"orme de Gobierno, México, 1 de Septiembre de 1982. 
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Ahora bien, los argumentos pudieron ser o no de peso, pero lo que si es eviden

te es que los criterios de manejo de los banqueros, con mucho, chocaban con los in't! 

reses del propio país y como dice Ma, Elena Cardero, "se presenta una. magnifica opo!. 

tunidad para tener mayores elementos (dentro de la pal! ti ca financiera)• para legi t.! 

mar y poner bases mayores al proyecto que queremos como naci6n 11
• ll 

11.- Cardero, Ma. Elena .- op. cit. pag. 185 .-
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2.- LOS CON01CIO!IAl!IENTOS DE LA POLITICA ECONOllICA DE LA ESTABILlZACION.-

Resultado inevitable. de estrategias y políticas econ6micas desacertadas, la 

economía encaró en 1982 la crisis aás severa y profunda registroda en varias décadas, 

sin duda alguna la más grave de la posguerra. 

L.a llegado. de la nueva administraci6n (1982-1988), se ve determinada por la cr,! 

sis financiera y el proyecto económico debe orientarse a subsanar infinidad de pro -

blemas econ6micos que tienden a permanecer por un largo período. 

La estrategia econ6nica o mán bien dicho su proyecto económico, se enmarca den

tro de los lineamientos ortodoxos de política económica; deflación generalizada de -

la demanda agregada y maxidevaluación del tipo de cambio. Este programa se enmarca 

dentro de un convenio por tres años de estabilización económica con el Fondo Moneta

rio Internacional, que de hecho es una continuación de los ajustes instrumentados -

desde :febrero de 1982.. Sin embargo. es necesario comentar que precisamente la im -

plantación de estos dos elementos, han influenciado en el agravamiento de la desace

leración económica y que la tasa de inf'laci6n alcanzara niveles sin precedentes en -

el país. 

Ahora bien, la problematica general del país. puede resumirse en los siguientes 

aspectos; estructura oligopólica de la industria mexicana (det'"icientemente integra -

da); dependiente tecnológica:r1ente del exterior y carente de c0«1p~tillvidad; elevada 

elasticidad ingreso de las importaciones industriales (necesidad creciente de insu -

mos y refacciones); una brecha entre ingresos y gastos que requiere de :financiamien

to para que crezca el PIB; balanza comercial vulnerable por la implantación dtl mod! 

lo de crecimiento petrolero de 1977-1982¡ retroceso de la industria en el mismo lap-
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so; crisis de las .finanzas públicas que representa el 17% del PIB en 198212 {ex.ccsi-

vo crecimientc del gasto público y los subsidios. contra una estructura de ingresos 

débil); dol arizaci6n y fuga de capitales, etc. 

Estos problemas debían resolverse {desde el punto de vista de la nueva adminis-

traci6n), mediante un programa de corto plazo (PIRE} y otro de mediano plazo (Plan -

Nacional de Desarrollo) 1 que presume un "cambio estructural" para impedir que el cr~ 

cimiento económico a mediano plazo vuelva a generar los desequilibrios que llevaron 

a la crisis. 

El Programa Inmed.iato de Reordennción Econ6mica, se circunscribe en los siguie~ 

tes objetivos; recuperar la confianza en el peso, lo que implica revertir gradualme_!2 

te la libertad cambiaria¡ alcanzar un tipo de c<:unbio real is ta y relativa.mente esta--

ble, para lograr las metas siguientes: controlar la inflación; aumentar el ahorro i~ 

terno y defender la planta productiva, para mitigar los e!"ectos de la crisis sobre -

el nivel de empleo. 

La metas cuantitativas se detallan en el Informe del Banco de México 1983; "La 

reducción del déficit del sector público a 8.5% del PJB en 1983, 5.5% en 1984 y 

3.5% en 1985; el seguimiento de ptJliticas cambiarías y de tasa de interés flexibles 

que contribuyan a estimular el ahorro y a desalentar los movimientos especulativos 

de capital; la utilización de recursos externos netos por un monto no mayor a 5 mil 

millonesº de dólares en 1983, procurando reducir el uso de dichos recursos corno pro-

12.~ Casar, José l.- LA POLITICA ECONOM!CA DEL NUEVO GOBIERNO.- EN ECONOMIA MEX!CAtlA, 

CIDE, tlum. 5.México, 1985. pag. 35.-
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porción del PIB en los dos años subsecuentes; y el manejo flexible de la política de 

precios controlados a fin de no desalentar la producción y el empleo, así como lo r~ 

visión del sistema de protección buscando un reordenamiento de la estructura arance

laria" . 13 

El inicio de esta política, empieza con la sustitución en Diciembre de 1982 del 

sistema de tipo dual con control de cambios. por uno de tres paridades; la libre, 

que debe oer fijada por la oferta y la demanda (150 pesos por dólar}, la mediana, 

que es destinada a las importaciones prioritarias (90 pesos por dólar) y la más baja, 

destinada al pago de la deuda externa {70 pesos por dólar). Este cambio en la pari

dad cambiaria del tipo libre, implicó una devaluaci6n del 114%, que confrontada con 

una inflación del 100%, generó una subvaluaci6n de la moneda; ello se explicó ofi -

cielmente por la necesidad de recuperar el mercado de cambios por parte del sistema 

financiero local, y recuperar la confianza en el desenvolvimiento futuro de la econo 

mía. 

Por otra parte, conlleva un fuerte impulso y estímulo al sector exportador de -

la economía. al obtener un beneficio extraordinario por la paridad cambiaria LT.ás P!:_ 

sos por misma cantidad exportable} y garantiz<llldoles en el corto plazo la permanen-

cia de estas ventajas. Del lado de las importaciones, sienta un precedente de cast,! 

go para este sector (especialmente n los de artículos suntuarios). al condenarlas a 

una situación de esca5ez. elevada. 

13.- Banco de México 1 Informe Anual de 1983.- pag. 26.-
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Esta política tendía en el mediano plazo, acompañada de una política deflacio -

naria, a mantener el tipo de cambio estable y una inf"lación moderada. Sin embargo, 

a pesar del diagnóstico de las autoridades, esta estrategia estaba condicionada al -

f'racaso, mientras no se sujetara en :forma importante el servicio del endeudruniento 

externo, que estrangulaba financiera y productivamente al país, con su encarecimien

to constante. 

Para abatir la inf"lación (eJeinento toral desde el pur1to de vista oficial), se -

instrumentaron tres medidas de política económica; reducción de la presión de la de

manda por la vía de una reducción extraordinaria del dé1'icit público (reducción a -

8. 5% del PIB} ¡ aumento de los ingresos públicos (aumento de la recaudación imposi ti

va en 2% del PIS) y un ajuste en los precios de Jos bienes y servicios que producen 

el sector público (aumento de (!% como proporción del Plll). El razonamiento de las -

autoridades, es que estos aumentos impl icarfan un aumento del nivel general de pre -

cios, pero siendo en Jos primeros meses de 1983, posteriormente mediante el abati --

miento del déficit público se controlara Ja inflación. 

Así, los precios de los bienes y servicios públicos fueron aumentados en Oicie!!! 

bre y Enero, el IVA saltó de 10 a 15% al mismo tiempo que se amplió el número de ar

tículos sujetos al gravamen. 14 

Se eliminaron también 1 os control es de precios. just.i ficandose esta medida, PO_!: 

que en el mediano plazo este control es inoperante al ocultar artificialmr:nte, más -

14.- Casar, José 1.- op. cit. pag. 3? .-



76 

que eliminar las presiones inflacionarias; m.anteniendose un"paquetc de consumo bási-

coº para proteger el salario real (con resultados bastante discutibles) .15 

En resumen el éxito del programa de corto plazo. se encontraba sobre pilares -

que no solo implicaban el fracaso de la política económica, sino el alargamiento de 

una crisis más profunda y con unas consecuencias políticas y sociales iinpredee:ibles .. 

Como señalan acertadamente varios investigadores, el éxito del paquete de estabiliz~ 

ci6n parece depender crucialmente del éxito que la contracción de la demanda tenga -

en su cometido de controlar los precios en los meses de tregua en las presiones sal!! 

riales, el mercado cambiarlo y en las presiones para reajust.:lr el alza de los íngre-

sos públicos, que ganó con las medidas de schock puestas en práctica desde Diciembre 

de 1982. 

Descontando el cumplimiento de estos planteamientos. la nueva administración 

sostenla que la economía enfrentaba una serie de desequilibrios estructurales. que -

debían superarse para planear mejor el nuevo período de crecimiento y para que Cste 

pudiera prolongarse. De esta r,;anera el PNO, se ubica dentro de cuatro áreas que --

son; desequilibrios del aparato productivo y distributivo; insut"iciencia del ahorro 

interno; escasez de divjsas y desigualdades en la distribución rlcl ingreso. 

La estrategia se t;::i.:;.:Ü.1i:a ~n i.seis orientaciones generales que guiaran laz. accio-

nes globales, sectoriales y regionales del plan, la cual a grandes rasgos se sintet! 

15.- Alejo, francisco Javier.- Racionalidad Econ6mica y Política de los programa.a 
de estabilización económica. En "México ante la -
crisis". Coordinadores: PabAo GQnzález C. y Héctor 
Agullar C. Ed. Siglo XXI.. Mf:xico, 1985. pag. 394 .. -
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zan en; 1.- Enfatizar Jos aspectos sociales y redistributivos del crecimiento¡ 

2.- Reorientar y modernizar el aparato productivo y distributivo; 3.- Descentralizar 

en el territorio Jau actividades productivas y el bienestar social; 4.- Adecuar las 

modalidades. del financiamiento a las prioridades del desarrollo; 5.- Preservar, mov! 

lizar y proyectar el potencial del desarrollo nacional y 6.- Fortalecer la rectoría 

del Estado, impulsar al sector social y estimular al sector privado" .
16 

Esta pla.ncac16n debió rendir frutos en 1985 mediante un crecimiento sostenido -

moderado y a partir de ese año se lograrían tasas de crecimiento importantes y que -

especialmente serían con mayores efectos rcdistributivos sobre la poblaci6n y con un 

financiamiento apoyado mayoritariamente en ahorro interno. 

El análisis macroeconómico implícito en el PND, es resultado de la reasignaci6n 

de recursos que la política económica inducirá mediante su impacto sobre la estructu 

ra de precios relativos. Los precios influirán notablemente sobre los bienes comer-

ciables y serán éstos los que se constituyan en el motor de la recuperación y el Pº! 

terior crecimiento económico sostenido { 1985-1988), conjuntamente con la inversión 

total (pública y privada). El Plan sostiene también, que el crecimiento de las expOE_ 

tacionce se concentrará en el sector no petrolero de la economía, especialmente en -

la industria manufacturera, al anunciarse que se mantendrán las exportarjones de hi--

drocarburos en un nivel de 1.5 millones de barriles diarios. 

Hasta .:.quí., hcmo:> anéJlizado gcneralr..!.:nt.t: 1.-;. estrategia. d!::: corto y m.;:diano plaz.o 

que ha planeado la administración de 1982-1988, en donde se puede denotar el esfuer-

15 . .:. Plan Nacional df: Desarrollo 1983.- Poder Ejecutivo Federal, SPP. México. 1983 
pag. 112-113 .-
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z.o de las autoridades por dejar que los mercados reasignen los recursos ef"iclenteme!! 

te con la participaci6n del propio Estado. Posteriormente analizar~s cual fue el 

resultado de estos programas y cuales :fueron las f'allas que implicaron su incuarpli -

miento. 
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2.1.- LOS PRIMEROS INTENTOS PARA DINAMIZAR EL COMERCIO EXTERIOR .-

79 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, se señala que es necesario lograr un --

cambio en la estructura econ6mica que alcance todos los aspectos de la economía, es-

to es, fomentando las exportaciones no petroleras y la sustitución selectiva de las 

importaciones. A pesar de todo, el PND y el PRONAFICF. (PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO 

INTEGRAL AL COMERCIO EXTERIOR), ponen especial énfasis en la sustitución selectiva y 

eficiente de las importaciones, como elemento fündamental del cambio estructural, en 

virtud, que las condiciones internacionales imperantes no 9on propicias para un ere-

cimiento acelerado de las exportaciones. Sin embargo, coincidentementc con la publ! 

caci6n del PROFIEX (PROGRAMA DE FOMENTO INTEGRAL DE LAS EXPORTACIONES) en 1985, se -

rectifica la opinión anterior, al aseverarse que el crecimiento acelerado de las ex-

portaciones debe eregirse en una de las principales bases del desarrollo del país. 

Así también 1 la eliminación de múltiples fracciones. arancelarias del requisito 

de permiso previo en 1984 y 1985, se enmarcan dentro de los lineamientos de los pro-

gramas citados y nos llevaron a una apertura comercial del 90%; equivalente al 68% 

de las compras externas totales. 

Sin omitir, que el tipo de cambio, ha jugado una función importante en este pr~ 

ceso, al mantener durante estos años una subval uación creciente respecto al dólar. 

]o que se traduce en un estímulo adicional para los exportadores. 

La inconsistencia de la política comercial, la describe Claudia Schatan de la -

siguiente manera: " la modalidad específica adoptada por la política Comercial re 

ciente después de múltiples debates es bastante compleja. Esta <jborda, en primer Ju 

gar, una eliminación masiva de los permisos de importación (quedan controladas sólo 

alrededor de 11% del total de fracciones arancelarias, lo cual significa cerca del -
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35% del valor total de las importaciones).. En segundo lugar. ha habido un ajuste en 

loa aranceles para aproximadamente la mitad de las f'rocciones arancelarias liberadas 

en Julio de 1985 - se lee aplicó un arancel de 25 a 50% -, que tendería a compenGar, 

al menos parcialmente, el efecto de la eliminación del permiso previo. En tercer l~ 

gar, se implementó una política de estímulo a las exportaciones mediante los dere -

chas de importación, para éstos (DIMEX). que permite el menos con 30% de integración 

nacional importar sin permiso previo ...... " 17 

En efecto, las políticas seguidas en materia comercial, tienen varias final ida-

des, entre ellas destacan dos; la de largo plazo, consistente en presionar el apara-

to productivo nacional a ser más competitivo a nivel internacional, para conf'onnar 

una fuente pen11anente y creciente de ingreso de divisas y darle soluci6n al problema 

de la restricción de balanza de pagos al crecimiento econ6m1co y la de corto plazo. 

cuyo objetivo fundamental era abatir la inflación, mediante precios más bajos de los 

productos importados .. 

Del análisis de la eliminación del requisito de penniso previo, se puede inf"e -

rir lo siguiente; se cubrió ampliamente los productos intermedios y de capital impo!: 

ta.dos por el sector primario, pero no la importación de productos terminados agrope-

cuarios y mineros en sí.. Mientras que en el sector manufacturero se produjo lo con-

trario; se liberalizó mayor medida los productos terminados que los bienes inter-

medios y de capital. Estimulando la importación de bienes manuf'act'.Jrados terminados, 

17.- Schatan Férez, Claudia.- La liberalización de importaciones Ce 1984-1985 y su 
posible impacto sobre las exportacic~es de México, -
En Economía Mexicana, CJDE, No. 7. V.éxico, 1986 
pag. 79 .-
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en vez de permitir que se adquieran de 1 exterior bienes intermedios y de capital que 

coadyuven a que la producción nacional se realice a menores costos. Resultando una 

parad6Ja, que es facilitar e incrementar la competitividad de ln industria nacional, 

tocante a productos finales con mayor valor ogregaóo. 

Sobresale dcn"t.ro de la citada li0eralizaci6n; el mant.enimiento de la protección 

al sector automotriz {hist6ricamente ócmasiado protegido), que en relación con otras 

ramas más dinámicas respecto 11 ventajas comparativas, ha logrado ampliar sus expor~ 

clones, modernizarse y participar de manera creciente en un mercado internacional d_!. 

r.árnico. 

Para muchos investigadores, esto. política comercial, más que elemento dinamiza

dor de las exportaciones. se traduce en un elemento antiinflacionario cortoplacista, 

en virtud, que en teoría este cambio implica una tendencia a la baja de precios de -

los bienes en el mercado nacional, sin embargo, en un mercado oligopólico el incre -

mento de las ganancias proviene también de menores precios de importación, sin que -

esto implique necesariamente una baja en el incremento general de precios. Resultan 

do una politica contraproducente, tanto para el ataque a. la inflaci6n como para el -

fomento de los bienes exportables. 

Fundamentando lo antes explicado, resulta necesario ha.cer un breve análisis del 

desenvolvimiento del comercio exterior de Mtxico, en esto~ últimos años, para poder 

determinar en Que grado y con que profundidad lo~ programas de fomento han incidido 

en nuestro intercambio comercial. 

El comercio exterior de l•\éxico registró déficits en 1980 y 1981, revirtiendose 
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este tendencia a partir de 1982. cuando la balanza comercial muestra saldos positi -

vos. El superávit más al to se di6 en 1983 con un monto de 13. 7 miles de millones de 

dólares y el punto más bajo es en 1985 con 8.5 miles de millones de dólares. 

cial. 

La gráfica siguiente, nos muestra la variación del saldo de la balanza comer --

12 

10 

8 

6 

4 

2 

2 

4 

1980 

SALDO COMERCIAL DE MEXICO 
( 1980 - 1985 ) 

(mil es de mi 11 ones de d61 ares) 

(13. 7) 

1981 1982 1983 1984 

FUENTE: BANCO DE MEXICO, Varios años.-

1985 

Denotandose, que a pesar que de 19Bl a 1982 1 las exportaciones casi se mantu --

vieron en el mismo nivel (crecen en 1.8 miles de millones de dólares), el superávit 

comercial alcanzado se traduce en una baja de importaciones de 9.5 miles de millones 
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de dólares. Estos resultados, se traducen en que mientras lo actividad econ6mica no 

alcance un crecimiento significativo, las importaciones se mantienen relativamente -

bajas, lo que implica que se obtengan saldos favorables y si sucede lo contrario, 1,!! 

mediatamente las importaciones repuntan, disminuyendo e incluso obteniendose saldos 

negativos. 

AÑOS 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

( millones de dólares ) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

15 308 18 485 -3 178 

19 420 23 930 -4 510 

21 230 14 437 5 793 

22 310 8 551 13 759 

24 196 11 254 12 942 

21 855 13 460 8 406 

FUENTE: BANCO DE MEXICO, INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 

E INEGI. 

Fernando Calzada, describe este fenómeno de la siguient{: manera; " Por esto, i!! 

dependientemente de los movimientos del tipo de cambio, las ventas y las compras al 

resto del mundo obedecen, sobre todo, al comportamiento de la activid<:;d económica. -

Así, en los años rece si vos las exportaciones aumentan ( 1982 y 1983), en cambio cuan-

do la economía crece, las importaciones se elevan {1984 y 1985). Los niveles de de-

manda interna en el país continúan siendo fundamental es, cuando éste cae, los exce--
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dentes ae exportan, cuando aumentan, crece IR necesidnd de- requeriI:tientos importados 

y disminuyen las export.."tciones.ul8 

Evidentemente, el comercio exterior responde a diversos :factores, entre ellos -

el más importante en el nivel de activida~ económica interna y por supuesto, a los -

diversos estímuloa que inciden directamente en él y finalmente el sector externo. 

que no ejerce en este caso concreto, un elemento dina.miz.ador de las exportaciones .. 

Veamos ahora, los cambios, en el comportamiento de los sectores institucionales 

en el comercio exterior del país. 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR SECTOR 
INSTITUCIONAL ( PORCENTAJES ) • 

1980 1981 1982 1983 1984 

EXPORTACIONES 100 100 100 100 100 

SECTOR PUBLICO 75.2 81. 7 84. 7 80.9 74.0 

SECTOR PRIVADO 24.8 18.3 15.3 19.1 26.0 

1965 

IOO 

73.3 

26.7 

18.- Calzada Falcón, Fernando.- Algunos aspectos del Comercio f:xt"!rior de México.

México. Revista Investigación Económica. No. 177. 

Facultad de Economía- UNAM. México, 1986. pag .. 150. 



IMPORTACIONES 

SECTOR PUBLICO 

SECTOR PRIVADO 

1980 

100 

36.5 

63.5 

1981 

100 

35.4 

64.6 

1982 

100 

36.8 

63.2 

1983 

100 

54.9 

45.l 

1984 

100 

42.5 

57.5 

1985 

100 

33.? 

66.3 

FUENTE: INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR Y BANCO DE MEXICO.-

es 

Estos cambios en la participac:ión institucional en las exportacioncs 1 responde 

a la disminución del ritmo de crecimiento de las exportaciones públicas, por Ja ine~ 

tabilidad en el mercado petrolero internacional y la mayor participación del sector 

privado, a la recesión económica y la subvaluación de la moneda. Respecto a las im

portaciones, la participación tanto del sector público como privado ha sido incons-

tante, subrayando que el sector privado únicamente ha conseguido superávit { 600 mi--

11 enes de d61ares) en 1983 y para 1984 y 1985 su déficit ha si do asc~ndente. 

Lo anterior indica, que la responsabilidad en ingresar divisas al país ha reca,! 

do en el sector púb)jco (muestra superávit en todos los últimos años) y especialmen

te, ha sido el responsable de financiar la mayoría de las importaciones y la deuda -

del sector priv3.do y por supuesto del país en general. 

Los sucesivos !luperávi ts de 1982 y 1985, representan ap;oximadal:'lente 41,902 mi

llones de dólares y el servicio de la deuda para ese mismo período es de 44,033 mdd, 

financiandose la diferencia con r.uevos créditos (iQ,341 mdd. )o bien con bajas en las 

reservas del Banco de México. 



Este panorama en el comercio exterior y específicamente en las exportaciones, -

indica que en el corto y mediano plazo es muy difícil que México logre alcanzar una 

estructura productiva orientada al mercado internacional, primeramente porque los 

cambios estructurales son a largo plazo y los sectores que puedan generar recursos -

suficientes para financiar 11!1 crecimiento económico (petróleo, etc), no muestran te!! 

dencias de estabilidad en el corto plazo y en segundo lugar, porque falta un proyec

to que logre sustituir importaciones, que de una u otra -forma,· constituyen un peli

gro latente ante cualquier repunte de la actividad económica nacional. 

Por otro lado, la deuda externa ha cambiado de calidad, al pasar de ser una -

fuente de financiamiento a la inversión nacional, a ser una f"uente exactora de reCU!: 

sos, que limita cada ve_z más el ansiado desarrollo sostenido y pone en peligro cual

quier proyecto, mientras no se de una solución de rondo, ya que los famosos planes -

han sido hasta ahora paliativos y justif"icaciones para continuar con el saqueo y la 

exportación de capitales. 
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2.2. - LA APERTURA COMERCIAL Y EL INGRESO AL GATT .-

2.2.1.- ANTECEDENTES HISTORICOS, OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACUERDOS 

Después de la segunda guerra mundial, las principales economías reconocen la u;: 

gencia de crear un sistema internacional de comercio que evitara la costumbre de las 

prácticas del bilateralismo y la discriminaci6n. El objetivo era establecer un sis-

tema comercial más abierto para sentar las bases de un desR.rrollo dinámico a nivel -

mundial. 

En Jos inicios de 1946, se convocó a una conferencia de las Naciones Unidas so-

bre comercio y empleo, para fonnular los principios y las reglas de un organismo in-

ternacional de comercio y promover negociacioneD multilaterales de reducción de der.! 

chas arancel arios. 

Preel iminarmente en 1948. se redact6 la Carta de la Habana en la cual se propo-

nía una amplia gama de compromisos en las esferas del comercio, el empleo 1 el desa -

rrol~o y la reconstrucción de los países afectados por la guerra. 

Se planeaba, establecer una organización con poderes y facul tadcs para tomar -

iniciativa y coordinar accior.es internacionales en esas esferas, sin embargo, Esta--

dos Unidos rechazó la carta mencionada, por lo que se decidi6 aplicar con carácter -

provisional, al Acuerdo General sobre Arancel es y Comercio ( GATT), que de hecho se -

había redactado parnlela1:1cntc a 1.-:i C.:irta de la lfobuna, con el objeto de preservar la 

val idéz de las concesiones arancel ar:i::i.s negociudas h;)sta esa fecha, 19 

19. - \IJi tker, Jorge.- "El GATT", en Grandes Tendencias Poli ticas Contemporáneas, 

UNAM, ~éxico, 1986. pag. 36.-
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Su forma se constituía en un acuerdo comercial entre partes contratantes. en el 

que se especificaban las concesiones arancelarias otorgadaa por las parteo, así como 

lao cláusulas operativas consideradas esenciales po.ra proteger el valor de tales CO!!_ 

cesiones.20 Esperando que al entrar en vigor la Carta de la Habana, las cláusulas -

del acuerdo serían sustituidas por el capítulo sobre política comercial. Sin embar-

go, esto no se 11 evó a cabo y el Acuerdo pasó a ser el único conjunto de compromisos 

comerciales multilaterales entre lon pa!ncn pnrticipnntcs. derivado de la9 iniciati-

vas antes ci tndas. 

Los objetivos del Acuerdo son principalmente cuatro: Que sus relaciones comerci!_ 

les económicas deben tender al logro de niveles de vida más altos; la consecuc16n del 

pleno empleo y de un nivel elevado, cada vez mayor del ingreso real y de la demanda 

efectiva¡ la utilización completa de los ·recursos mundiales y el acrecentamiento de 

la producción y de los intercambios de productos .. 

Ahora bien, cunles son Jos principios y reglas más importantes del Acuerdo, la 

no discriminación (cada parte contratante se obliga a conceder en forma inmediata -

e incondicional a las demás pal'tes, cualquier ventaja, privilegio o inmunidad): est~ 

bilidad de las concesiones (este Acuerdo tiene como fin de asegurar. que los países 

respeten las concesiones otorgadas y no eleven los derechos de importaci6n w1a vez -

concedidos);utilización del arancel en :forma preferente (tiene el fin de regular la 

competencia con el exterior, ya que otras rcst:ricciones, aislan al mercado protegie!! 

dolo artificialmente de los precios del exterior) reciprocidad (establecimiento de -

que el trato entre países se realizará en base de reciprocidad y de mutuas ventajas. 

2J.- Peña Alfaro, Ricardo.- "Ventajas y Desventajas del Ingreso de México al GATT'', 
en Revista de Comercio Exterior, Vol. 35, No. 12 México 
1985. pag. 72.-
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Al respecto, los países en desarrollo han hecho hincapié que no puede cxiutir trato 

igual entre países con capacidad econ6mica desigual. En base a esto• el Acuerdo re-

conoce que los países en desarrollo pueden recibir un trato especial y miis favorable 

que las otras partes; los subsidios a la exportación y al dumping (se determina que 

antes de que un país, pretenda establecer cualquier subsidio, que tenga por efecto -

directo o indirecto aumentar las exportaciones de un determinado producto. deberá n~ 

tif'icarse por eser! to a las partes contratantes, en virtud que cada país contratante 

puede contrarrestar los efectos de un subsidio a un bien exportado a nu territorio -

mediante la aplicaci6n de áerechos compensatorios); salvaguardin!1 y medidas de pro--

tección (el comercio puede tener temporalmente efectos nocivos en una economía, pro-

vacando que se reviertan de modo temporal las concesiones arance!::1rias otorgadas a -

otros países. t.a condición para la aplicabilidad de estas medidas, es que el produ~ 

to importado cause o amenace causar un prejuicio grave a los productores del país i,!!! 

portador o cuando un p8ís enfrente problemas .financieros externos .Y desequilibrios -

en su balanza de pagos) y solución de diferencias {en caso de ocurrir una diferencia 

entre dos paises, ex..is'te un proceso legal, en el cual interviene una entidad impar-

cial que emite un fallo conforme a la ley, el cual debe ser respetado, etc,). Estos 

son a grosso modo. los aspectos más importantes del acuerdo y por ende, los contra--

tan tes deben sujetarse a él. Sin embargo. la entrada a este acuerdo debe ser a sol.!_ 

ci tud expresa en función de una voluntad &oberana y por la misma voluntad soberana -

puede retirarse o denunciarlo, es decir. darlo por terminado. 21 Enmarcandose esto -

último, dentro de las varias opciones de denuncia que exü>ten en el acuerdo. 

2i..:.. Malpica de Lamadr1d, Luis.- ¿Qué es el Gatt?. Ed. Grijalbo, México, 1985. 
pag. 24 .-
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El ser ya una parte contratante, no implica que se pueda interferir en aspectos 

de soberania y por supuesto, en las políticas internas de cada país. Por ello, es -

necesario determinar los límites legales del GATT; No impone objetivos de política -

externa¡ No impone una filosofía de lassez-:faire; No busca un acceso a mercados; No 

impide el intercambio compensado; No es obligatoria la. permanencia y no regula va -

rias actividades privadas que deforman el comercio y los mercados. 
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2.2.2.- FUNCIONAMIENTO Y PERSPECTIVAS PARA MEXICO 

El GATT, a cuatro décadas de haber sido creado, sigue estando vigente y cumple 

con nu cometido, al evitar las guerras comerciales y ho. sido capaz de conciliar in

tereses muy diversos de los paises contratantes. En tanda que como foro de apertura 

comercial, ofrece a sus miembros la oportunidad de buscar la forma más apropiada de 

prornover el comercio internacional y de buscar las ventajas que equilibren mutuamen

te.22 Dentro de este contexto, se han efectuado siete grandes negociaciones comer-

ciales, resul tanda la más importan le por su contenido y fius trabajos efectuados la -

Ronda de Tokio, que finalizó en 1979. En esta se acordó, una disminución de los 

aranceles de miles de productos agrícolas e industriales, dentro de un período de 7 

años a partir de 1980. En base a estas negociaciones se calcula que a fines de 1986, 

los derechos arancelarios a la importaci6n de manufacturas serán en promedio 34% in-

feriares al nivel de 1980. Ademáo, se analizaron las barreras no arancelarias¡ 

acuerdos sobre !lubsidíos y derechos compensatorios¡ valoración en aduana; procedi 

mientas para tramitación de licencias de importación y prácticas antidumping. 

Dentro de la problematica actual, destacan los que se enfrentan respecto al tra 

to de los países en desarrollo y el proteccionismo. Los países en desarrollo desde 

que se negoció el Acuerdo, han sostenido y definido que sus particularidades los ha

ce merecedores de un trato especial y favorable, respecto al resto de los países co!! 

tratantes. 

22.- Peñaloza W., Tomás.- "La adhesión de México al GATT". En Revista de Comercio -

Exterior, Vol. 35. No. 12. México. 1985. pag. 1161.-
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Lo anterior se ha ref'lejado en el hecho que el Acuerdo da a los países en desa-

rrollo un trato especial en varios aspectos¡ pueden recibir un trato especial y más 

favorable, sin que éste se deba hacer extensivo al resto de las partes¡ no esperan -

reciprocidad en negociaciones comerciales con los países en desarrollo¡ pueden apli-

car salvaguardas para promover su desarrollo económico y se reconoce que los subsi--

dios son parte integral de los programas de desarrollo. 

En contraparte los países en desarrollo, hnn aceptado su integración paulatina 

a las obligaciones del GATT y por ende, a la pérdida eventual de los tratos especia-

les. Sin embargo, se ha sostenido que el trato especial que legalmente se les ha --

conferido no se ha traducido en beneficios en términos de concesiones arancelarias. 

Esto tiene su explicaci6n las r<~stricc1oncs cxi:::;tcnteo en los mecanismos de nego-

cinci6n'utilizados en las rondas comerciales. Por lo tanto, si un país esta interc-

sado en que otro reduzca los aranceles de un producto determinado, pero si no tiene 

o no puede ofrecer una concesión equivalente, no lograrl su objetivo en la negocia--

ci6n. 

Una de las restricciones más importantes, son la de los productos agrícolas, 

los cuales tienen uno. relevancia en las exportaciones de los países en desarrollo, -

pero los países indust.rializado5 los consideran no negociables, en virtud a que se -

encuentran sujetos a presiones proteccionistas internas de los agri cul tares local es. 

De esta forma. las reducciones arancelarias se han concei-itrado en los bienes -

donde prevalece el interés exportador principal de los países desarrollados. 23 

23.- Este criterio, se demuestra con las conclusiones de la Ronda de Toldo (1979), en 

la que los derechos arancelarios a lo. importación de las manufacturas serán 34% 
inferiores al nivel original. 



93 

Por el contrario. Ion aranceles de los productos que interesan más a los países en -

desarrollo, como los agrícolas y textiles, ae encuentran en un nivel superior al re!!_ 

to de 1 os productos. 

Lo anterior, se encuentra erunareado en la asimetría de las relnciones comercia

les de loa países industriales con los paíseG en desarrollo, que se ha acentuado en 

los últimos años, como resultado de 1 &s políticas proteccionistas aplicadas por loa 

industrializados, af'ectando de manera importante las exportaciones de los no desarr~ 

llados. Frente a esta probl~mática, los países en decarrollo miembros del GATT han 

expresado la necesidad de que en este foro Ge aborden varios problemas de interés p~ 

ra ellos, tales como el cumplimientci de los comprom1~os de liberación comercial por 

parte de loa países desarro] }¡idos, en áreas estratégicas como el comercio de texti--

1 es y del vestido, productos tropicales, etc. 

Algunos resultados positivos, habrá que esperarlos de las negociaciones de la -

Ronda de Uruguay, aunque adicionalr.iente, se ha reiterarlo la necesidad de que los me

canismos de negociación del GATT, tomen en cuenta de manera efectiva las disposicio

nes por las cuales los paises en deGarrollo no aerán requeridos a hacer concesiones 

recíprocas en las futuros negocincioncs. 

pesar que el Acuerdo ataca e-1 neoproteccion¡smo, en la práctica durante la 

década de los ochentas, la mayoría de los países inóustrializados han adoptado estas 

medidas destinadas il elim1nar los factores internos que limitan la cfi;;iencia. De -

acuerdo al carácter lento y vaci l~n::.e de dichas medidas, se han intensificado )as 

restricciones que afectan ol comercio internacional. Esta tendencia. ~e ha manif'-es

taób como retroceso en el largo período de liberalización de las restricciones come! 
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ciales y hace peligrar el .futuro del principio de intercambio no preferencial que -

con tanto éxito se habla aplicado en los setentas. 

El ingreso de nuestro país al GATT, establecido a partir de Julio de 1987, es't!! 

vo sujeto a discusión a diferentes niveles (Políticos, económicos, ncadémicoa, etc.), 

especialmente, por la vinculación con el sistema económico en general, ya que de una 

u otra manera tendrá un impacto muy importan1;.e en la política econ6ndca, que implic! 

rá modit"icacioncs en la estructura econ6mica nacional. 

Los que apoyaban tal medida, centraban su análisis en los siguientes razonamie!! 

tos; se consideraba que no restarla soberanía alguna, ya que las reglas sólo se apl_! 

carían hasta el punto en que no ~ean incompatibles con la legislación existente en 

el país al momento de su ingreso¡ posteriormente a la Ronda óe Tokio, se dijo que -

los Estados Unidos sólo aplicaría derechos compensatorios cuando se demostrara el -

subsidio o el daño a la industria de ese país; existe la regla del principal provee-

dor, según la cual un país puede exigir concesiones arancelarias a otro en un produ_=. 

to, sólo si es su principal proveedor; no es condición la liberación corr.ercial del -

comercio exterior de un país para participar en el acuerdo y el GATT es un f'oro a.e:-

plio en el que se pueden dirimir dificultades y se puede de esta. manera salvaguardar 

los intereses, especialmente en estos tier.lpos en que se ha exacerbado el proteccio

nismo de los países desarrollados. 24 

24.- Calzada, Fernando.- "Algunos aspectos del Comercio Exterior de Y.éxico".- En 

~L SECTOR EXTERNO EN LA CRISIS, Varios Autores. Ed. 

Universidad Autónoma de Puebla, México, 1987.- pag. 150. 
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Entre los motivoe que se debían considerar con precauci6n 1 destncan; pese a que 

el Acuerdo lo suscriben máa de 90 paises y que entre ellos tiene lugar más del 85" -

del comercio mundial, el GAn no es el único marco multilateral que rige los inter-

cambios comerciales de todo el mundo; la. mayor parte del comercio entre los miembros 

del Acuerdo lo realizan los países desarrollados y ese intercambio no se hace si 

guicndo sus principios, sino como un conjunto de excepciones a sus reglas o como 

transgresiones a las mismas; la participación de los miembros del GATT no es real, -

ya que es muy limitada su aportación en la elaboración de las normas comerc1alcs y -

en las negociaciones; los principios del GATT, muestran su incompo.ctibilidad con los 

países en desarrCJllo; México no requería de entrar al Acuerdo. Para establecer y 

ejercer una política de racionaliz.aci6n de la protección y finalmente, lo que se con 

sidera como totalmente adverno para los intereses nacionales, es el hecho que el 

Acuerdo estesblece que con res¡.iecto a las exportt1ciones de recursos no renovables, si 

el país, quiere reducir sus ventas al exterior por así convenir a sus intereses, s6-

lo podría hi:lcer, si disminuyera conjuntamente su producción y/o consumo (esto impli

ca un riesgo latente para un país como el nuestro). 

t:n resumen, las ventajas y desventajas del GATT para el pais son evidentes y lo 

que resulta parad6j1co, es que antes de ingresar al Acuerdo ya en el país se hablan 

liberado bastantes fracciones arancelarias que abarcan el 7r.t'h del total de importa-

ciones, a pesar que el multicitado ingreso al GATT no implict!ba hacerlo. De acuerdo 

a varios investigadores, lo prudente hubiera sido entrílr primero al Acuerdo y poste

riormente, analizar que ramas o productos proteger y justificarlos mediante objeti-

vos bastante claros y funda;!'lentaóos, 

Efectivamente, el ingre5o al GATT no c:J la panacea para resolver los graves pr~ 
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blernas econ6micos del país, pero debe servir o coadyuvar a resolver n.lgunos de ellos 

mediante una política global que realmente tienda a mantener un modelo de desarrollo 

económico consistente y que se base en las realidades de nuestra estructura product!, 

va. Desgraciadamente, el GATT es un instrumento m.5s de dominación de los países in

dustrial iz.adon25 y de ninguna manera, debemos e:werar que éste, sea la llave que 

abra mercados a nuestras exportaciones. Por el contrario, debemos de establecer po-

líticas que eleven la eficiencia y productividad en nuestra sociedad y que estos 

sean, los P.lementos que hagan competitivos a nuestros productos, especialmente a los 

rr.anufac tureros. 

Las perspectivas del Comercio Exterior de México, son extramadamente dificilcs, 

mientras esto no se vea re:flejado en el mercado interno, es decir, el ingreso a un -

órgano multilateral de comercio no transformará por si solo, la calidad y los montos 

de la exportación de productos mexicanos, sin embargo, puede ser un e;G-tfmulo adicio-

nal a la actividad exportadora, mientras esto no implique sacrificar el mercado in-

terno, ya que como es de todos conocido, los margenes de exportación se elevan cuan-

do se contrae el mercado nacional y queda latente la recuperación interna como !"ac-

tor que atenta contra el superávit comercial y por ende, no debemos sustentar una -

creciente actividad exportadora sobre estas bases, sino sobre una recuperación y/o -

una estable actividad económica. 

25. - En una de las cláusulas del Acuerdo, se plantea que cuando las partes se vean 

llamadas a examinar o resolver problemas relativos a las re&ervas monetarias, 

a las balanzas de pagos o a las disposiciones en materia de cambios. entabla

rán consultas detenidas con el FIM~ 
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Los retos para el pah, son en definitiva, encontrar o buscar un nuevo modelo -

de desarrollo nacional, que permita necesariamente desarrollar a la industria (conc! 

bida como eje motriz) y mediante esta política, obtener excedentes que sean competi

tivos a nivel externo, ya que al mercado nacional se le hn condenado por varios déc~ 

das a absorber productos de baja calidad y de un precio elevado, Esto último, perm! 

te iniclar la apertura comercial (.'."On producton de alta. calidad y ée menor prc-cio que 

los nacionales, pero desgraciadamente este cambio en la política comercial se ha he

cho, atendiendo a elementos de facto (ganar simpatías en el r.ianejo y neeoc'ia.ci6n de 

la deuda externa) que dan más armas políticas, pero desgraciadamente atentan contra 

industrias nacionales que en una forma racional. pueden ercgirse en elementos dinámi 

cos dentro de un nuevo modelo de desarrollo .. 

A nivel mundial, debemos pugnar por un nuevo orden económico internacional más 

justo y equilibrado, ya que los Acuerdos multilaterales son de utilidad casi exclus! 

va. ~e los países industrializados y éstos han sido y seguirán siendo los mayormente 

beneficiados~ 
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3.- LOS PROBLEMAS Y RESULTADOS DEL AJÚSTE Y SUS CONSECUENCIAS .-

En apariencia, parece que el nuevo prograllla 1.nstruroentado por la administreci6n 

entrante es diferente al planeado desde 1981 (coaso ya se explic6. producto de los 

ajustes por la caída del precio de los hidrocarburos), pero lo único que realmente -

cambia, es la agudizaci6n de la misma receta¡ pol1ticao de recortes al gasto público 

y acciones para elevar los precios de las importaciones (de <lCuerdo con los bienes -

comerciables en el exterior). A pesar de esto, el programa introduce instrumentos o 

aspectos no contemplados en las politicas ortodoxas; controles cuantitativos a las -

inportaciones y control cambiario. Sin embargo, no se transforma el objetivo medu-

lar del programa 1 por tanto los resultados son predecibles en el corto plazo. En -

concordancia con lo planteado, describe René Vil lareal que "Al anal izar las pol fti-

cas de ajuste que deben instrumentar los países prestatarios, se ooserva que el FMI 

siempre exige la misma receta, monetarista. para el ajuste externo, haciendo caso 

omiso de las causas de la crisis. Como corolario de esta situación, Jos paises en 

ocasiones presentan una mejora temporal de su situación, en la balanza de pagos, pe

ro a costa de un serio daño a su estructura productiva y a su bienestar político-so

cial. 1126 

Efectivamente al anal izar los acontecimientos económicos, se cumple lo referido 

por el autor citado, de las cinco metfis programadas para 1983 se cumple una; el déf! 

cit de las finanzas púUlicas (desciende del 17.6 al 8.5% como proporción del PIB) y -

se presenta un sohrecumol ímicnto respecto al sector externo (pasa de un déficit de -

5 316 mdd y se obtiene un supcrávi t de 5 ~20 rndd). 

26.- Villareal René .- op. cit. pag. 194 -
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Respecto a las otras metas que (inflación, crecimiento del PIB y el empleo) no 

se alcanzaron, a continuación analizamos cuales fueron las causas. 

El inicio de 1983, esta signado por una elevación importante de Jos bienes y -

servicios que produce el sector público {ya en diciCmbre de 1982, se había elevado -

el precio de gasolinas y diesel en 100 y 150% respectivamente, los ferrocarriles en 

35%, el teléfono en 22. 5% y 1 as tarifas por uso de autopistas en 100%); se incremen-

ta el impuesto al valor agregado (IVJ\) de 10% a 15%, exceptuando la desgravación de 

algunos productos básicos, se instrumenta una sobretasa de 10% sobre jos cauzantcs -

que ganaron más de cinco veces el salario mínimo vigente, etc. 27 l=:llo implicó un 

aumento general de precios, que las autoridades pretendían reducir hacia finales de 

año, principalmente con una reducción de la emisión de dinero, sin embargo, esto no 

sólo no se cump] i6 sino que aur.icnta a nivel es muy al tos la inflación {l l eg6 a 117. 2% 

en Abri 1 respecto al año de 1982). La contracci 6n del gasto público, en el mes de 

Marzo empezó a rendir frutos (desde el punto de vista estatal), al obtener un super! 

vit de 25 1 200 millones de pesos, en lo que resta del año siguió con su misma tenden-

cia y cumplió con lo osi planeado, para tener al iinal del año un déficit respecto -

al PIB de 8.6%. 

Respecto a la política cambiaria, ya en diciembre de 1982 se había instrumenta-

do un tipo de cambio dual, anunciandose un desliz de 13 centavos diarios para el d6-

lar controlado (planeandose una dev<'llUF\ciÓn del 50% .::lCumuluda al afio) no oOstan~e --

27.- Gobierno de Miguel de la Madrid.- ''Las Razones y las Obras" Segundo Año 

Crónica del Sexenio 1982 - 1988. 

Ed. FCE. México, 1985. pag. 18 .-
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ello, al superar la inflación lo planeado, el margen de subvaluaci6n se iba erosio -

oando, optando las autoridades por desliza.z" también el tipo de cambio libre en 13 -

centavos a partir de Septiembre de 1983, depreciandose en 32" en ese mismo año. 

Estos cambios en el valor del peso, irr.pactaron rápidamente en el valor de lns -

importaciones, provocando que éstas disminuyeran drásticnmente y de paso, mejorar -

la situación de la balanza de pagos. El encarecimiento de los productos del exte -

rior, redundaron en una severa contracción do las compras internacionales, generand~:· 

se un superávit en el primer semestre de 1,028 mdd (65% más, comparativamente que el 

año anterior} y a pnrtir del segundo semestre las exportaciones muestran un creci 

miento importante, logrando al final del año un crecimiento del 13.6%.; mientras tan

to las importaciones muestran un crecimiento de 0.8%. Esta política presenta estos 

efectos positivos, pero por otro lado, encareció el costo de los insumos necesarios 

para la planta productiva nacional y acrecentó enormemente la deuda externa (públi

ca y privada); además que decreció el producto nacional en 5.3%; resultando los sec

tores más afectados, la construcción, el comercio y la producción manufacturera. E_! 

ta contracción de la demanda, provocó que la producción alcanzara en este año, tan -

solo los niveles de 1980 y el producto por habi t.ante los de 1979. 28 

La crisis productiva, generó en la industria una enonne capacidad ociosa muy -

.por encima de los nivel ~s históricos, reduciendo el número de empleados rehlunerados 

y que al combinarse con la población económicamente activa que no logra ser absorbi-

28.- Ruíz D. ,Clemente.- El Perfil de la Crisis Financiera.- En México ante la cri-

sis.- op. cit. pag. 203.-
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da por la econoaio., alcanza una tosa de desempleo de alrededor del 13%; a pesar que 

las autoridades reconocen unicamente que el porcentaje se mantuvo cercano al 6%, PO!:_ 

que mediante el Programa de la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo, se just,!, 

ficaron alrededor de 500,000 empleos al finalizar el año. 29 

Ln reducción del poder adquisitivo de loa salarios, fue también un elemento que 

contribuyó a la contracción de la demanda, ya que los aumentos se contemplaron para 

una inflación programada del 55% y la que realmente Ge presentó fue del 80.8%; las -

estadísticas de la disminución porcentual de los salarios en el producto nacional es 

bastante evidente {40.3%. en 1976, desciende a 37,4 en 1981, a 35.8% en 1982 y para -

1983 desciende a 30%). 

De esta manera, la demanda interna se reduce en un 10% y si adicionamon que la 

disponibilidad de divisas para importaciones necesarias se reduce también (se desti-

nan 50% de las divisas disponibles para el pago del servicio de la deuda), son nulas 

las posibilidades económicas para revertir las variables macroecon6micas y alcanzar 

un cierto crecimiento. Lo que indica que efectivamente el objetivo más importante -

del sector público era el cumplimiento del déficit fiscal , 30 sin embargo, se sacrifi 

caron otros elementos que se traducirían en menos adversidades para la población y -

la economía, sacrificando todo para cumplir con el programa comprometido con el Fon-

do Monetario Internacional que nou ibn a beneficiar con un opoyo adicional crediti-

cio de 5,000 mdd, que aportar ion aproximadamente 500 bancos extranjero::;;. 

29.- Gobierno de Miguel de Ja Madrid.- op. cit. pag. 19.-

30.- El Informe Anual del Banco de México en 1983, indica que la meta cuantitativa 

más impor~ante es cumplir el objt"tivo del déficit del sector público.-

pag. 26.-
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La deuda externa, no tenía solución en el corto plazo, los increnientos en los -

últimos años, nos indicaban que era impagable (especialmente despuéo de la inBtrume:! 

tación del PIRE) y que wiicamente ce trataba de ganar tiempo para reestructurarla a 

plazos mucho más largos y obtener créditos adicionales, que palioron en cierto grado 

los efectos adversos del programa de estab1li:z.aci6n. 

Se obtiene en Enero de 1983, una reestructuración de 20,000 mdd a un plazo de -

ocho años, con cuatro de gracia (ee paga el principal hasta 1987) y se crea en Abril 

el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarlos (Ficorca). que es un gran al! 

ciente para las empresas privadas, ya que obliga a la reestructuración de su deuda n 

un plazo mínimo de seis años y por otro lado, les garantiza los montos de divisas r.:_ 

queridos a un menor precio; justificando tal medida, "con la urgencia de reabrir las 

lineas de crédito para la compra de insumos necesarios y as! mantener el aparato p~ 

ductivo en marcha"'. 

El riiguiente cuadro, nos explica claramente el uso que se les dió a las divisao 

en 1977-1981. 

USO DE DIVISAS 1977 - 1981 
(en porcentajes) 

TO~AL 

Il'.PORTACION DE BIENF.S 

SERVICIO DE LA DEUDA 

IMP. DE SERVICIOS 

TRAllSFERENCIAS 

MOVIMIENTOS DE CAPITAL 

VAR!ACIOli DE RESERVAS 

100.0 

45.5 

36.0 

6.0 

0.2 

10.l 

2.2 

FUENTE: BANCO DE MEX!CO, VARIOS HUMEROS.-
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Esto es entendible, dende el diocurao político de laB autoridades, en virtud, -

que la renegociaci6n ortodoxa de la deuda, ya se habla efectuado (implícitamente con 

la 1nstrumentac16n del PIRE y PND), ye que como señala acertadamente Raimundo &lgue

ta, 11 ...... los bancos oplicaron tres principion rectores tln lo definición de una re!! 

puesta a aquellos paf.ses que sol !citaron la renegociac16n de su endeudamiento a par

tir de 1982; lo.-: el reconocimiento de que estos pa!ucs no podrán realizar, en el -

futuro cercano, los pngos del servicio del principal de la deuda externa, por lo que 

su estructura debería rcescalonarse, posibilitando as! la postergación de las fechas 

de pago originalmente programadas entre acreedorc:!I y deudores. 2o.-: la aceptaci6n -

de la necesidad de conceder nuevos crédt tos de caráct~r 11 involuntario11 a loo deudo -

res con problemas, con el fin de ayudarlos a solventar una proporción variable del 

servicio de intei·eGes de su deuda, el que S'-! debería continuar realizando mediante -

el pago de intereses a las tasos prevalecientes en los mercados financieros interna

cionales. 3o.-: el condicionamiento de Jo anterior a ln obtención, por parte de los 

deudores, de un acuerdo previo con el Fondo Monetario Internacional 1 en torno a un -

programa de ajuste de sus economías que les permitiera generar, a través de exceden-

tes comerciales, los recursos financieros necesarior. para cubrir el resto, ento es, 

la mayor parte del ::;crvic!.o de intereses de su deuda con los bnncos. 1131 No es nece-

sario aseverar, que los programns de t1juste y reordenaci6n se encuentran circunscri

tos en esta estrategia y se hacía urgente una diversificación e intensificación 

31. - .Elguetn, Raimundo. - La Crisis de la Deuda de América Latina: 1\uge y caída de 

la Negociación Ortodoxa.- en Mapa Econ6mico Internacio -

na!. CIDE. México. 1987. pag. 102.-
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de nuestras exportacionco para allegar lo5 recun;os indi8pensables para CWl!Plir los 

comproaúeou con el exterior, sin embargo, la política de fomento al comercio exte-

rior (política de subvaluaci6n de la moneda}, no rendin los f'rutos ex-ante, en vir

tud del lento crecimiento de la economía mundial, les al tas e incstablcn tasas de -

interés, la caída de los precios de los hidrocarburos y las medidas proteccionistas 

de muchos paises .. 

Con este panorama tanto interno como externo, el paío había caído en una seve

ra. contracci6n, que desde luego no podla haber sido mayor y las autoridades ya po

dían aseverar con todo optimismo, que el país iniciaría en 1984 una cierta recuper!!. 

ci6n y que a partir de este a.i'io, se alcanzaría un crecimiento sostenido .. 

Las metas de Politica Económica para 1984, eran similares a las del año ante

rior; inflación anual alrededor de AO% (la mitad de la observada en 83), déficit pQ_ 

blico de 5. 5.%, crecimiento de la actividad econ6mica entre O y 1% y el mantenimie,!! 

to del poder adquisitivo del salario a lon niveles de diciembre de 1983. A partir 

de las comparecencias ante el Congreso de la Uni6n de los titulnre!.l de la SHCP y -

SPP, se inicia la apología de la Ley de Ingresos y E,grcsos del presupuesto de la fe 

deraci6n, haciendo hincapié en el objetivo de fomentar la inversión (se hacen redu!: 

ciones en la depreciación de gasto en inversión, en conGtrucciones, i:nnquinaria y 

equipo de transporte, etc). 

Respecto a los bienes y servicios del sector público, se anunció que seguirían 

aumentando gradualmente los precios, trntandose de evitar la descapitaliz.nción de -

las empresas públicas y mediante esta vía, lograr aumentos en el ahorro de estas e!! 

tidades.. Centrandose la 16gica del razonamiento público, en que " el programa de -
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ajuste es temporal y que no había. una mejor opción para vencer ln. crisis; recono -

ciendo que el mayor sacrificio recae sobre los grupos mayor! tarios y menos proteg! 

dos •••••• ". 32 

Los ~contecimientos durante este año, denotan que el cumplimiento de los pla

neado recayó nuevamente en la contracción en la demanda y la consecuente recesión 

económica, a pesar de ciertos logros obtenidos en el producto. 

El Producto Interno Bruto crece en 3. 5% 1 que responde básicamente a un cierto 

relajamiento de la política fiscal, que se ve acompañada de la desaceleración de -

la inflación sobre los pagos de la deuda pública y sobre las necesidades :financie

ras del sector público. 33 Además es de subrayar, que en el segundo semestre no se 

incrementaron los precios de los bienes y servicios del sector público. lo que im

plic6 que no se incrementara en mayor medida el nivel de precios en el país en es-

te periodo. 

El solario real sufrió una caída de alrededor del 30%, si tuaci6n que con trad..!_ 

ce el objetivo descrito con anterioridad, especialmente porque las proyecciones P.!!, 

ra el crecimiento de In inflación (40%) en 1984, no se cumplieron y los aumentos -

se planearon con una inflación de este orden. 

32.- Gobierno de Miguel de la Madrid.- op. cit. pag. 44.-

33.-· Evolución Reciente y Perspectivas de la Economía Mexicana.- En Economía Mexi 

cana, ClDE, No, 6. México, 1964. pag. 11.-
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La pOlítica cambiarla en este año, sufre también un rezago en su deslizamiento, 

ce.o se puede observar en el siguiente cuadro. 

EL TIPO DE CAMBIO EH 1984 

(pesos por dólar) 

MERCADO VARIACIOll MENSUAL MERCADO cONTROLADO VARIACION 
LIBRE " 

,ENERO 165.38 2.5 % 147.96 2.8" 

FEBRERO 169.15 2.28" 151. 73 2.55S 

MARZO 173.18 2.38" 155.76 2.66S 

ABRIL 177.08 2.25S 159.66 2.5 % 

l'IAYO 181.11 2.28% 163.69 2.52% 

JUNIO 185.01 2.15% 167.59 2.38" 

JULIO 189.04 2.18" 171.62 2.4" 

AGOSTO 193.07 2.13" 175.65 2.35S 

SEPTIEMBRE 196.97 2.02" 179.55 2.22" 

OCl'UBRE 201.00 2.05% 183.50 2.24% 

NOVIEMBRE 204.9 1.94% 187.48 2.12" 

DICIEMBRE 209.97 2.47 192.56 2.71% 

ACUMULADO 26.63" 29.45% 

FUENTE: BANCO DE MEXICO, INl-'ORME ANUAL 1984 .-
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Este deslizamiento {producto del relajamiento fiscal) no crece conforme a la i!! 

flaci6n, impactando rápida.mente en una baja o decreciiñiento de lon costos, especial-

mente en loa sectores que dependen en gran medida de las compras en el exterior. 

Respecto a la inflación, muestra tendencias elevadas en el primer semestre del 

año y ya para el segundo, denota un decrecimiento de 45%; 37 .20 en los primeros seis 

meses y 20.2 en el segundo semestre. Finalmente la inflación registrada en este ai\o 

alcanz6 la cifra de 59.2%, superando en 19.2 lo proyectado. 

Los incrementos al salario mínimo fueron del orden del 56.?'l( {30.~ en Enero y 

20.2% en Junio), sin embargo, el reconocimiento oficial es. "tomando como base el i~ 

dice nacional de prcci os al com>umidor para el nivel de ingresos de hasta un salario 

mínimo, su caida real promedio fue de 8.9%, considerablemente inferior el 16.3% re-

gistrado en 198311
•
34 Pero no toman en cuenta que acumuladamente, representa ya una 

cif"ra cercana al 30% y su participacl6n en el producto e ingreso es marcadamente de-

creciente. 

INGRESO 

AÑO TRABAJO 

1981 45.2 

1982 45.4 

1983 37.2 

1984 32.6 

DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL 
Y EL PIB. 

( porcentajes 

NACIONAL PIB 

CAPITAL TRABAJO CAPITAL 

54.8 37.4 45.S 

54.6 35.9 43.l 

62.8 29.0 46.8 

67.4 26.7 55.4 

FUENTE: WllARTON ECONOMETRICS-FORECASTING ASOCIATES, DIC. DE 1985. 

GOBlERNO 

13.9 

14.9 

14.5 

11.2 

34.- Plan Nacional de Desarrollo.- Informe de Ejecución 1984. Poder Ejecutivo Federal, 
SPP. México, 1985, pag. 66 .-
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Por otro lado, la inversión privada registró un crecimiento de 6 .. SX. (explica -

ble por los estímulos fiscales, etc), a pesar que las tasas de inter~e se mantuvie -

ron elevadas de acuerdo a la elevac16n de lea tasas internacionaleo. Esto último i!!! 

plic6 el encarecimiento de la deuda pública y su consiguiente mayor pogo de intere-

ses; disminuye la celeridad para sanear las finanzas públicas. 

La reactivación económica, se inicia en los primeroa meses del año en algunos -

sectores (la vinculación estrecha con el mercado externo, ne explica por el increme!! 

to de las importaciones de bienes de capital en 17.1%). mientras que en otros (como 

en la construcci6n) se presenta en el segundo semestre. 

PRODUCTO INTERNO BRtrrO EN 1984 

(VARIACION PORCENTUAL PRECIOS DE 1970) 

SECTORES 

TOTAL 

AGROPECUARIO, SILVICULTURA 
Y PESCA. 

MINERIA 

INDUSTRIA MANUFACTURERAº 

CONSTRUCCION 

ELECTRICIDAD 

COMERCIO 

TRANSPORTES 

SERVICIOS FINANCIEROS 

SERVICIOS COMUNALES 

PREVISTA 

l - 1.5 

1.5- 2 

2 - 2.6 

0.2-0.6 

-(0.5)-0.3 

1.5-2.l 

-(0.3)-0.3 

-(0.2)--{0.6) 

-(0.4)--{0.5) 

-(0.1)-0.2 

FUENTE: SPP. INEGI.- 1965 • 

REALIZADA 

3.5 

2.4 

1.6 

4.7 

3.7 

7.0 

2.7 

5.7 

2.5 

3.3 
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Finalmente ,las cxportacione~ no petroleras crecieron en 18.4%, este comporta -

miento responde a la pérdida de competitividad de los productos de exportación, al -

disminuir el margen de oubvoluac16n del tipo de cambio y la dieminuci6n de exceden

tes exportables al iniciarse la recuperación e~on6mica interna. 

Hasta diciembre de 1984, el Banco de México aumentó el ritmo de deslizamiento -

de 13 a 17 centavos diarios, tratando de corregir ln pérdida de dinruniamo de lao ex

portaciones y disminuír los margenes de importación que volvían a crecer rápidamente 

y que de uno u otro modo, estaría latente al presentarse el crecimiento económico. 

El crédito externo utilizado por el sector público fue de 2,200 millones, re

presentando 14.9% del :flujo total de recursos, mientras que el crédito interno prov!_ 

no del Banco de México. 

Es importante subrayar que el favorable desempeño de las cuentas externas en la 

primera mitad de este año (también de 1963), responden fundamentalmente a ln contrae 

ción del gasto público {ya explicado) y a un importante crecimiento de la economía -

de los Estados Unidos. Iniciandose en el segundo semestre de 1984, un creciente de

terioro de la cuenta comercial, resul tacto de la recuperación económica interna que -

reorienta exportaciones hacia el mercado nacionnl y especialmente reactiva los requ!:. 

rimientos del mercado externo. 

La plancación de los objetivos de la política económica para 1985, se encuen -

tran vinculados estrecha.mente a la directriz impuesta con varios años de antelación 

Y de esta manera, la reactivación de la economía presentada necesitaba de readccua-

ciones, especialmente de política comercial¡ al no estar debidamente instrumentada -



110 

una tendencia a la selectividnd en la apertura de la economta~ 

Las causas atribuibles al buen desempei'io de las exportncioneu, responde necesa

riamente a la contracción de la demanda (vía gasto público) interna y a un crecimie!?_ 

to de la demanda externa. Esta pol.Itica en el corto plazo, implica un saldo comer

cial favorable, pero condena al estancamiento interno y conlleva también a. que cua!, 

quier repunte de la actividad productiva requiera de un crecimiento de las importa

ciones y por ende, al estrangulnmiento de la balanza de pagos. 

La estrategia del PND, respecto a evitar la recurrencia de el estrangulamiento 

externo por desequilibrios estructurales de la economía mexicnna, en 1985 vuelven a 

presentarse como un mal secular que no tiene aoluci6n viable en el corto y mediano -

plazo, en virtud que no existe un modelo de desarrollo coherente con la realidad y -

las limitaciones del país, optando los autoridadea por dejar de participar en diver-

sos sectores de la economía, justi:ficando estas medidas con la aseveración de que el 

sector público es demasiado obeso y no debe de participar en actividades no priorit!! 

rias. Aqui radica, precisamente la esencia del cambio estructural, no es un cambio 

de las condiciones de la producción de bienes y servicios y la superación sino un --

cambio de propiedad pública hacia la privada, implícita en el cuerpo ideol6gico del -

Fondo Monetario Internacional y sus respectivas estrategias de estabilización. 

Las metas del Sector Público, establecidas para 1985 non¡ déficit público de 

5.1% respecto al PIB, inflaei6n de 35%, crecimiento del producto de 3.5%, superávit 

en cuenta corriente de mil a dos mil millones de dólares. 
35 

Sin embargo, en este --

35.- Criterios Generales de Política Económica 1985.- México, SPP -
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afta se puso en claro la falta de efectividad de la estrategia oficial para corre¡ir 

los desequilibrios macroecon6micos de la economía del país. 

Esta aseveraci6n se fundamenta en el incumplimiento generalizado de las metas -

programadas¡ 11 ~1 superávit en cuenta corriente se estima en 0.5 miles de millones de 

dólares, en tanto que la meta oficial era de entre mil y dos mil millones de dólares .. 

El déficit del sector público normalizado por el producto cerró en 9. 7 puntos porc~ 

tuales, superior en 4. 5 puntos a lo programado inicialmente por el gobierno. Adicio-

nalmente, se observa una. inercia inflacionaria, mostrada por la tasn de crecimiento 

de los precios al consumidor - medida de diciembre a diciembre -. de 63. 7%. superior 

en más de cuatro puntos porcentuales a la de 1984. Por último, la tasa de crecimie!! 

to del producto fue de 2.7% 1 inferior en 1.3 puntos a la proyección optimista y 0.3 

a la pesimista. 1136 

La inflaci6n mantuvo una evolución distinta en los dos semestres; las necesida-

des para financiar el déficit presupuesta!, condujeron a un incremento importante de 

los precios y las tarifas públicas, forzando la estructura del incremento de los pr!:_ 

cios, además que en el primer semestre no se forzó más la contracción del salario -

real. Esto conllevó que las autoridades desindiznran el tipo de cambio nominal con-

trolado respecto n la inflación pasada, para compensar en cierta medida las prcsio-

nes sobre la inflación. 

36.- Evolución de la Economía Mexicana y Perspectivas. ECONOMIA MEXICANA, CIDE, 

No. 7, México, 1986. 

pag. 9.-
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Generandoae presiones especulativas sobre el peso, debiendose ajustar (deVll -

luar) nuevamente en el segundo semestre e_n 20X y se aceleró a partir de AgO!l.to el -

desliUlmiento cambiarlo, llegando a finslea del allo a un 93.%. Adicionando que a -

partir del mes de Junio se hace un descuento de 1.5 d6lares por barril. cayendo loa 

inuesos aproximadamente en 500 millones de dólares en lo que restaba del W"io. Por 

otro lado, se hace necesario incrementar las tasas de interE:s internu, pnra frenar 

la especulac16n y fuga de capitales, que ya empezaban a intranquiliur a las outori-

dades. 

Estos ten6menos impactaron necesariamente en el incremento de los precios y ya 

no fue posible seguir manteniendo los instrumentos antiin:flaciona.rios acostumbrados·, 

en virtud que implicaba atizar o exacerbnr las causas que se atacaban, llegando la -

inflación a un nivel muy por encima de lo planeado (como se explico-,mterion:aente), 

a 63.7%. 

El incumplimiento del dé:Ciclt fiscal, se originó en un sobregiro del déficit no 

financiero de alrededor de 4. 5 puntos porcentuales del producto, siendo esto atribuf 

ble nl incremento en el servicio de la deuda interna y a un crecitDiento del gasto en 

consumo en bj.enes y servicios no rinancieros de las empresas públicas. A pesar que 

en el priMr semestre del año, se instrumentaron dos ajustes en el gasto progra."Aable, 

resultando éstos insuficientes para cumplir con lo planeado. La estrecha vincula -

ci6n entre inf'lación e intereses internos, explica la carga no programada del finan-

ciamiento interno, en virtud que realmente el gasto público decreci6 en este ailo en 

0.9%. 

Para los analistas del CIDE, el elevado incremento de los precios en este a.i1o, 

es pr-oducto de un relajamiento en la política ortodoxa de cont:rol de la inflaci6n en 

el segundo semestre. 37 

37.- Evolución ....... - op. cit. pag. 15 
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Ahora bien, resulta peligroso el cambio en la estructura del déf'icit público, -

donde sobresale el gasto en servicios financieroo con un 56% en este a.1\o y por otro 

lado, el njuste al gasto en inversi6n llega a niveles que es ya perentorio hacer re-

cortes en reposición de maquinaria y equipo (baja de 1984 a 1985 en 4.4%) y como p~ 

porción del gasto total es -1. 39%. 

El cuadro siguiente, explica por si miomo la tendencia decreciente de la inver-

sión pública como proporción del gasto público en varios ai\os. 

GASTO E lllVERSIOll PUBLICOS 

miles de millones de pesos de 1970 

(1) (2) 
AÑOS GASTO PUBLICO IHVERSlOll PUBLICA ( 2/1 ) 

1961 160. 76 96.26 54.35 

1962 166. 73 64.29 49.95 

1963 104.24 56.91 40.58 

1964 146.23 57.24 39.14 

1965 144.92 54.72 37. 75 

FUENTE: BANCO DE MEXlCO, INFORMES ANUALES, VARIOS AÑOS.-
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La inversión privada siuestra un repunte, alcanzando para este afio el 13% (5% -

más que en 1984), destinandose fundamentalmente en adquiaic16n de autom6v1les 38 y 

maquinaria y equipo, que se tradujo en un increm.ento de !aportaciones de este rubro 

en 23%, sin embargo, este incremento ae explica por la trans:ferencia del sector pú--

blico hacia ~l privado, al bnjar loa impuestos en la adquisición de estos activos. 

Es de subrayar, que el superávit comercial bajó con respecto el afio anterior en 

4.5 millonea de dólares y traducido a porcentajes represent6 una reducción del 34.4%¡ 

esto es reflejo de una baja en el crecimiento de la economía estadounidense al cre-

cer a un ritmo anual de l'J';, mientras que en 1984 lo hizo en 6.8%39 y de una marcada 

política proteccionista en los principales mercados de exportación. Adicionando la 

caída de los ingresos petroleros por baja del producto, re:ml tado de la debilidad en 

el mercado internacional por la sobreo!"erta y la nula coordlnaci6n entre producto 

res. 

Los resultados del intercambio comercial con el exterior, también son explica -

dos por factores tanto ex6genos como endógenos; la reactivación económica interna -

que reduce la. producción exportable, la disminución en el margen de subvaluaci6n del 

tipo de cambio, la permanencia de una política comercial prot"'!ccionista, baju de la 

demanda externa, etc. 

38.- Con los incentivos fiscales instrumentados desde 1983, el crecimiento del sec

tor automotriz muestra un incremento del 3.53%.-

39.- Futuro Previsible.- En Revista Expansión, No. 421, México, 1985.

pag. 5.-
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Del lado de las importaciones, es evidente la vinculación directa entre éstas y 

el crecimiento económico (crece el producto en •2. 7% y las importaciones crecen en -

19.6% ) , lo que a final de cuentas redunda en un problema insoslayable, dentro de -

los limites de la estrategia elegida. 

Tocante a la deuda externa, antes de los sucesos acaecidos en Septiembre de --

1985, ya se d1ngn?Bticaba el incumplimiento de las metas y obligaciones contraídas -

en la última renegociaci6n; " .••... el presidente habl6 de la necesidad de eví tar 

"el encarecimiento excesivo de nuestroa pagos al exterior, por importaciones y deuda" 

lo que se interpretó como un aviso de que, antes de que concluya el año, el gobierno 

se verá obligado a solicitar una nueva renegociaci6n de los plazos para el pago de -

intereses y el principal de la deuda externa, ....• 11 <'10 Esto se explica, como resul t!!_ 

do de los desequilibrios entre el déficit público e inflación y la bnja del superá -

vi t comercial planeado. 

Los acontecimientos de Septiembre de 1985, agudizaron las carencias que se ve--

nían arrastrando desde el segundo semestre de 1984, sin embargo para las autoridades, 

11 
•••••• México sufrió una marcada escasez de di visas y otras serias consecuencias -

económicas que llevaron a la Secretaría de Haciendo a realizar gestiones para pospo-

ner por seis meses el pago de 950 millones de dólares que debía cubrir a sus acreed.!?_ 

res, y a solicitar un préstamo adicional por 800 millones máa. 11 41 A pesar de las -

40.- Las Medidas de Julio: Más parches en la política económica.- En Revista Expan
sión. No, 422, México, 1985. pag. 18.-

41.- INFORME A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SOBRE LOS RECIENTES SUCESOS EN MEXICO.-

EN INVESTIGACION ECONOMICA, No. 175, facultad de Economía - UNAM, México, 1986, 

pag. 292.-
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justificaciones, en el in!ortne a la comunidad financiera internacional citado, oe r~ 

conocen los acontecimientos adversos para el cwnplimiento de las metas programadas -

e implícitamente el incumplimiento con el programa de estnbilizaci6n comprometido -

con el F!'(I .. 

La misma fuente, muestra un cuadro donde evalúa la balanza comercial hasta el -

29 de Septiembre de 1985. Denotandose el incumplimiento de todo lo programado. 

CUENTA CORRIENTE DE 1985 REVISADA 

( miles de millones de dólares ) 

PROYECCIOll ORIGlllAL PROYECCION REVISADA 

A - BALANZA CO!IERCIAL 10.4 7.2 

EXPORTACIONES 24.4 21.5 

PETROLERAS 15.B 14.0 

CRUDO 14.8 12.B 

DERIVADOS DEL PETROLEO l.O 1.2 

NO PETROLERAS B.6 7.5 

IMPORTACIONES 14.0 14.3 

FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.-
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Respecto al saldo de la balanza de servicios factoriales, las ea~imacionee se -

sobreeetimaron, al programarse 9.8 miles de millones de dólares (incluyendo trans:fe

renciaa y remisiones netas de ganancias) y obtener unicn.mente uno. erogación de 8.8 -

miles de millones de dólares. Esto es resultado de la baja de las tasas de intetcs 

internacionales, obt!!niendo una dieminuci6n importante que desgraciadamente no com-

pens6 los resultados de la balanza. corriente que muestra un déficit de 500 mdd. 

La finalidad de la solicitud expresada por las autoridades financieras, era que 

la comunidad bancaria internacional apoyara los esfuerzos de reconstrucción (estima

da en 3 mdd.), aplazando el_ pago de 950 mdd, con vencimientos el 1 de Octubre y el -

4 de Noviembre de 1985, para seis meses después, adicionaiido los interesen por este 

período a los ya pactados, sin causar intereses adicionales. 

Estos incumplimientos en la estrategia de política económica para estos años 

(1983, 1984, y 1985), demuestran la inviabilidad de las estrategias fondistas, que -

en el corto plazo efectivamente subsanan problemas de balanza de pagos a costa de 

enormes sacrificios para la población, por reducciones en la actividad económica. 

Además que marcan una inconsistencia entre varios objetivos macroecon6micos (ataque 

a la inflaci6n y aumento de los ingresos vía incremento de bienes y servicios públi

cos, etc.) que impactan necesariamente en la obtención de resultados negativos en a~ 

pectas que no estaban contemplados. 

Al término de 1985 (con los resultados ya descritos), nos encontrabamos nueva-

mente ~n el umbral de una crisis de pagos, en virtud de 1 a insuficiencia. estructural 

para generar ahorro suficiente para el pago del servicio de la deuda y para alcanzar 

un crecimiento sostenido. Además, que la comunidad financiera internacional, se en--
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contraba renuente para autorizar nuevos créditos que coadyuvaran al país a aalir de 

la gran si tuaci6n econ6mica preBentada. 

Las expectativas para la economía mexicana para 1986, eran de suyo llUJ' pesismi_! 

tas, varios investigadores señalaban que; "Si en 1985 se manif"estoron abie.rtaMentc -

las contradicciones de la estrategia o:ficial, se puede prever que en 1966 &tas V3[1 a 

estallar en un colapso económico, caracterizado por un decrecimiento del producto y 

un desliz hacia una hiper1nfl::tci6n. Cabe señalar que lns consecuencias dt! la polít! 

ca oficial antiin.flacioneria aquí mencionadas. no se derivan de ~actores erternos -

- aunque éstos hayan acelerado el colapso de la estrategia - ni de "errores de ins

trumentaci6nº, sino de def'iciencias implícitas en la concepci6n de la estrategia in! 

ciada a .fines de 1982. 1142 

Sin embargo, la necedad de las autoridades quedan indelebles en la af'irmaci6n -

de Miguel de la Madrid en su cuarto informe de gobierno. "Algunos miembros de la So

ciedad han venido haciendo un diagnóstico correcto de los problemas que hoy enf"re:n~ 

mos. Pero, al determinar sus causas, parece implicarse que ellos se originan por la 

política adoptada. Lo anterior es incorrecto; la causa fundamental del proctsa in

flacionario y recesi vo que hoy vi vimos es la drástica caída de los ingresos petrole-

ros. Por esto, no pueden presentarse los problemas actuales cCM!lO mera secuela de los 

de ayer o derivados de la política económica adoptada en los tres primeros años. 

42.- Evolución ..•... op. cit. pag. 20.-
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Reitero que las acciones decididas que entonces realizamos evitaron males mayores y 

nos permiten ahora en:frentar el nuevo problema del petróleo apoyados en bases más -

:firmes.n43 

Ya vimos con anterioridad, que los problemas que generaron en la actividad eco-

nómica la estrategia adoptada por la administración 1982-1988 y a pesar de ello, 

"las autoridades consideran que vnn por el camino correcto y seguiran revisando la -

táctica para encarar los nuevos retos.º Este camino (para garantizar el pago del. 

servicio de la deuda); "Ha implicado un deterioro productivo creciente, asociado en 

lo fundamental a la escasez de divisas y a la nustcridad y contenci6n de los recur--

sos internoe que ella misma ha impuesto. Esta política de estabilización con contr,!! 

ción de la demanda, no hn podido compatibilizarse con los prop6si tos de discurso gu

bernamental de proteger la planta productiva y a los nivels de ocupación. 1144 

Efectivamente, en la peor de la est.ul ticla, las autoridades {cuando ya se ve---

n!an manifestando fcn6menos adversos a la política citada) programan para 1986 la -

misma d6sis inmersa en su estrategia; ahonda".' las acciones de política económica pa-

raque los 11avances 11
1 aún insuficientes en el abatimiento de la inflación, en el ma-

nejo del servicio de la deuda y su impacto en el déf'icit público, alcanzaran ni.veles 

satis-factorios. 

43.- Miguel di!' la Madrid.- Seis Informes de Gobierno. 1983-1988 
Presidencia de la República, DGCS. 
México, 1988. pag. 249 .-

44.-;- Ru.íz D., Clemente, Hernández y P., Francisco y Montoya M., Alejandro.- El Cos
to de la Disciplina Financiera: El caso de México.- En Revista Investigación 
Económica, No. 178, México, 1986. pag. 303-304 .-
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Este ahonda11iento, implic6 que las metas para este oño, su.frieran modif'icacio -

nes que implicaron la entrada a organismos JZUltinacionalen de comercio, que nos si

tuaron salvo excepciones en una apertura total , agudi z:andosc a ni ..fél interno las de 

por si gJ;"aves condiciones de las empresas productivas. 

Se welve a programnr un gasto público acorde con la ºdisciplina financiera" 1m

puesta45, esto es, priorizando los intereses de la deuda que para este año represen

taron un 16.5% del gasto total. l.as metas de déf"icit fiscal (la mitad del déficit -

fiscal de 1985), inflac16n, crecimiento del PIB y de superávit comercial, también se 

situaron en porcentajes conservadores, es decir, planeados sobre ln base de que el -

precio promedio del petróleo sería de alrededor de 22.5 dólares por barril. Rápida

mente, un fenómeno hizo fracasar a partir de f'ebrero de 1986 el programa económico 

del país¡ se reduce el precio del barril de petróleo a 12 dólares. Adicionando, que 

se había contemplado unicamentc la utilización de 4,000 mil millones de dólares del 

exi:erior, para apoyar los programas emprendidos .. 

La abrupt:a caída del precio del petróleo, evidenció la vulnerabilidad de la ec~ 

manía mexicana y agravó .las condiciones de su financiamiento, en 'drtud, que el cré

dito era escaso y los acreedores se encontraban renuentes para apoyar nl gobierno m..!:. 

xicano con más préstamos. 

A5.- El gasto programable, hB disminuido en forma continua en los últimos años. ~ 

un total de 31'% del PIB en 1981, pasó a alrededor del 22% en 1986 .. -
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Esta situación, lo describe así el banco de México¡ ''En 1966, ai\o en el que se 

consideraba consolidar los avances logrados durante el presente gobierno, el pnis se 

enfrent6 a la coyuntura económica externa m§s desfavorable del último medio siglo. -

La caída do los ingresos petroleros y la escasez de r'ecursos Cl'editicios del exte -

rior agudizaron las dificultades a las que se venía enfrentando la economía en af'ios 

recientes~ n-16 

A pesar de estos problemas, durante el primer semestre de este año, no Be util! 

zaron recursos externos y si en cambio, el pa!s cumplió cabalmente con sus compromi

sos del servicio y pagos netos de la deuda e:xterna, si tuaci6n que se hacía pI"áctica

mente insostenible por más tiempo. 

Se iniciaron pláticas con el Fondo Monetnrio Internacional y se pact6 un acuer

do especial. que conllevaba como criterio básico la necesidad de impulsar el creci

miento. Además, se logró proteger a la econom!a de las fluctuaciones del pt·ecio i!! 

ternacional del petróleo, a través de un mecanismo que permite disponer de recursos 

suficj entes para mantener las importaciones que exige un crecimiento de entre 3 y -

4% anual. 

No obstante ello, les r~sul tf:idos logrados en este año, indican el fracaso de la 

estrategia seguida y especialmente, que los daño::; a la actividad económica son cvl-

óentes y que nos encontramos muy lejos de cubrir- los objetivos de protección al em-

pleo y el poder adquisitivo del salario real. 

46.- Banco de México, Informe Anual. 1985.- pag, 65.-
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Los sectores de la economía mexicana, i=uestrnn decrecimiento en su mayoría a e! 

cepci6n de los servicios financieros y el sector eléctrico, mientras que los demás -

sectores decrecen en forma alarmante; el sector agropecuario en 1.4%, la minería en 

4.1%, las manufacturas en -5. 7%, la construcción en -10.3%, etc. 47 

Durante este año, se propuso el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), que -

buscaba el desarrollo con estabilidad. Este programa refleja Un c~bio en las prio

ridades ¡ hacia afuera, el objetivo básico es la exigencia de recursos para nuestro -

desarrollo, que ya no permite el cumplimiento rígido de nuestras obl1gar.:1ones pacta

das¡ hacia adentro, la prioridad ea una política activa para la recuperac16n econ&t! 

ca, congruente con la política antiinf'lacionarin. 

El PAC, no solo no cumplió con los objetivos para Jo cual fue instrumentado, s!_ 

no que ln propia dinámica de la economía determinó que se obtuvieran índices negati

vos en la mayoría de los sectores y que la in.f'leci6n f"ucra superior respecto al año 

anterior en 65. 93%. 

Acordes las autori_dades hacendarías con el supue5to giro óe la política económ! 

ca, proponen un paquete fiscal para 1986, que pretende gravar a los estratos de in

gresos medios y superiores, así como el consumo de artículos no indispensables, como 

el tabaco y las bebidas alcoh611cns y por el otro lado, se desgravaron algunas tari

fas. 

47.- Banco de México, Informe Anual, 1986. pag~ 70.-
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TanbiEn se dieron ajustes en gran parte de los precios y tarifes del sector pll

blico y específicamente en el precio de loe derivados del petróleo, en virtud que el 

descenso en la cotizac16n internacional, originó un recorte importantísimo en los in 

gresos públicos. 

Respecto a los instrumentos de ahorro, se crearon nuevos instrumentos para cnp

tac16n tratando de proteger a. los ahorradores y se adoptan a partir de Julio apoyos 

crediticios a los particulares; se permite que se liberalicen el 25% de los recursos 

crediticios captados por la bancn nacional. 

En materia de protecci6n, en Abril de 1986, se anuncia una disminución en las -

tarifas arancelarias, quedando los niveles del arancel en un promedio de 30%; se ba

ja el arancel máximo de 100 al 50%. Mientras que las negociaciones para el ingreso 

de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio {GATT), que se iniciaron en 

Noviembre de 1985, concluyen en Julio de 1386 con la firma de "Ad. Referendum" del -

protocolo de adhesi6n. 

En Materia de comercio exterior, los resultados son desalentadores; el supcrá-

vit comercial fue sólo de 4,300 mdd, en virtud de la caída de las exportaciones en -

27.9';(., a pesar que las importaciones se contrajeron en 14.8%, producto de la baja de 

la inversión nacional. Este superávit es menor en 49.25% que el obtenido en 1985 y 

67. °"" que el de 1984. 

Dentro de las exportaciones, las petroleras decrecen por primera vez respecto a 

las no petroleras, principalmente por la baja del precio internacional¡ las exporta

cioqes petroleras ingresan al país 5 580 millones de d6lares y las no petroleras -
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10,195 millones de dólares. Estos resultados, eon magnificados por los apologístas 

del régimen 1 al opinar que los apoyos empezaban a dar resultados y que 1 a estructu

ra de los ingresos externos por exportaciones se habían trans:forrnado. 

La explicación de varios investigadores, es que la contracci6n de la demanda i!!, 

terna, modifica la planeaci6n y destino de los bienes comerciables, orientandose ne

cesariamente hacia el exterior y no como respuesta n un modelo exportador definido, 

y sobre todo, acorde con el crecimiento econ6mico sostenido, ya que el decrecimiento 

de casi todos los sectores en este año, explica que no hubo crecimiento en la produ~ 

c16n nacional. 

El sector de las manufactureras es un caso evidente de lo antes descrito¡ en 

1984 1 creció en un 5% y contribuyó con el 28.9% de las exportaciones, en 1985 1 cre-

ci6 en 6.1% y contribuyó con el 30. 7% de las exportaciones y para 1986, decrece en -

s. 7% y aporta el 48% en las exportaciones. 

El decrecimiento presentado en 1986, conjuntamente con la caída de los ingresos 

petroleros, indica que la estrategia oficial para sanear las f'inanzaa públicas y 

transformar la actividad productiva, no logró lo planeado, primordialmente porque 

desde su inicio trató de modificar las limitaciones de la economía mexicana, optando 

por el cambio en el mediano y largo plazo de la estructura productiva y especialmen

te evitar la recurrencia de la crisis (elemento contemplado en el PND), sin embargo, 

es evidente que se aplicaron los recursos disponibles para que el crecimiento desean 

sara en la estrategia del mercado externo como exclusiva instancia de modernizac16n. 

soslayando las potencialidades del mercado interno. La justificación de la política 

contraccionista (adoptada por la edministraci6n 1982-1988), responde a la necesidad 



125 

de articular la eeonomia al comercio internacional y despuéa de cu!!tro años ( 1986), 

ésta arroja resulta.dos exiguos, en virtud que no oe han evitado los efectos pernici2 

sos del exterior y las rendecunciones en materia de apertura comercial y a ln inver

sión extranjera, no darán los resultados tan ansiados en el corto y medinno plazo. 



3.Í.- WS CONVENIOS CON EL FMI, EL I!LAN BAKER, EL ADELGAZAMIENTO DEL 

. ESTADO, LA IllVERSION EXTRANJERA Y LA POLI1ICA DE PUERTAS ABIER 

TAS AL COMERCIO • -
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"En la práctica, los dif'erentes procesos de rcnegociación de la deud11 externa -

mexicana han sido incapaces de levantar los obs~culos que ésta opone al desarrollo 

econ6mico. Si bien ex in ten alguno!l avanece parcial es en cado fase del proceso, és--

tos, aparte de hober sido siempre tardíos, han resultndo insuficientes y ventajosos 

pnra nues troo acreedores. 1148 

Efectivamente, las diversas renegocio.cionen de la deuda, han sido sólo un pali~ 

tivo .a la transferencia inicua de rccurson al exterior y distan mucho de ofrecer ve~ 

tajaá a los deudores. 

A finales de 1985, después de una campaña de rcvclacione!J purcialcn y diversos 

comentarios que despertaron una gran expectación, se nnuncia. la 11expresión norteame-

ricanoº para una nueva etapa de concesiones al pago de la deuda de los países del 

tercer mundo, el Plan Baker. 

Este PlD.n. se presentó como una estrategia nueva para reactivar las economías -

de los países en desarrollo que enfrentaban severos problemas de endeudamiento, me--

diante la reanudación de los flujos de financiamiento externo para permitir el cree_!. 

miento económico de los deudores. 

48 .. - Tenorio, Rubén H.- Tardía y Contraproducente, la Estrategia para Abatir la 

Deuda. En el Financiero, Sección de Análisis, 8 de 

Abril de 1988. México. pag. 34.-
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Esta "preocupación" del gobierno norteamericano, responde a las expectativas de 

incapacidad de pago del servicio de la deuda de los países deudores y a la politiza-

ción dentro de éstos 1 del problema de las limitaciones al crecimiento económico y a 

los intentos para formar un club de deudores que negociara globalmente y no en for--

ma particular, ante un club de bancos acreedores (por supuesto con la supervisión 

de !os entes monetarios internacionales). De hecho. estos intentos por solucionar -

este problema, aceptan implícitamente el fracaso del enfoque con el que'se ha venido 

· manejando en los últimos años y obviamente, frenar las aspiraciones de darle una so-

lución política global al endeudamiento. 

Los aspectos centrales del Plan Baker, los describe Jorge E. Navarrete
49 

en 

cuatro líneas de acci6n: 1. - Cambiar el acento del ajuste recesivo al crecimiento de 

las economías deudoras (intenta reducir la insistencia en l¡is medidas drásticas de -

austeridad que se han venido exigiendo a los países deudores y, en cambio, desea 

dar prioridad a las acciones que ayuden al crecimiento de las economías de esos peí-

ses)¡ 2. - Insistir en que los países deudores adopten aquellas políticas que, a jui-

cio del secretario Baker, favorecen al crecimiento y equilibran la balanza de pagos 

y reducen la inflaci6n (atraer más inversión extranjera, transformar en empresas pr.!_ 

vadas las industrias estatales ineficientes, eliminar las regulaciones de sus inerca-

dos financieros, procurar mayo!"'es exportaciones y reducir el gasto gubernamental, 

así corno abatir las barreras o la importación); 3.- Restaurar las corriente:; de fi--

49.- . Navarrete, Jorge Eduardo.- La deuda externa y el "Plan Baker". México, en In
vestigación Económica, Revista de la Facultad de -
Economía, UNAM 1 No. 175. México, 1986. pag. 14 .-
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nanc1amiento destinadas a los palees deudores en especinl los nuevos créditos volun

tarios de la banca comercial (resultado de la renuencia de los créditos bancarios "! 

tos a los paises deudores)¡ 4,- Implicación do los gobiernos de los paises lideres -

del mundo industrializado, en el manejo directo del problema del endeudamiento (el -

manejo de este problema, haota ese momento, estnba en mo.nos de los deudores, la com.!! 

nidad bancaria y los organinmos financieros multilaterales). 

Nuevamente, se soslayaron los elementos centrales del enfoque tradicional (pro

grama de ajuste establecidos con el Fl<II, operaciones de negociación y/o restructura

ci6n caso por caso), que de hecho son los principaleo factores que reducen el creci-

miento o en su caso, restan fuerza a las economías nacionales ante los embates de la 

economía internacional, por ejemplo; el aumento de las tasas de interés internacion! 

les, la ca!da de los precios de los productos básicos o a un decrecimiento en el ri_! 

mo del comercio mundial. Con este programa, se pensaba que lm1 entes financieros i_!! 

ternacionales participaran más activamente en los nuevos créditos hacia los deudores 

. (Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y Banco Interameric! 

no de Desarrollo), utilizando sus recursos al máximo, ya que se encontraban renuen-

tes a seguir arriesgando recursos. 

Respecto a las sugerencias de pol 1 ti ca económica para }os deudores, no era dif.!, 

cil imaginar que imperaría la receta de 11econom!a abierta11
, olvidando que las condi

ciones y limitaciones de cada país, implicaban ciertas modificaciones al modelo sug.= 

rido. 

Obviamente, el acceso a los beneficios de este plan estaría determinado por la 

adopción de las políticas recomendadas y coincidentemente, la administración Reagan 

declar6 que se estaba considerando a México como candidato a prueba de la nueva es--

.·/ 
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trategia internacional de deuda y se iniciarían ncercamientos entre gobierno, pnra -

constatar el inter6s en el programa .. 

Los elementos de condicionalidad del Plan Daker. revelan Wl control más férreo 

de la política económica, ~n virtud que los compromisos con el f)U. implican una 

cierta independencia en e_l manejo de objetivos n:acroeconóroicos, mientras que con es

te plan, el compromiso es global, es decir, compromete orientaciones generales de PE! 

lítica (política comercial, inversión privada extranjera y las empresas públicas, 

etc}, que normalmente se toman a nivel interno. 

Sin embargo, para llevar a cabo este plan, tenía que convocarse n la comunidad 

bancaria internacional para que reanudara los créditos voluntariC>S de los bancos co

merciales, quienes dicho sea de pa5o, se mostraban contrarios a Jos nuevos créditos, 

porque la mayoría de los países deudores habían incumplido las metas programadas, b!_ 

jo la supcrvisi6n del FMI. Bajo estas condiciones 1 no era de esperttrSe que se dest!, 

naran grandes volúmenes de recursos para los deudores ; "inicialJDente se habló de un 

aumento de 2% anual, que equivaldría a unos 14 mil millones de d61ares"so, posterio!. 

mente la estirnaci6n se modificó, quedando ent1-e 2 y ~ anual, acerca.ndose el porcen

taje a 20 mil mil lenes de dólares. 

La principal limitante de este nuevo enfoque, la constituye la negativa de pre!!. 

tar bajo condiciones más suaves, en virtud que si se mantiene la. costunlhre de pres-

tar en les mismas c.trcunstancias (tasas de interés del mercado, variables y a plazos 

50.- Navarrete, J. Eduardo.- op. cit .. png. 24 .. -



J30 

determinados), los nucvoo créditos agravarán loa problercas de loa deudoreo. Una de 

los contradicciones lnherentes es que l:an 8Ólo l.re::> p¿fses {Argentina, México y Bra-

sil), pagan en un nolo año, intereses r,uperiores n los créditos que picnnan cant!li--

zar. 

Finalmente, la realidad superó al plan, porque éste no solucione. o nlivin la 

carga del endeudamiento, ya que no ce ataco. en esencia la deuda acumulada, su servi

cio y amortización. El crecimiento delineado como premisa de viabilidad para el pr~ 

grama, queda en entredicho, nl absorber el oervicio de la deuda cantidades irrazona

bles de divisas, mediante la aplicación de lns tei:;as de interés pactados, quedando -

sin resolverse una barrera infranqueable para los países en desarrollo. Tal parece 

(y todo parece indicArlo} que lo que subycce dentro de estos planteamientos, es re -

solver loa problemas de la interrupción del servicio de la deuda acum\Jlada. Y en -

consecuencia, es muy difícil que se lleve a cabo. 

A finales de 1986, México negoció lo reprogramación de 52, 200 millones de dóla

res de la deuda pública contratada anteriormente, la concesion de nuevos créditos -

por 6 mil millones de dólares para entregarse en 1986 y 1987 y adicionalmente un cr§. 

dita contingente de 2,000 millones de dólares en caso que se agudizaran las condici~ 

nes del petr6leo. Del capital contratado antes de 1983 (43, 700 mdd), el plezo de -

amortización se amplió a 20 años y la deudo contratada pouteriormente y los nuevos -

créditos, se ampli6 el plazo a 12 años con 5 de gracia. 

Esta última negoclaci6n fue el bcr.cficio real del Plan Baker, ya que los inter_! 

ses de la deuda no se modificaron nl estar vinculados a las tasas de interés de mer

cado y los créditos se han ido reduciendo, manteniendose la misma proporción del se;: 

vicio de la deuda y por ende. las mismas limitnntes al desarrollo económico de los -

paises endeudados. 
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La década de los ochentas ha estado inmersa en una inconsistente política econ~ 

mica y en una tendencia hacia la apertura comercial que ya en estos días ea casi to

tal. Estos fenómenos estan estrechamente vinculados, ya que la política comercial -

siempre ha estado en fUnci6n de los objetivos generales que como nación pretendemos 

obtener·, y por supuesto, ha estado vinculada primordialmente al desarrollo indus --

trial que de una u otra manera, se ho pretendido óesarrollar para competir en los 

mercados internacionales. 

Nuestro país, se encuentra dentro de la vorágine de la interdependencia econ6m! 

ca internacional, por tanto, debemos encaminar nuestras prioridades a dinamizar los 

sectorea o ramas más atrasados y encontrar la política adecuada que este en función 

de nuestra actividad económica y, no pretender que la política comercial " per se 11
, 

dinamice actividades que no han avanzado y no han logrado siquiera ser competitivas 

en el mercado inter-no. Los instrumentos de protección, han sido utilizados tradiciS?_ 

nalmente como elementos que más que beneflciar a loe productores nacionales, Jos han 

anquilosado, en virtud, que durante años estos instrumentos permanecieron invaria -

bles, mientras que las condiciones imperantes en la industria y los servicios se ha

bían transformado. Además, el manejo de la política comercial (conjuntamente con -

los instrumentos de protección), ha estado más en función de allegar más ingresos al 

s_ector público, que superar las de:formaciones y di~tor::iioncs que subyacian en las ca 

denas productivas intersectoriales. 

Ea incuestionable, que durante este período se han buscado canales de apertura 

que incrementen la producción nacional, sin en1bargo el criterio q\Je ha imperado en -

el Comercio Exterior, es de servir primordialmente a la estabilización y no al desa-
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rrollo, ea decir, la funci6n esencial es Q.Je se ha utilizado la política comercial -

como instrumento eminentemente ant11nttacionar1o, soslnyandose el impActo renl que -

tiene en nuestra economía la apertura. Lo.s esf'uerzos pare elevar el pnpel de las e~ 

portaciones no pe trol eras, no han dado los resultados deseados, principalmente por

que el reciclaje de estos excedentes se canalizan hacia los grandes pulpos financie

ros y sentar las bases de una actividad exportadora bajo estos esquemas, implica se

guir secularmente padeciendo los problemas de decrecimiento y subdesarrollo. 

También es muy cierto, que internacionalmente se estan dando reorientaciones y 

cambios en las economías, por lo tanto, debemos de adecuarnos a estos grandes movi -

mientas (modernización, robotizaci6n, etc.), pero entendiendo la adecuación no como 

la adopción total y absoluta de estos esquemas, sino la aplicación de estas innova-

clones acordes con la realidad de nuestra actividad económica, que con todas sus li

mitaciones conserva aspectos positivos que deben de seguir5e conservando. 

Estos nuevos esquemas, se encuentran implícitos en los condicionamientos de los 

entes monetarios y por ende, deben de analizarse con mucha acuciosidad para determi

nar los !'actores positi_vos que si es posible aplicar y obviamente, desechar los pos

tulados que impliquen la pérdida de la capacidad para orientar nuestro desarrollo. 

La capacidad de competencia y de absorción de los efectos que conlleva la aper

tura comercial y el ingreso el GATT, son aiuy difíciles de determinar en este momento, 

dado que todavía no puede evaluarse en toda su amplitud si es benéfico o n6 para el 

país, además que efectivamente se inició la apertura comercial antes de ingresar al 

GATT, y desde mi punto de vista, las ventajas no han sido todavía aplicadas, mien -

tras no aumenten los !"lujos de intercambio de mercancías. Y especialmente si no he

mos diversificado los productos que enviamos al exterior. 
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Por otro lado, falta una redefinici6n 11nacional11 acerca de la reducción de las 

funciones del sector público, en virtud que el nivel del endeudamiento externo nos -

ha condicionado, que la reducci6n del Estado nea o se nos haga creer, producto de -

decisiones propias y no como parte esencial de los lineamientos de la estabili:z.aci6n 

y el ajuste. Esta "nuevaH rcdefinici6n de actividades prioritarias o no priorita -

rias (esta visión estriba en el ataque a la teor!a Neokeysiana} 1 es parte sustancial 

de la administración 1988-1994, denotándose que adelgazar el Estado es engrosar el -

tamaf'So y peso de la iniciativa privada, lo que implica dejar cada vez más áreas en 

sus manos y por consiguiente en el ºmercado". Este adelgazamiento estriba., en dejar 

nuestro desarrollo en manos de los monopólios y oligopólios y por fuerza esto nos -

condena a no participar en la toma de decisiones de los centros ccon6rnicos priva.dos, 

que 16gicamente estarán cada vez más alejadas del interés nacional. 

Otro de los problemas fundamentales del país, es solucionar a fondo el problema 

de la deuda y reciclar hacia el interior la enorme sangría que hemos padecido duran

te muchos años y por supuesto, OI"ientar la pal ítica económica hacia el crecimiento -

sostenido que realmente beneficie a la mayoría de la población. 
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l.- PANORAMA GLOBAL DEL COMERCIO EXTERIOR EH l·A MODERNIDAD 

En el transcurso de los últimos años, se ha acelerado el proceso de transforma

ción de las economías desarrolladas de industriales a posindustrialea. Este hecho,

sei\ala que los empleos generados en esos paises, se han orientado en su gran mayoria 

hacia el sector servicios y las ramas de tecnología de punta. 

Este proceso ha estado acompañado de una reestructuración industrial ir:aternaci~ 

nal, que ha sido consecuencia de ln pérdida de ventajas comparativas en ciertos sec

tores, donde la producci6n de algunos productos se ha ido transfiriendo desde los -

paises desarrollados hacia algunos en desarrollo. 

La reconversión internacional, no se ha llevado a cabo de una manera suave y º!: 

denada. Los que han visto afectados sus intereses (trabajadores e industriales me-

dianas y pequeños) 1 han ejercido crecientes presiones para que se estllblezcan medi-

das proteccionistas, que eviten los efectos de la competencia externa a sus produc-

tos. En muchos casos, los gobiernos han soslayado tales presiones, pero en otros, -

se han establecido una serie de medidas proteccionistas complejas. que obviamente se 

encuentran al margen de los acuerdos multinacionales. 

De esta forma, se han multiplicado las restricciones voluntarias a la exporta-

ci6n, los o.cuerdos para ordenar el mercado y la creciente: aplicación de derechos com 

pensatorios. antidumping y cláusulas de salvaguardia. 

Independientemente de lo anterior, el proceso de reconversión ha continuado y -

especialmente en algunos paises en desarrollo, ciertos sectores han ido adquiriendo 

mayor venta.ja comparativa. 
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Ea de hacer notar. que la reconversión internadon;:il depende Jundnmentalrnente -

de que las ei::onornf aa desarrol 1 adas, adopten pol í ti can comercial es ad hoc, especial-

mente que se abstengan de imponer barreras protecci oni e tes. Mi entras tonto, Jos -

países en desarrollo deben instrumentar políticas económicas que efectivamente atrai 

gan los procenos productivos, que en las economfao desarrolladas han perdido venta -

jas comparativas; es decir, aprovechar la ~yor dinponibilidad de mano de obra y re

cursos producti voa que en otroo paf ses rcaul ta más oneroso. 

En México, la rcadecuaci6n de la estructura productiva hacia Ja economía inter

nacional, hn estado vinculada estrechamente a la política económica, sin embargo, e~ 

te objetivo es difícil de alcanzarlo en el corto plazo, porque los cambios que se d! 

5ean implican una mejor competitividad de la producción, que solo puede obtenerse m! 

diante un modelo de desarrollo bien def'inido, que logre ir superando inef'iciencias y 

distorsionea en el proceso pr-oducti vo. La apertura comercial, en un panorama mun 

dial de comercio donde la disputa por nuevos mercados es un imperativo, significa -

abrir las puertas a la incertidumbre y la vulnerabilidad, mientras no se tenga una -

estructura productiva f'uerte y ef'iciente que logre mantener su competitividad en su 

propio mercado y pueda paulatinamente, orientar sus exct:dentes hacia el exterior. 

La necesidad de lograr un cambio en la estructura económica nacional, tiene que 

ser planeada dentro de un contexto global que logre combinar desarrollo sostenido y 

canal1znc16n de excedentes productivos al mercado externo, sin embargo, tal parece -

que el cambio estructural tantas veces citado, ha sido unicamente el adelgazamiento 

del Estado y la realización de empresas públicos hacia el sector privado. Este :fen6 

meno implica el manejo de las empresas con un sentido mercantilista que condiciona -

el Uso de tecnologías intensivas en capit.al, situación aberrante en un pa!a que cue!!. 
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ta con abundancia de fuerza de trabajo y por otro lado, implica una mayor concentra

ción y centralizaci6n de capital, q,ue tenderá nuevamente a crear las condiciones pa

ra entrar en una nuevn criEiis con resultadoD funestos para el po1s y por supuesto, -

con menor capacidad de dcciai6n e incidencia sobre la actividad econ6mica. 

Ahora bien, el fomento de lns exportaciones no petroleras, debe ir más allá de 

la simple necesidad del ingreso de diviso.a para pagar ln deuda. externa, sino que de

be instrumentarse para alcanzar la modernizací6n del aparato productivo y el mejora

miento de la calidad de los bienes que se producen, esto tendrá efectos positivos d! 

rectos sobre el empleo, la distribución del ingreso, etc. 

Los retos para el país son demasiado complejos, en virtud que enfrentamos una -

competencia tanto interna como externa de calidad y precio que r;e encuentran en as

censo, esto es rcsul tado de las corrientes modernizadoras a nivel internacional, que 

provocan por un lado mejorías en las condiciones de la producción y una tendencia al 

fortalecimiento interno mediante políticas proteccionistns. 

El principal obstáculo del Comercio Exterior en México en la modernidnd. es lo

grar un fortalecimiento de la producci6n nacional importante 1 para que se satisfaga 

mayoritariamente los requerimientos internos durante los períodos de crecimiento, ya 

que como hemos analizado con anterioridad, el repunte econ6mico implica necesariame!!. 

te que las importaciones rápidamente se eleven, provocando que el superávit comer -

cial se reduzca en forma considerable. Además, es necesaria la promoción de las ex

portaciones no petroleras, siempre y cuando no sean producto o generadas por el es-

tancamiento interno, sino que la política de fomento debe esta!" planeada bajo condi

ciones permanentes de estímulo. 
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Los cambien en lfl P-structura de la. protección del npnrato productivo naclonnl, 

buscnn elevar su c!lcienc!u y son en cscnciB, un intento para corregir Jau d!.!íi...:l.cn-

cins y distorsiones que provocó el mü;mo esqu~mn proteccioniott), sin embargo no han 

funcionado como se esperaban • 

A nivel de política ccon6rr.ica con la instrumentación del PSE (Pacto de Solidar! 

dad Econ6mica), a. la política comercial se le asir,n6 una función eminentemente anti-:-

influcionnria, soslayandose su función real que debí.a ser ln do establecer una pro -

tecci6n 6ptirna, temporal y selectiva a la planta productiva nocionP.11. 1 Para ulgunos 

investigadoren, el quid de la apertura radica en que "estos ca1nbios institucional-e~ 

truct."'Ura}es forman parte del rcocomodo que México busca en la economía internacional. 

Esta conflictiva situación pone en ln ap,enda de las grandes decisiones no.cionales ya 

no la vieja querella sobre si liberizarse o nó, sino como actuar y revisar la apert,!! 

ra externa existente buscando e 1 mejor provecho nacional". 2 

El nuevo Programa de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE) 1 es de hecho la 

continuidad del PSE y poc ende, en materia de Comercio Exterior se Giguen soslayando 

acciones que inciden realmente en e! intercambio comercial, ya que las prioridades -

nacionales se centran en lograr la estabilidad de precios y lograr el crecimiento -

1.- CorderL?., R. y González. T.E.- "Las Perspectivas de la Economía Nacional" 
En Rev.ist.a Inv~tieAci6n Econ6mica., No. 188, 
Facultad de Economía- UNAM. México, 1989. 
pag. 76.-

2.-· Cordera, R. y González T.,E.- op. cit. pag. 79.-
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económico, por ta.leo motivos, debe destacarse que algunos de loa síntomas de esto11 -

programas empiezan a mostrarse en lo economía¡ rcapurici6n en loa últimos meseo de -

1988 de un importante déficít comercial y un E;ignif'1catlvo déficit en cuenta corrie!,! 

te superior u los tre.G mil millones de dólareo. Esto último oo explica, mediante la 

combinación política cornerc::inl y combiaria, increr:1ento de lao tI:-tsos de interés inter 

nacionales y descenoos en el precio del pctr61co. 

Adicionalmente, "1 n urgcnc 1 a de incrementar exportaci onen re::>ul ta en nuestros -

días nada mús que un buen deseo ya que las potencias cadn día afinan su protección y 

restringen en mayor grado la entrada de mcrcancíeo del exter1or~ 3 Así t...o.mbién, en -

los propios mercados intcrnoB de Jos paises en dcsnrrollo, las posibilidades de una 

expansión son cnda vez mtis alejadas, en virtud de lo contraído de su demanda y por--

que tecnológicamente los productos industria)(~B nacionalca nada tienen que hacer --

frente a los productos de los Estados Unidos, JnpÓn, Europeos, etc. 

En conclusión 1 el Comercio Exterior de nuestro país, se encuentra en condicio--

nes muy desfavorables, en virtud que en el contexto internacional se tiende al neo--

proteccionismo y el crecimiento presentado en 1989, indica nítidamente la tendencia 

a la disminución del superávit comercial 1 es decir, reiteradamente el crecimiento -

económico del paíu impacta directamente en un decremento de las exportaciones y en -

un incremento de las importaciones, lo que indica que sólo obtendremos en el futuro 

inmediato saldos positivos en la be.lanza comercial, a través de mantener deprimida -

3.- Ortiz W, Arturo.- Manual de Comercio Exterior de México. 
Ed. Nuestro Tiempo. México, 1988, pag. 145.-
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la demanda interna y por ende lo actividad productiva nacional. Resultando irnpres-

cindiblc, modenizar primeramente el aparato productivo nacional y posteriormente, 

abrir nuestras f'ronteras a la competencia externa, odernós que ~s vi tal para 1 a. exis

tencia misma de la pequeíla y mediana induntria, explorar nuevas merco.dos que a tra-

vés de múltiples acuerdos (ALADI, ALALC, CEE, SGP, etc.), puedan redundllr en mayores 

benef"icios y no esperar- únicamente les ventajas que ofrece el GATT, ya que como oe -

explicó con onteriorióad, son únicrupente pocas las ár'ens protegidos y la duración de 

esta protccci6n 1 tiene una vigencia de ocho años. 
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2 ,- OPCIONES DE L,\ POLITJCA CD~ERCIAL EN LA APERTURA -

Loa antecedentes durante 1 a Uécada de 1 os ochentas de la pol .r ti ca comercial son 

diversos; desde 1983, los instrumentos de est<J politica 1 se utilizaron con el prop6-

sito de corregir los desequilibrio~ de Jn balnn:.a de pagos, rncionalizar el uso de 

divisa!: y manl~ner en opnrnci6n la plan'...a prQducUva, mediante el uso de permisos de 

importac16n y control de cambios. Más adelante, la polític& comercial se centró en 

la racional iz.Lición de la protección, enmarcada dentro del Procrñma Nocionnl de Fome!; 

to Indu!:itrial y Comercio Extcz·ior (PRONAFIC!::), cuyos objetivos y políticas fueron -e=. 

plicados con anterioridad. A pe:;ar de la instrurnentación de este programa, los lo--

gros adversos obtenidos en 1984, respecto o 13 inflación, deterioro de lo balanza co 

mercial, etc, implicaron que en 1985, profundizaran lns accione-o de fomento y regul~ 

ci6n del Comercio Exterior, mediante la implantoción del Programa de Fomento Inte 

gral a las Exportaciones (PROFIEX), dicho programa en términos globales, pretende ha 

cer rentable la actividad exportadora dentro de las normas internacionalmente acept_!! 

das. 4 

Adicionalmente se aceleró la sustitución del permiso previo por el arancel, tr!!_ 

tando de eliminar la ineficiencia del aparato productivo, suprimir prerrogativas in-

necesarias y perjudicia)es para el consumidor y modernizar el sistema de protección .. 

De esta manera. los principales instrumentos en la racionalización de la proteE_ 

ción, se integran por los permisos de importación, aranceles, precios oficiales, y -

4.- Ampudia, Nora Claudia.- Los Efectos de la Liberalización Comercial en el Empleo. 
En Revista Investigación Económica, No. 185, Facultad -
de Economia-UNAM, México, 1988. pag. 141.-
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el sistema mexicano de defensa contra prácticas desleah·s de comerc.io internacional, 

integrado este último por dos instrumentos jurídicos¡ la l.ey de Comercio Exterior y 

el Reglwnento en la. materia. 5 

Con la ndhcsi6n de México al Acuerdo General ~oobre f\rancele::; Aduaneros y Com1Jr-

cio en 1986, se constituyó este foro en acce::;o a un marco de mayor certidumbre pare. 

nuestros objetivos, o!;;f como a dicposicioncc necesnrias paro proteger )¡') planta pro-

ductiva y el empleo. 

La política comercial en la actualidad, tiene como objetivos :fundamenta.les, pr~ 

mover la eficiencia productiva y continuar con el cambio estructural 1 todo ello con 

el fin de fortalecer la capacidad de desarrollo nacionul. De acuerdo n lo anterior 

se mantendrán lns acciones que vuelvan más eficiente la estructura industrial, rae!~ 

nalicen un excesivo grado de protección y aumenten la capacidad de generación de di-

visas n través de las exportaciones diversificadas y el impulso al turismo. Esto se 

hará, mediante el uso de aranceles en vez de restricciones cuantitativas, en forma. -

gradual, transparente y no discriminatoria.. 

El resultado es que actualmente, son únicamente cinco tasas arancelarias que v! 

rían desde los que estan exentos, hasta el 20% como máximo, para artículos que se -

producen en el pain. 

S.- Diario Oficial de la Federación.- México, 13 de Enero de 1986. Ley Reglamenta
ria del Artículo 13 de la Constitución Poli
tica de los Estados Unidos Mexicanos en mat! 
ria de Comercio Exterior. 
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Sin embargo, esta. instrumentac16n comercial no gcr.cr-a por ui misma una diversi

ficaci6n tanto de productos como de mercados para loa bienen nacionales, en virtud -

que no se han llevado a e.abo las opcioneG de divcrsif'icaci6n de mercados al centrar

nos mayori tariamentc en el Gt'l.TT y noslay~r :ir.tcrc.ambios comercialr.:oB con paísea y/o ... 

comunjdades que en el corto y mcdir ... no plazo pucde.n re::ndir i':-utoo importantes pura el 

pals. 

Un ejemplo evidente, lo constituye el acuerdo de libre comercio entro Canadá y 

Estados Unidos, vigente desde principios de este año {en el sistema comerci.nl inter

nacional se observo una tendencia haci 3 la formación de bloques comerciales regiona

les, que por su naturaleza representan excepciones nl principio de no discriminación 

del GATT), incluye restricciones cu.mtitntivas, subsidios a las exportaciones agríe!: 

las, compras estatales, comercio de servicios, inversión, subsidios e impuestos c:om

p~nsatorios y un mecanismo de arbitraje para la solución de diferencias. 

Este mercado común norteamericano, representa un buen acceso a las exportacio -

nes mexicanas, pero también implica reto3 importantes- Par una parte. la reducci6n 

de barreras arancelarias y no arancelarias entre estos países. permite que ambos -

aprovechen las ganancias comerciales de la especializaci6n de la producción y mejo-

ren sus posibilidades de crecimiento. Esto implicará, la demanda de productos come!: 

ciales de estas economías a otros países, donde México podría aventajar a los demás 

por su localizaci6n geográfica y su vinculación natural hacia er:;os mercados.. Por -

otro lo.do, el reto de este acuerdo es que la apertura bilateral ocasione una desvia

ción comercial, en el sentido de que si Estados Unidos: o Canadá, reducen sus arance

les solamente para le.s importaciones que hace su contraparte y a nuestro país, ea -

muy probable que se orienten las importaciones hacia eston países, quedando México -
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en desventaja, ya que nuestras exportaciones se vcran menguadas por e!'ectos arancel~ 

rios. 

Existen variao razones que hacen inviable, la integración comerclul gl obul con 

Estados Unidos y con el Mercado Común de Norteamérica, en virtud que las condiciones 

económicas (estructura indust:rial, agropccuo.rin, cte.) son diver~íl!: y 1.JG vc:itaj<..ts -

comparativau para Estados Unidos y Canadá serian evidentes, ya riuc la industria cana 

diense se encuentra loculi-z.ad3 en su ..-.3yoría con E:.ladc-5 Unido~ y PVl' ende, todos -

sus intereses comerciales se encuentran vinculados al mercndo e5tadounidcnsc y por -

otra parte, la distribución industrio! mexicana indica una r.myor diversificación y 

¡os intereses comer-ciales se distribuy~n también hacia Latinoamérica, la Cuenca del 

Pacífico y Europa. 

Otro de los argumentos, es que los niveles de desarrollo son disímbolos, encon-

trandose más similares los alcanzados por Estados Unidos y Canadá que México, esto -

dificultaría la firma de un acuerdo de libre comercio, dado que inhibiría el sano d~ 

sarrollo de algunos sectores económicos rl~ niJP.stro p9.Ís '1'J"! podrfo~ canv".'rtirse ~n 

competidores eficiem::<?>s en }05 ~ercados :iel norte. 

Finalmente, los niveles relativos de protección que aUn existen entre México y 

Estados Unidos son de tornar en conside:-aciór., dif'icul tanda esta asimetría un proceso 

acelerado de integración, porque México debería hacer un esfuerzo arancelario mayor 

Y adoptar por tanto, un costo r.iás alto en términos de ajuste estructtJral. 

La alternativa más viable de política comercial de México, es defender el acce- .. 

so de sus productos a los mercados internacionales y especialmente el de América del 

Norte, mediante el aprovechamiento de las oportunidades que puede generar el acuerdo 
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EUA-CANADA y poner especial énfasis en evitar el peligro de la discriminnci6n que 

pt1ede resultar de 1 a mu! tici trJdo intcr,r3cíón. E.ato puede logro.r[;e, mediante el x·e-

forzamiento de loa acuerdos bilaterales con e!¡tos pafses, defendiendo el principio -

de que nuestro desarrolJo económico se encucntrn cr: niveles inferiores al nlcnnz.ado 

por ellos, por t:J.nto no debe existir un t:-ato igunl entre desiguale$. 

Además es de hncer notar que dentro de loe ac:uerdps bilaterales negocindos c;on 

nuestro má.r. importante socic1 co:71ercial, recientemente Ge han obtenido importantes 

acuerdos de ncceso a nuestras exportncioncs más favorables c¡ue los obtenidos por 

otros países con Estados Unidos. Dentro del sistema generalizado de preferencias, -

tarnbíén se han lograrlo concesiones relevantes, incluyendo -16 fracciones que el go 

bierno nortcaméricano someterá a consideración de su coneresu y que se deberán de re 

solver en muy breve plazo. 

La práctica comercial de nuestro país con Estados Unidos, nos muestra que aún -

no estamos lo suficientemente desarrollados para integrarnos a su mercado, sin ning~ 

na restricción para proteger' sectores econór.iicos que se encuentra., débiles ante la -

competencia internacional, sin embargo, dentro de nuestras limitaciones debemos pug

nar por abrir los r:lercados internacionales a nuestros productos, sin arriesgar nues

tra propia actividad productiva. 

La política comercial que debe seguirse con los C:stados Unidos, es efectivamen

te r.iediante las relaciones bilaterales, en virtud que éstas nos dan en el corto y m!:. 

di ano plazo un mayor acceso al mercado estadounidenae, sin dejar de proteger secta-

res económicos que son vulnerables a la competencia externa. 
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Además el presidente Salinas de Gortari, del ine6 en cierta formu nuestra práct_!. 

ca comercial ante el Mercado Común Norteamericano, diciendo que¡ "México no se vine!! 

lará por ningún bloque, (sino) bJlateralmente y en relación a zona9. Por el contra-

rio, ampliaremos nuestro e.ampo de acción de acuerdo con las perspectivas que nos es-

tan mostrando las diferentes experiencias i nt('gradorns. u5 

El riesgo permanente para nuestro país, es que los esfuerzos de racional izaciór. 

de la política comercial y desregulaci6n de la actividad económica, pueden ver nn11l!!, 

dos sus efectos positivos sobre las actividades exportadoras, si nuestros socios ca-

mez•ciales no permiten un acceso que reconozcn las oportunidades que México ha ofreci 

do con la apertura de sus mercados. Denotándose la urgencia de las negociaciones c.2 

merciales en los diferentes :foros. para obtener logros acordes con nuestra apertura 

comercial, ya que de otro modo el beneficio será para nuestros socios comerciales y 

las condiciones internas se verán severamente afectadas. especialmente si siguen au-

mentando las importaciones en un grado tal, que pongan en riesgo la estabil izaci6n -

lograda hasta la fecha. 

Las opciones de política comercial son amplias, tomando en consideración que -

las relaciones comerciales de nuestro país abarcan la mayoría de los bloques comer--

ciales lo que implica que debemos de mejorar nuestras neeociaciones cc.n todo~ los -

bloques y países, para colocar los excedentes comerciales del país; esto último, 

mediante acciones permanentes que incidan también en el crecimiento del producto in-

terno. Otra de las opciones que tiene nuestro país, es incrementar el intercambio -

6.-· Excelsior.- "Sumér:ionos Alrededor del Interés del País: Salinas a la I.P", 

primera plana. México. 9 de Febrero de 1989.-
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con la Comunidad Económica Europea (CEE), que a pesar de que se ha deteriorado, es -

aproximadamente del orden del 10% en cuanto a exportación e importación se refiere, 

siendo uno de loa principales obstáculos las restriccionco arancelarias en este org!! 

nismo, debido a que los países de Africa tienen preferencian. 
7 

En opinión de uno de los asesores de la CEE; México debe reforzar las negocia -

cienes con la comunidad, pues se debe de considcrnr a la CEE como un socio comercial 

más fuerte y como una alternativa real al mercado de Estrtdos Unidos. Reconociendo -

que existe falta de interés por parte de la CEE por el desarrollo de América Latina 

y por sus problemas, a pesar de las declaraciones q1:1e se hnn hecho en sentido contr~ 

rio. 

Según la opinión de muchos expertos en Europa, sobre todo en el caso especifico 

de México, la noción de la relación estrecha que existe con loa Estados Unidos clim.!_ 

naría la necesidad de un acercamiento a la CEE por parte de América Latina. 

Ha obstante, aún a riesgo de acusaciones de insolidaridad, México no tiene más 

opción que tener un progrruna propio de estrategia comercial, pues como hemos visto, 

dado su potencial económico y especiales características, que le distancian conside-

rablemente de sus vecinos latinoamericanos, los problemas no pueden ajustarse a sus 

necesidades. 

7.- Ortíz W. Arturo.- op. cit. pag. 179.-
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Eféctivamente, nuestro pais debe de profundiz.3r sus rf:"lacionc.'.; comercialen con 

la CEE, dado que la apertura comercial que hemos instrumentado debe rendir frutos en 

el corto plazo y pugnar por las mismas concesionen arancelarias para los demás 

países. Además que está lcgi timado para defender nus poDiciones particulares ante -

este organismo, en virtud que cuenta. con una diversificaci6n productiva que lo dife

rencia de los demás pnises latinonmericanoB. 

Respecto a Latino América. se han hecho acuerdos importantes con la Asocil1ci6n 

Latinoamericana de Integración (ALADI), resultando que uno de los principnlea objct_!. 

vos es acelerar el proceso de dcsarrol lo de la región y asegurar un mejor nivel de -

vida para la población, esto es mediante un máxil":\o aprovechamiento de loG factores -

de producción, ampllnci6n de los mercados y una estrecha coordinnci6n de las políti

cas econ6micas na.cionales. Este acuerdo se enfrentó a obstáculos inherentes de pro

blemas estructurales de los paises miembros (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uru 

guay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y México), tales como; enormes dis 

tancias sin existir redes viales bien integradas, insuficiencia de transporte, etc. 

Sin embargo, el principal obstáculo que subyace en este intento de integración 

regional, es el hecho de que nuestras economías más que complementarias son competi

tivas, puesto que cada país produce bienes de carácter tropical de bajon precios in

ternacionales y también, la inestabilidad política de estos países manifestada por -

frecuentes golpes de Estado. 

A pesar de ello, el comercio con estos países es de alrededor del 2% de la ex

portación y el ~ de la iniportaci6n, situación que a últimas fechas ha ido en creci

miento. 



América del Norte 

Mercado Común 
Centroamericano. 

Asociación Latino-
americana de In te-
graci6n. 

Mercado Común del 
Caribe. 

Otros Américn 

Comunidad Económica 
Europea .. 

Asociaci6n Europea 
de Libre Comercio. 

Comercio de Ayuda 
Mutua Económica. 

Otros Paises 

COMERCIO EXTERIOR DE .MEXICO POR BLOQUES 

ECONOMlCOS Y ARF.AS GEOGRAFJCAS 

1900 - 1985 

(l"ílea de peuo~) 

9 8 o 
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l 9 6 5 

EXPORTACJ'JN IMPORTAC!Otl EXPORTAC!Ofl IMPORTACION 

9529, 379 12, 507' 307 124,257 6 233, 105 

228, 665 32,047 186,336 20,820 

607,631 671,606 328,336 337 ,476 

11,347 8,178 45,041 2,357 

758,221 205,965 242,599 47 ,123 

l 003, 503 2 549, 937 l 537,136 920,842 

53,867 417,532 114, 924 213,380 

47, 349 75, 554 46,476 28,421 

967,518 2 103,069 2 669,010 205, 113 

FUENTE: BANCO DE HEXICO Y SPP. 

Para 1989, de acuerdo a la inf'ormación proporcionada por la SECOFI; "el comer-

cio global de Mfütico con los mercados de la Asociación Latinoamericano de Integra -

ci6n (ALADI) se ha incrementado en un 22% con respecto a 1987 y 198811 • 
8 

8.- El Universal.- 11 Creci6 22% en dos ai1os el Comercio de México con países de --
ALADI11. Sección Financiera. México- 6 de noviembre de 1989.pag. 7. 
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Esto demuestra que se puede manejar y de hecho pueden rendir buenos fruto3, tll!! 

to las opciones del regionalismo como el bilatcralismo, sin embargo, la necesidad de 

los países de la región por obtener un superávit comercial para cumplir con el serv! 

cio de la deudn, implica un serio obstáculo para la integración. Además que como lo 

demuestra la declaraci6n del Secretario General de la Asociac16n, "se quejó que las 

iniciativas de los países de la región se discutan en foron distintoB, mencionando 

las reuniones de ministros de agricultura y ganadería, de trnnsportes, de energía, y 

de comunicaciones. Si se cclebrar!'in en el marco de un organismo de integración, ten 

dría fuerza ejecutoria. 119 

Esto nos lleva a concluir, que por más esf'uerzos integra.dores que se realicen -

en América Latina, es dificil que se lleve a ef'ccto en el corto plazo, por los 1mpe-

dlmentos Geñalados como se dcmostr6 en su tiempo con los esfuerzos para formar un -

club de deudores, para manejar globalmente el problema del endeudamiento. 

La opción comercial de mayor intercambio con Jap6n, es def"initivamente una de -

las más viables, especialmente por la gran relevancia que han alcanzado en la actua-

lidad sus vínculos. Hoy en día, es Japón el segundo cliente petrolero de México, 

asi como su tercer acreedor y el tercero con mayor capital invertido; la venta dia -

ria de barriles de petróleo es de 180 mil, clf'ra equivalente al 14% del total de la.s 

exportaciones mexicanas . 10 Esta venta de petróleo, mantiene un modesto superávit en 

nuestra balanza comercial con este país. 

9.- El Universal.- "Se marginará del Desarrollo, sino se conjugan Esfuerzos." Sec-
c16n financiera, Primera Plana. México, 5 de Diciembre de 1989.-

10.- Arredondo, María Luisa.- Aumenta la inf'luencia de Jap6n en América Latina, En -

Revista VISION, Volúmen, 72. No. 5. México, 1989. 
pag. 13.-
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Partiendo de la necesidad de .incrementar lus exportaciones no petroleras del -

pa!e, el gobierno se ha esforzado por incrementar las exportaciones y por supuesto 

el acceso de nuestroB productos al mercado japonés. Sin embargo, l;is relaciones ceo 

nómicas entr·e Japón y Héxico, se han desarrollado en forma limitada, c-ntre otras ra

zones por la enorme distancin geográfica que las separa, ani corno por las abismales 

diferencins en cunnto nl grado de modernización e industr!alj zaci6n. 

El área que ha registrado un extraordinario dinamismo en loe relaciones entre -

ambos países es el de las inversiones. Actualmente Japón tiene invertidos en P.Mxico 

1,584 mdd, cifra que lo sitúa en tercer lugar, superado únicamente por Estados Uni-

dos y la República Federal /;leman<:~. F.s por ello, que pese a las limitaciones exis -

ten tes, Japón representa un atrae ti vo mercado para nuestros producto!l, tomando en -

cuenta que este país es uno de los que tienen mayor superávit comercial en el ·mundo 

y por ende, los excedentes económicos non muy importantes. 

Incluso las estadísticas y resultados recientes de la evolución de la economía 

japonesa, lo colocan entre una de los primeras potencias. Esto se explica, por el -

debilitamiento de la economía norteamericana, sobre todo a nivel internacional, tan

to que Japón ha alcanzado una penetración en la econom!a internacional que aventaja 

a los Estados Unidos en varios indicadores clave Cel desarrollo económico. 

Actualmente existe una tendencia evidente a la reglonalización del Comercio ln

ternacional, la disyuntiva para nuestro pn!s est.r:iba en que no debe de aislarse de -

la regionalizaci6n y participar con su mercado natural que es el de los Estados Uni

dos y Canadá, pero obteniendo ventajas y un trato especial mediante acuerdos bilate

rales y mul tiloterales. 
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1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 
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REGIONAL!lACION DEL COMERCIO INTEHNACIONAL 

COMERCIO lNTRAREGIONAL SUMA DE LAS EXPORTACIONES INTRA-
COMO % DEL COMEHCIO T_Q REGIONALES DE LAS 3 REGIONES CO-
TAL DE CADA REGION. MO % DE: 

E.U.A. JAl'ON CEE SUS EXPDRTAC IONES SUS IMPORTA-
CANADA NIC 1 s• TOTALES. CIONES TOTA-
MEXICO !.ES. 

35.0 14.3 54.5 46.7 27.7 

33.6 12.6 53.5 44.9 25.7 

35.5 12.4 52.7 44.0 25.7 

34.2 12.5 53.9 44.8 26.7 

38.3 12.4 54.4 46.0 27.8 

43.7 12.5 53.9 46.4 28.2 

45.6 11.8 54.4 46.9 29.2 

43.8 12.3 56.7 47.5 31.4 

45.1 14.0 58.5 49.5 32.8 

•NIC'S: Países Asiáticos de reciente industrialización. 

FUENTE: ECONOMIA INTERNACIONAL, No. 17-18 Diciembre de 1988 - Enero de 
1989.-

Así también, deben de volverse a proteger a sectores que con la apertura se les 

condenó a ser más eficientes y competitivos, sin brindarles acceso al crédito y a -

los estímulos que hubierán subsanado el problema perenne de carencia de líneas de -

c.rldi:a ncce~ible y los apoyos fiscales inherentes. Es decir, se debe de plantear -

el crecir.iicnto económico mediante el desarrollo del mercado interno (especialmente -

la pequeña y la mediana industria) y por supuesto nuestro mayor acceso al mercado i~ 

ternacional, pero defendiendo en primer lugar los tl-rr.lino::i del :intercambio, que di--

cho· sea de pazo, ha ido constantemente en detrimento C.;- nuestros productos. 
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La integración definitiva al mercado norteamericano es inexorable, sin embargo, 

debemos explicitar en def'ini ti va el tiempo y el grado de madurez de nuestra economía 

en este proyecto, para que no nos absorban en una forma inicua, sin ninr,una posibil! 

dad de manejar nuestro crecimiento económico, ya que con una decisión apresurada fO,!: 

taleceremoo únicamente el grado de dependencia con la economía norteamericana. Es -

decir, debemos clarificar que modelo de desarrollo es el que nos llevará a crecer in 

tcrnamente y m partir de éste,. es.tructurar la integración. 

Finalmente, las opciones de ,política comercial son diver5as, sin embargo, se d.!: 

be de instrumentar un intercambio comercial, r.lanejando los criterios en forma global, 

regional y nacional. ya que es necesario hacer ajustes donde sea necesario en la li

ber::ición comercial, para evitar que los socios comerciales industrializ<ldos o no in

dustrializados, siga manteniendo una política proteccionista y se logren beneficios 

reales para la economía nacional, si no se corre el riesgo de mantener ininterrumpi

damente la expatriaci6n de capital nacional y a corto plazo se volverá a presentar -

el ya tan conocido desequilibrio comercial con el exterior. 

Alternativamente se debe de acelerar la integración latinoamericana no como mer 

cado alternativo, sino como :foro de defensa para nuestros productos, ya que es nece

sario eregir instrumentos pal iticos de defensa en forma global para Latinoamérica. 

También, no debe soslayarse la participación de la cuenca del pñcifico. que de 

hecho está reorientando los .flujos comerciales del Atlántico al Pacífico. 

Respecto a esta región, señalan los especialistas que el 40% del comercio mun-

dial se concentra en esta área, el 25% del tráfico aéreo y del total de lil IED norte 

mericana el 44% se dirige a esta área, asimismo concentra el 50% de la población mun 
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dial. Por tanto, representa una alternativa muy importante, para tener acceso u mcr 

cados comerciales no tradicionales. 11 

Rolando Cordera y Enrique GonzBlez T4, definen el proceso de integración de --

nuestra economía a la norteamericana, de ln siguiente manera; "el riesgo que se ca--

rre es que regiones, grupos sociales y sectores económicos se están de hecho inte---

g.rando a la economía norteamericana y si la sociedad y el gobierno no asumen esto e~ 

mo una expresión de un proceso mucho más profundo y basto de corte histórico, lo que 

tendremos es una integración indeseada pero real que va a dar como resultado un país 

más polarizado y contrahecho. Bajo esta perspectiva, un acuerdo productivo de largo 

alcance -no patológico- y entendido, no parece ser en el peor de los mundos post --

bles. 1112 

11.- El Universal.- "Un nuevo y comprometedor ámbito de integración con el exterior". 
En Mundo Financiero. México, 11 de Diciembre de 1989.-

12.- Cordera R. y González T.- Las Perspectivas de la Economía Mexicana. En Revista 
Inveatigaci6n Econ6mica, FE-UNAM, No. 188, México -

1989. pag. 109.-



3.- BALANCE GENERAL DE LOS RESULTADOS DE LA APERTURA COMERCIAL 

Y SU IMPACTO ECONOMICO .-

La apertura comercial de México, ya estaba programada desde los inicios del 
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sexenio de Niguel de la Madrid (1982-1988), sin embargo, eu aplicación se hizo en 

forma paulatina inicialmente y de acuerdo con las dificultades macroeconómicas in te!:_ 

nas y externas presentadas, el I'itrno Ge aceleró noto.blcmente, reGaltando la import~ 

cia en esta modificación de la polítka comercial el ataque o. la inestabilidad de 

precios, con la visión de que la competencia externa ejercía disciplina sobre los 

precios internos . 1 3 

Esta modificación implicó la utilización de medidas que fomentan la inversión -

extranjera directa y las maquiladoras 1 que dicho sea de paso, estas últimas mostra-

ron un notable crecimiento en el sexenio (pas6 de 508 en 1982 a 1490 en 1988) . 14 

En primer lugar, la apertura comercial colocó al sector productivo en una situ! 

ci6n de alta vulnerabilidad ante la competencia externa, especialmente porque la ra-

pidéz en el desmantelamiento de una política comercial de corte eminentemente prote= 

cionista, impidi6 que se ejerciera una adecuada estrategia ante estos embates exter-

nos y por otro lado, no se implantaron sistemas de protección distintos a los arancz. 

les, que pudieran en cierta medida ser un paliativo a la apertura comercial abrupta. 

Denotandose desde un principio, el cierre de empresas medianas y pequcfias, el incre-

mento de las tasas de desempleo y subempleo, la pérdida de poder adquisitivo de los 

salarios, etc. 

13.- La Economía Mexicana. Análisis Anual 1989. Centro de Información y Estudios 
Nacionales. México, 1989. pag. 6a~-

14.- Banco de México.- Inf"orme Anual 1988.- pag. 87.-
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A.firma lfora C. Ampudia. que respecto ul empleo 11 si se inatrumcnta una p~ 

lítica de apertura externa con el fin de mejorar la eficiencia productiva y reducir 

las presiones inf'lacionarins, probablemente los efectos sean poco relevantes al pre

sentarse dentro de una estructura monopólica u oligopólica¡ pero si además, dicha p~ 

lítica se aplica indiscriminadamente, de manera que no considere los tipos de merca~ 

cías importable.s 1 es muy posible que dada la estrecha relación que existe entre el -

producto y el empleo, un bien importac:to con posibilidad de producirse domésticamente 

se convierta en un sustituto de producción nacional y 1 por ende, genere un desplaza

miento de mano de obra tanto real como potencialmente, 1°15 En e!'ccto, la tasa de de

sempleo abierto alcanzó en 1988 el 13% de la poblaci6n economicamentc activa; repre

sentando entre el desempleo y subempleo alrededor de 17 millones de personas en edad 

de trabajar. 

1982 

POBLACION 73,122 

PEA 22,800 

PEA NO REMUNERADA 4,400 

PEA REMUNERADA 10,400 

SECTOR FOR/.IAL 9,n6 

SECTOR INFORMAL B,622 

DESE)'!PLEO ABIERTO 1,318 

SUB EMPLEO 13,022 

INDICADORES DE EMPLEO 

( miles ) 

1986 1987 

80,169 81, 748 

24,340 24, 740 

4,500 4,440 

19,890 20,300 

10,934 11,354 

8,956 8,946 

2, 750 3,064 

13,406 13,386 

1988 

83,273 

25,150 

4,470 

20,680 

11,200 

B,480 

3,409 

13, 950 

FUENTE: CONSEJO NACIONAL DE LA POBI.ACION, SPP Y 

15.- Ampudla, Nora Claudia.- op. cit. pag. 133 .-

VAR. " 88 / 87 

l.9 

l. 7 

0.7 

l.9 

- l.4 

6.0 

ll.3 

4.2 

NAFINSA.-
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Para. 1989 de acuerdo a cstimnciones del INEGI, la tasn ele desempleo abierto en 

16 áreas metropolitanas registró una disminución de 0.7 puntos porcentuales, Gituan-

dese la tasa general en 3.3%. Concentrandose su mayor tasa en las ciudades de Monte 

rrey, Matamoros y Distrito Federal . 16 

Respecto ol salario mínimo éste experiment6 una nueva caída, pese al descenso 

inflacionario. Por sectores de ocupación, los salarios. que descendieron más en tEr-

minos reales fueron los de la industria de la construcción (-8%) y en el sector co--

mercio. Unicnmente en las manufacturas y en las maquiladorns la caída fue modesta, 

explicable ésto por la dinámica comercial impuesta al país en los últimos aílos .. 

( 1985 Ailo BASE) 

SALARIO MINIMO• 

SALARIO MINIMO 

s. MAflUf ACTURERO 

s. MAQUILADOR 

s. CONSTRUCCION 

s. COMERCIO 

• Pesos diarios, 

INDICADORES DE SALARIOS 

(miles de pesos y porcentajes) 

1985 1986 1987 

1,037 1,691 3,801 

100.00 114.21 96.96 

100.00 107. 57 96.49 

100.00 103.53 100. 74 

100.00 101.16 63.76 

100.00 ND 95.61 

FUENTE: SECRETARIA DE PROORAMACIOH Y 

ponderado nacional 

VAR. EN " 
1988 88 / 87 

7,218 89.9 

85.97 - 11.3 

96.13 - 0.4 

100.30 - 0.4 

77..06 - B.O 

91.31 - 4.5 

PRESUPUESTO. -

16ª- El Universal. Mundo Financiero.- ºBaja la tosa de desempleo abierto en el pa!s, 
concluyó septiembre en 3a3 '%. Primera Plana. 
México, 7 de die iembre de 1989. -
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La actividad económica a pesar de que creció en 1.1%. no mostró el desenvolvi-

micnto de 1987 que f"ue del 1.5%, dentro de este crecimiento la oferta total crcci6 -

en 3.3%, aumentando el contenido importado hasta lleg<lr al 8.5%, equiparable al ni

vel alcanzado en 1981. 

ta producción total manuracturera se incrementó 3%, por encima de ln industria 

en su conjunto. Explicandose este r-epunte, en que se apoy6 mayoritariamente en los 

avances en la producci6n de bienes para la formación de capital (11.1%) y en lama-

quila para exportación (14.8%). Asimismo, loa bienes de consumo duradero lograron -

avanzar gracias a la estabilidad de precios que permitió la expansión de su consumo, 

especialmente la de electrodomésticos, automóviles y refacciones, a pesar que en el 

caso de los bienes de consumo no duradero, su estancamiento volvió a predominar~ La 

r8J7Ja de bienes de uso intermedio creci6 muy poco {2.4%), porque una parte importante 

se cubrió con importaciones. Finalmente, la producción de bienes de capital se clev6 

11.2%, debido al crecimiento de las ramas exportadoras, sin embargo, la situaci6n en 

el mercado nacional :fue tendiente al estancamiento. En opinión de un f'uncionario de 

la Canacintra, la situación de este sector se encuentra en una situación totalmente 

adversa ante la competencia externa por la apertura comercial; "pese a ser consider! 

da como la genera.dora de bienes con mayor valor agregado, la industria nacional de -

bienes de capital trabaja en la. actualidad el 35% de su capacidad instalada y corre 

el peligro de desaparecer ante la ausencia de un trato preferencial por parte del ge_ 

bierno mexicano y por ende, ser devorada por la importaci6n masiva de maquina.ria y -

equipo • .. · • •• Considerando que la industria de bienes de capital (fabricante de ma-

quinaria y equipo) ha sido el más afectado por la apertur-a comercial 1 no s6lo porque 

no tuvo tiempo de prepararse para ella, sino porque ésta no ha sido acompañada de m! 

canismos preferenciales en materia de compras y apoyos crediticios. Actualmente {de 



158 

acuerdo al Sanco de México), su contribución nl Producto Interno Bruto es con el 

2.5%, mientras que anteriormente era con el 3.2%. 

Nuestras fronteras se han abierto prácticamente sin restricciones a cualquier -

tipo de productos, sean chatarra o de buena calidad, y mientras un industrial extra!! 

jero introduce su mercancía pagando solo un 3% de arancel o en ocasionen hasto. un --

20%, los industriales mexicanos pagan al gobierno por cada peso que producen. entre 

un 48% y 56% vía impuestos. seguro social 1 etc .. situación que debería ser toma.da en 

cuenta para p.rcferenciar la producción nacional. 11 17 

RAMA INDUSTRIAL 

INDUSTRIA 

MINERIA 

MANUFACTURAS 

- ALIMENTOS Y BEBIDAS 

- TEXTILES Y VESTIDO 

- MADERA 

- PAPEL 

- OUlMICA Y PLASTICO 

- MINERALES NO METALICOS 

- METALICOS BASICOS 

- MAQUINARIA Y EQUIPO 

• - OTROS 

VOLUMEN DE LA PRODUCC!Otl INDUSTRIAL 

BASE 1960 = 100 

1981 1987 

108.5 106.6 

115.l 130.7 

107,0 108.4 

105.0 117.B 

102.B 91.6 

106.0 105.5 

100.2 113.9 

105.7 121.0 

108.4 102.9 

105.4 102.3 

114.2 102.9 

111.5 106.3 

FUENTE: BANCO DE MEXICO. Indicadores Económicos.-

1988 

ioo;s 

131,4 

111.7 

117.4 

95.6 

104.4 

114.l 

123.2 

97.5 

107.5 

113.5 

117.7 

17.- El Universal, Secc16n Financiera.- Opera al 35% de su capacidad el .ramo de 
bienes <le capital. ?rirnera Plana. México, 13 de diciembre de 1989. 
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Es de tomar en consideración que el avance de las manufacturas no fue producto 

de una s6lida respuesta de ln demanda interna, pues si se excluye la exportación y 

las maquiladorae, su expansión se reduce al 0.9%. Unicamentc la exportación repre -

sent6 el 2% de la producción total, superior al 11% de 1987. 

La construcción tuvo uno. caída de 3.4%, a pesar que en 1987 había alcanzado 

cierta recuperación. Esta caída se observa en todos sus componentes¡ en el valor de 

la obra edificada, en las compras materiales, en las remune:-aciones, en el personal 

ocupado, etc. Este decrecimiento obedece al menor desarrollo de la inversión y 

obras públicas, que aportan una proporción significativa (95%) de la demanda de cons 

trucci6n no reside:icial y en particular de la industria. 

En el caso de la industria petrolera, los indicadores principales revelan una -

caida importante, principalmente la extracción (-3. 7%) y la exportación de crudo -

(-2.1%-), sin embargo, creció el procesamiento de algunos petrolíferos y petroquími -

cos. Esto es atribuible al decrecimiento internacional del precio de los hidrocarb!!_ 

ros. En 1968, las ventas externas representaron el 16.23 de la demanda total 1 cant!, 

dad ligeramente inferior e la de 1987. 

También el sector agropecuario decreció en 1988 en 3.6%; la agricultura tuvo \.m 

descenso de 4.5%, la ganadería de 2.8%, la silvicultura y la pesca cayeron 2.8 y 1.3% 

respectivamente. Esto se explica porque los precios de garantía y la sequía afecta

ron a toda la producción agrícola. 

El volúmen de la producción de los diez granos básicos registró una reducción -

de l. 7%, especialmente afectadas fueron las oleaginosas. 



160 

De estos diez granos, decreció la producci6n de ocho y sólo hubo incremento en 

el maíz y el algodón semilla. 

PRODUCCION AGRICOLA 

GRANOS 

MAIZ 

fRIJOL 

ARROZ 

SORGO 

1'RIGO 

OLEAGINOSAS 

CAPTlJRA PESQUERA 

CONSUMO HUMANO 
DIRECTO. 

CONSUMO HUMANO 
INDIRECTO 

USO INDIVIDUAL 

IllDICADORES DE LA PRODUCCIOH AGROPECUARIA 

J mil es de tone 1 a das) 

1982 1987 1988 

23,000 26,083 25, 639 

21,264 23,935 23, 700 

10,147 11,607 12,219 

1,093 1,024 999 

600 591 584 

4,956 6,298 3,678 

A,468 4,415 6,220 

1,736 2,148 1,939 

l, 356 1,455 1,400 

7!:>1 897 923 

569 520 447 

35 48 30 

r'UENTE: BAt:co DE MEXICO, SPP y NAFINSA.-

VAR. % 

88 / 87 

- l. 7" 

- 1.0 % 

5.3" 

- 2.4 " 

- 1.1" 

-41.6 " 

-40.9" 

-9.8 % 

- 4.4" 

2.9" 

-14.0" 

-36.6" 

Lo anterior también es .explicable, por el decrecimiento de la inversión públ 1-

ca en esto& renglones, especialmente el de la pesca que descendió en un 67 .2%, res-

pecto a 1967, como se indica claramente en el siguiente cuadro. 
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WVERSION PUBLICA FEDERAL 

(miles de millones de pesos de 1980) 

VAR. % 
1983 1987 1988 88 / 87 

TOTAL 349.5 264.5 176.3 - 33.3 

RURAL 31.0 21.6 13.B - 36.3 

REGIONAL Y URBANO 28.3 50.2 17. 7 - 64.9 

PESCA 1.3 0.4 0.1 - 67.2 

SOCIAL 27.5 22.9 20.5 - 10.3 

EDUCACION 15.3 8.2 7.3 - 11.0 

SALUD Y LABORAL 12.2 14.7 13.2 - 9.9 

COM. Y TRANSPORTES 74.7 47.B 25.0 - 47.8 

COMERCIO Y ABASTO o.o 2.5 0.4 - B~.5 

TURISMO 4.4 2.7 0.4 - 84.3 

ENERGETICO 137.3 88.5 79.6 - 10.l 

INDUSTRIAL 33.6 20.8 14. 7 - 29.2 

ADMINISTRACION 11.5 7.0 4.1 - 41.8 

FUENTE: SHCP Y SPP .-

~l decrecimiento del gasto público, es en efecto resultado de la planeaci6n de 

la nueva administraci6n, al modificar la relaci6n que este guardaba en otros tiem--

pos¡ motor del desarrollo económico nacional. Actualmente esta funci6n primordial -

recae en la inversión privada nacional (complementandose con la inversión extranjera 

directa), sin embargo, mientras no se modif'ique lo estructura productiva, el creci -

miento que se alcance presentará signos evidentes de inestabilidad, por la capacidad 

de penetraci6n y desplazamiento de los bienes importados y en general por la depen--
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dencia tanto productiva como financiera con el exterior. 

Esta proclividad de la economía mexicana hacia las importaciones, se hace evi 

dente a partir de septiembre de 1987 1 donde se presenta un cierto desequilibrio co -

mercial que tiende a convertirse en permanente si no se instrumentan las políticas -

adecuadas para contenerlo, en virtud que en definitiva. el pnía ya no cuenta y no de

be contar, con el financiamiento externo para subsanarlo. 

Internamente se han estado modificando las condiciones productivas del país, 

prioritariamente porque los productorea compiten en desventaja y no es posible en 

tan corto plazo hacerse productivos y eficientes, buscando finalmente combinar pro

ducci6n e importación en su actividad, soslayando que como importadores nunca alcan

zarán a desarrollarse productivamente y sus bienes tienden hacia el total desplaza -

miento del mercado. Les consecuencias de la apertura, las estamos viviendo con los 

altos margenes de desempleo y subempleo, alto contenido importado de la producción -

nacionel {que tiende a elevarse) y especialmente en el profundo proceso de desustit!!_ 

ción de importaciones, lo cual en el mediano y largo plazo nos llevará a la integra

ción total a la economía norteamericana y por supuesto a los vaivenes de su economía 

que implicará efectos recesi vos mucho mayores que los que hemos padecido. 

Por otro lado, la nueva reglamentación de la inversión extranjera efectuada en 

mayo de 1989, nos da una idea <le la urgente necesidad de allegarnos recursos para f! 

nanciar el crecimiento de algunos sectores y tambíen como resultado de la debilidad 

de la lnversi6n privada nacional que no alcanza los niveles deseados por el gobierno. 

Este nuevo reglamento consiste, en que a partir de esa f"echa el capital extranjero -
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podrá realizar inversiones de manera outomática y en cualquier porcentaje, en aque

llas ramas no reservadas al Estado ni a loa inversionistas nacionnles. 18 Esto reG-

pondc a les necesidades de captar capitales externos, mediante garantías jurídicas y 

facilidades administrativas que permitan la instaloci6n de nuevas inversiones, por -

supuesto todo ello enmarcado dentro de ~o estrategia de modernización instrumentada 

desde hace varios años en el país. Las condiciones generales que ésta deberá obser

var, son las siguientes¡ el monto de la inversión no debe exceder de 100 millones de 

dólares: los recursos deben provenir del exterior, deben realizarse fuera de los zo

nas metropolitanas del Distrito Federal, Guadal ajara y Monterrey; deben de mantener 

un saldo de equilibrio en su balanza de divisas durante los dos primeros años de su 

operación; utilizarse tecnologías adecuadas y observar las disposiciones legales en 

materia ecológica, etc. 

En el período anterior reciente, se registró de 1982-1988 un incremento inusual 

de la IED, tanto que al finalizar 1988 llegó a los 24,067 millones, aumentando en -

13,301 millones de dólares en siete años. Esto es resultado de las facilidades oto!: 

gadas por el Estado, mediante diversos mecanismos, entre ellos destaca el de los -

swaps, que durante el sexenio anterior fue el principal instrumento que logr6 captar 

el 22% del total. Durante esos años. el destino de la IED se canalizó principalmen

te a la industria de la transrormaci6n que registró un crecimiento del 114%, a pesar 

de lo anterior el rtnglón más dinámico fue el de servicios al incrementarse 251%. 

18.- Diario Oficial de la Federación.- 16 de mayo de 1989. pag. 5.-
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De acuerdo al pa!s de origen, proviene fundamentalmente de los Es.tadoB Unidos -

que en 1988 aportó el 65% de la inversión totnl, ln República federal Alema.nn, Japón 

y Gran Bretaña cubrieron el 7%. 6% y 5% respectivamente. 

Es de importoncio seílalor, que este crecimiento de la lED durante loa últimos -

affos, no se vi6 acompañada de a.ceptabl~s niveles de inversión nacional tanto pública 

como privada 1 desfnsandose el cri t~rio de complcmcntariedad de la IED. Además es ta 

no debe sus ti tu!r- a la nacional, porque en la medida en que responde a criterios de 

rentabilidad y a intereses ccrporativon, más que a un proyecto de industrialización 

propiamente nacional, promociona el desarrollo de ciert3s actividades y aporta poco 

a la intf.>grnción e incluso contribuye a la distorsión de la planta productiva en su 

conjunto y por ende, el reciclaje de recursos provenientes de nuestra producción ha

cia los circuitos financieros internacionales, vulnerando desde diversos aspectos ln 

economía del país. 

La industria maquiladora, con la política de estimulo a las exportaciones no P! 

troleras, ha sido ampliamente beneficiado¡ el número de empresas instaladas pasó de 

588 en 1982 a l ,490 en 1988. Esta ampliación presenta un ascenso de 153% en sólo 7 

años. Sin embargo, no apot"t6 mucho al ritmo de integraci6n del aparato productivo -

nacional, un ejemplo. de esto, nos revela el hecho de que su pe.rtic1paci6n en el va-

lor agregado con el 3% y 5.6% en 1982. y 1988; los insumos consumidos por las maquil!_ 

doras contribuyeron apenas con el 1. 2% y 1.6 en 1982 y 1988, lo cual es Dluestrs de -

Ia escasa integración de esta actividad al conjunto de la economía.. Los escasos be

nef"icios que ha reportado este rengl6n, se ven diluidos ante la mínima aportación -

o. la producción nacional (exceptuando la frontera norte), siendo impera ti va su regu

lación de modo que su contribución a la economía del país renul te de mayor impacto y 

beneficio, 



CONCEPTO 

NUMERO DE EMPRESAS 

PERSONAL OCUPADO 

INSUMOS NACIONALES• 

INSUMOS IMPORTADOS• 

VALOR AGREGADO* 

VALOR BRUTO DE LAS 
EXPORTACIONES* 

IllDUSTRIA MAQUil.ADORA 

( 1982-1988 ) 

1982 

588 

122,493 

1.4 

108.9 

46.6 

155.5 

*Miles de millones de pesos corrientes .. 
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1987 1988 

1,259 1,490 

322. 743 389,200 

ll8.4 297.0 

7 588.3 17,582.5 

2,235.2 5,263.9 

9,823. 5 22,846.4 

FUENTE: ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

1983-1988, E INEGI.-

Respecto al cor.iercio exterior, los movimientos han sido importantes, a. pesar 

que desde 1943 no habíamos tenido un saldo comercial favorable, f"ue hasta 1982 donde 

se presenta la crisis violentamente y después de cuatro décadas se registra un supe-

rávit en el comercio exterior. A partir de ese año, el saldo de los últimos aseen--

di6 a 49,942 millones de dólares, sin embargo, este saldo no expresa modificaciones 

en las tradicionales tendencia al desequilibrio comercial que a pesar que no ha sido 

recurrente en estos años, ha sldo un peligro latente que no puede soslayarse. 

Uno de los cambios importantes se di6 en la cstructUra de las exportaciones, al 

representar las exportaciones petroleras en 1982 el 78% del total y en 1988 su por-

centaje bajó al 33%. Por otra parte, las exportaciones no petroleras (agropecuarias, 

esti-activas, manufactureras, etc.), elevaron su participación en una tasa media 
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anual de 25.2% 1 especialmente las manufactureras que pasaron del 14S en 1982 y 56'% 

en 1988. 

Este crecimiento, es resultado de la suE.tituci6n del mercado nacional por el -

internacional, producto de la contrecci6n del mercado interno y no corno respuesta nl 

fortalecimiento generalizado de la base productiva; por el contrario, esta se mantu

vo casi estancada, explicandose por el crecimiento promedio del PIB manufacturero en 

sólo 0.3% que implica un limite en la actividad exportadora, especialmente cuando el 

crecimiento anual pasó de 42.9% en 1986, 39.2% en 1967 y 17.2 en 1988. 

Las exportaciones petroleras descendieron entre 1982-1968 en 62.1%, no obstante 

lo anterior, el petróleo crudo continuó siendo el principal elemento determinante en 

la estabilidad de lo. balanza comercial. Esto se explica, porque las ventas acumula

das para 1982 y 1968, arrojan que el petróleo ncumu16 62,410 millones de dólares -

{ 34. 9% del total), a pesar de los avances de las manufactureras, las ventas al exte-

rior no fueron suficientes para compensar la pérdida. de ingresos petroleros, por ta!! 

to las export&ciones totales desde 1986 han sido inferiores n las de 1982. 

De acuerdo al destino de las exportaciones, la dependencia regional se ogudiz6¡ 

en 1982 el 68% de las ventas al exterior se destinó a los Estados Unidos y a la com!:! 

nidad económica europea el 13 %, en 1988 ambos mercados abGorbieron el 81% de las e~ 

portaciones; esta situación sigue debilitando ln actividad exportadora del país. 



.... 
::: EXPORTACION DE BIENES POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE ORIGEN 

( millones de pesos a precios de 1980 ) 

ESTRUCTURA VARIACION 
DENOMINACION 1985 PORCENTUAL:\'. ANUAL X 1985 E.P V.A 1987 E.P V.A 1988 E.P 

TOTAL 578,443 100 -5.l 588 ,519 100 l.8 549,541 100 10.3 661,573 100 

AGROPECUARIOS 
SILVICULTURA 
Y PESCA. 18, 510 3,2 -5.3 24,005 4.1 29,7 24,463 3.7 1.9 23,948 3.6 -

MINERIA 17 ,063 3.0 -3.0 17,417 2.9 2,1 16,959 2.6 -2.6 l 7 ,610 2,7 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 175,274 3.0 -3,9 215 ,414 36.6 22.9 264,836 40,B 22.9 282,806 42.7 

SUBTOTAL DE 
EXPORTACIOM!:S 
NO PETROLERAS 210,84? 36.5 -4.0 256,837 43.6 21.8 306,258 47.1 19.2 324,366 49.0 

EXTRACCION 08 
PETROLEO Y GAS 
NATURAL, 367,586 63.15 -1.2 331,782 56.4 -9,7 343,283 52.9 3.5 33?,207 51.0 • 

FUENTEI SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO, CALCULO 
PRELIMINAR 1988, !NEGI.-
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Reapecto a las importaciones, la falta de integraei6n del aparato productivo n!. 

cional determina su carácter dependiente del mercndo exterior, manifestandose en un 

elevado componente de impartac16n de la producci6n nacional y por consiguiente, en -

fuertes presiones sobre la ba.lan1,a comercial. Estos reql1erimientoa externos eatán y 

han estado permanentemente vinculndon al dinamismo del mercado interno; el nivel máa 

bajo registrado fue en 1983, cuando también la recesión econ6micn fue más tJevern: 

(4.2}. y o partir de e.se nfto, n excepción de 1986 por efectos de ln ca.fda de ingre -

sos por la baja del precio del petróleo (choque petrolero), las importaciones se han 

ido recuperando gradualmente, hanta que al amparo de lo. apertura comercinl pro:fundi-

za.da por el pacto de solidaridad económica, a.lcanzaron en 1988 un nivel de 30~9'% su-

perior al obtenido en 1982. 

El saldo acumulado de las importaciones al :final del período 1983-1988 fue de -

75,575 millones de dólares, del cual 69% se destinó a la adquisición de bienes inter 

medios, 23% a bienes de capital y 8% a bienes de consumo. Dentro de este contexto, 

resal tan las empr-esas expoC"tadoras que a su vez son las más: importantes importadoras; 

en 1988 la subdivis16n manufacturera de productos metálicos, maquinaria y equipo Pª!: 

ticlp6 con el 53% del total de las importaciones mamJfactureras .. 19 "Rajo r:!'l régimen 

de importaciones temporales, las empresas exportadoras no clasificadas como maquila-

doras, incremente.ron en 362% sus compras externas entre 1983 y 1988 , . ~ ••• de esta -

forma su participaci6n en el total de las importaciones pasó del 10% al 21~ en ~se -

lapso. 20 

19.- Banco de México, lnforme Anual 1988 1 pag. 69.-

20.- La Economin Mexicana, op. cit. pag. 163.-
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Esta dinámica de las impor-tacionest puede determinar. una- lncntabilidad. en~ ol -

sector externo en el corto plazo; en 1988 las compras externas representaron. cnai. el 

92% de los recursos captados de exportación. Este acortamiento del superávit comer

cial, es nuevamente resultado del repunte económico interno,, lo que· agrava Y- preocu ... 

pa a las autoridades es qué ira a pasar cuando la ecanom!.a dinamice su. cr.ecimi-ento; 

en virtud que inmediatamente a la inestabilidad, se hará necesario inntrumentar can

dados al crecimiento y adecuar cie!".'tas variables (tipo de cambio) •. ya que pensar en 

obtener créditos para financiar el desequilibrio comercial: se- hace muy. dí.ficil y: re

moto. 

La solución más viable a es"t.a problemática, consiste en redefinir la, apertura· -

comercial y condicionarla a la integrnci6n de l.a.a cadenas productivas nncional'es y· -

especialmente, adecuar la política comercial a las, palíticne· instrumentadas por nue:_ 

tras !';.Ocios comerciales, en virtud. que la mayoría. de el:los no han, brindado laa mi.s-

mas facilidades para el acceso a sus mercados y la consolidación de la apertura en -

nuestro país, implicará severos problemas en. el corto y mediano plaza. Por otro la

do, la continuación de la apertura comercial., pone en riesgo los logros alcanz~dos 

con la puesta en marcha de los programas de estabiJ·ización (PECE), en virtud. que no 

::;ería ya posible r:on un déficit e:xterno mantener la estabilidad' de precios .. princi.-

palmente el del tipo di:: car.ibio ~ue conllevaría nuevamente a incrementos generales en, 

los precios, por su estrecha vinculación de estus últimos con las imµort:aciones .. 



R 
IMPORTACION DE BIENES POR DE~TINO ECONOMICO .... 

( millones de pesos de 1980 ) 

ESTRUCTURA VARIACION 
DENOMINACION 1966 PORCENTUAL ANUAL 1987 E.P V.11 1986 E.P V.A 

CONSUMO 
INTERMEDIO 164,697 67.9 -16.3 169,294 73.1 14. 9 254, 966 69.4 34 .7 

CONSUMO 
'FINAL 23,266 9,6 -14.3 20,954 8.1 -9.9 40,802 11. l 94. 7 

FORMACION 
DE CAPITAL 54, 722 22.5 -8,8 46,850 18.8 -10. 7 71 ,833 19.5 47,0 

TOTAL 242,665 100 -14.5 259,096 100 6.8 357 ,601 100 41.9 

FUENTE: SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO, CALCULO PRELIMINAR 1966 INEGI. 
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COHCLUSIO!IES 

Los resultados obtenidos en la preeente 1nvest.ignc16n. son muC'stra de que no n!:_ 

cesariamcnte los objetivos plantea.dos por las diversas políticas econ6micoe son fac

tibleo de alcanzar, fündamcntalmente porque nlgunos objetivori chocnn entre al y de

penden eminentemente de laa condiciones tanto internns como externas en que se det>e_!! 

vuelven, ea decir, mucha9. variables son resultado directo de las instrurnentacionea -

públicas y algunas otras, reaultan diametralmente opue::;tns a lo planeado ex-profeao. 

Un ejemplo de lo anterior, lo muestra el inestable desenvolvimiento del Comer

cio Exterior de México, a pesar que en casi toda ln década de los ochentas campeó la 

política económica de la austeridad, en donde se observó nítidamente la necenidad de 

reorientar la octividod productiva he.cia el exterior, así también, se instrumentaron 

una amplia gama de planes y programns para estimularlo. Sin embargo, los resultados 

obtenidos hasta 1989, nos indican que efectivamente el rengl6n de exportaciones cam

bió en su estructura, pero no como respuesta a un modelo de desarrollo bien eatruct~ 

rado y basado específicamente en el dinamismo del mercado interno, sino que desafor

tunadamente este cambio respondió a una continua desvalorización del petróleo, prin

cipal producto de exportación, en combinación con una grave recesión económica que -

durante varios años innntuvo deprimida la actividad productiva. Es evidente, que -

mientras el rnercadu interno se manti~ne deprimido, los excedentes comerciables son -

canalizados al exterior, traduciendose en una sus ti tuci6n de mercados y no en una o~ 

tividad productiva permenente. Esta válvula de escape y caballo Ce troyn d~ le. pol.!. 

tica econ6m.'\ca de la austeridad, mostró que nuestro país si puede competir con va. -

rios productoa en el mercado internacional, conjuntamente cori un cierto crecimiento 

interno. Denotandose, que es necesario inducir una mayor gen!!rBci6n de ahorro-inve!: 

si6n, para aumentar y diversificar lo oferta nacional e ir conformando, un esquema -

de c'recitniento tanto del interior como de las exportaciones. 
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Lon cambios en la pol 1 tic a comercial, son determinados por si tune iones coyuntu

rales y no de una plnnet1ci6n de mcdinno y largo plazo, lo qoe hace perentorio una r~ 

definición de esquemas de desarrollo y por supuesto, la 1rr.plantaci6n de uuo de ellos 

que contemple los limitaciones de nuest.rn actividad y qué mecaniamos son factiblea -

para alcanzar lao metas propuestafi. 

Lo anterior, sería una tnedida acertada para clarificar hacia adonde vamos y en 

que grado y sob:re que bases, nos estamos integrando o. ln economía norteamericano, ya 

que de acuerdo a la mayoría de los especialistas, esta 1nt.egrac16n y en consecuencia 

la mayor dependencia, en inexorable. Entn nuevo política, permitiría manejar mejor 

el desenvolvimiento del intercambio comercial con el exterior. en virtud, que la ex

periencia nos indica que la apertura comercial se hizo, en respuesto. o. criterios de 

incrcmcn'to del nivel general de precios. l....'l sujeción de la política comercial a es

tos criterios, nos ha dadl) beneficios a cot"to plazo, pero la tendencia en el mediano 

y largo plazo e13 que exacerba las ceusas de la recesión económica, colocandonos nue

vamente en uno situaci6n cada vez más desequilibrada. 

Respeci::o a la política económica, la instrumentaci6n tanto del Pacto de Solida

ridad Econ6mica (PSE) como del Pacto para la Esta\Jilidad y Crecimiento Económico -

(PECE), que tiene su génesis en la incapacidad pública para contenor la ln:flaci6n, -

han rendido excelentes frutos rc::>pecto al incremento de los precios, durante 1988 -

(51.6%) y 198~ {19.71.), pero se sigue corriendo el riesgo de por cuanto tiempo m6.e -

se pueda extenderlo, en virtud, que muchos precios se han ido rtzagando, generando -

en varios sectores desinversi6n. Vinculado a lo an'teriot', es el hecho que el saldo 

comercial externo tiende u. la aisminuci6n por efectos de expansi6n de la actividad -

interna y surge nuevamente la preocupación de que en coso de presen"tarse un déficit, 
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como se ve a financiar, ya que los mecllflismos trndiciona.les utilizados (endeudamien

to, devaluoci6n. etc.) re2ultan más onerosos en el largo plazo, que loa tlese9uili -

brios que subsanaron. 

El principal obstáculo que esta inmerso en los planes y programas públicos, ra

dica en la concepción de que la inestabilidad de precios es causal de la crisis 

(implícito en el PND), orientandose la mayoría. de los inntrumenton en su ataque, sos 

layando planes sectoriales que integren o que reduzcan el contenido importado de la 

producci6n nacional y así atacar las cauaao estructurales de la inflación, ya que de 

otra manera, la modernización esta generando efectos desigualea y reduciendo la cap~ 

cidad instalada en varios ramas <le la industria, imponiendo serias limitaciones para 

lograr una recuperac16n sostenida. Adicionando que la infraestructura, muestra se-

rios retrasos y que la mano de obra no tiene capacidad para elevar el grado de cali

t"icación requerida por los cambios que es tan ocurriendo en la industria y aerviclos. 

Dentro de loe problemQs torales de la economía, lo representa la cuestión del -

endeudamiento, en virtud que es urgente frenar los egresos por este concepto, ya que 

impiden destinar recursos a la inversión nacional y paliar en cierto sentido. los -

efectos de la crhds económica en las clases de bajos ingresos. Mientras r10 se sol u 

cione de :fondo este 1·en6meno, el peligro de inestabilidad sigue latente, al cobrar -

nuevamente el peso de los años nnteriores, se haría imposible alcanzar una estabili

dad real y prolongada, que se estructure en uno reactivaci6n sostenida. 

Ei intercambio comercial con el exterior 1 requiere de programas constantes que 

estimulen el mejoramiento de la calidad de los produc'tos y especialmente, supervisar 

la calidad de loe bienes importados, ya que muchos de ellos son de calidad interna -
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cional dudosa y por desconocimiento de los consumidores, su calidad es menor a los -

nacionales y por ende, el dafio es mucho mayor, porque se desplazan bienes que ya se 

eatan produciendo en el país y porque su aportación n la actividad productiva ea ín

fima. Lo que noo muestra que ea imprescindible dentro del contexto actual, contra -

lar muchos renglones de la industria y no dejarlos a la responsabilidad y arbitrio -

de los particulares. 

EstoB son a granden rasgos loo principales problemas y los grandes retos que -

de una u otra forma tenemos que enfrentar y que de hecho, comprometen el :futuro qu_e 

tendremos como naci6n e En todos nosotros, está la solución o el :fracaso anta la hi!. 

toria como país, en lns autoridades del éxito o el fracaso de un proyecto .. 



APENDICE ESTADlSTlCO 



COMERCIO INTERNACIONAL 
LO .... ( TASAS DE CRECIMIENTO ... 

CONCEPTO 1970-79 1980 1981 19B2 19B3 19B4 19B5 1986 1967 1968 1969e/ 

MUNDO 
VOLUMEN 1L4 1,3 1.1 -2.0 3.0 8.7 2.B 4.~ 5.B 7.5 5.6 

VALOR UNITARIO 1/ 12.4 20,0 -1.5 -4.4 -4.B -2.4 -LB 4,6 10.0 4. 7 1.6 

EXPORTACIONES 

P. DESARROLLADOS 
VOLUMEN 6.6 4.2 3.6 -2.1 3.0 9.9 4. 7 2.6 5. 3 1.·1 5.1 

VALOR UNITARIO 1/ 8.5 11.9 5.5 2.7 -0.B 1.2 -0.4 1. 7 o.5 2.0 2.6 

P. ATRASADOS 
VOLUMEN 4.ll -4. l -5.9 -7.7 3.ll 7,1 0.6 10.5 8.6 7. 7 6.6 

VALOR UNITARIO 1/ 14.3 36.5 15.3 2.2 -4.4 3.6 -3.8 -27.0 1.1 0.9 6.1 

IM?ORTACIOHES 

P. DESARROLLADOS 
VOLUMEN 6.5 -1.5 -1.7 -0.6 4.7 12.5 4.6 8,3 6.9 B.O 5.5 

VALOR UNITARIO 1/ 9.4 20.7 7.3 o.e -2.2 0.9 -0.8 -9. 7 0.9 2.5 

P. ATRASADOS 
VOLUMEN 8.3 7.4 a.o -3.3 -2.4 2.7 -0.9 -4.5 4.4 e.o B.O 

VALOR UNITARIO 1/ 9.1 17,1 11. 3 2.4 -1.0 1.9 -1. 7 -9. l -1.9 3.3 6.2 

RELACIONES DE INTERCAMBIO POR GRUPOS DE PAISES 

p, DESARROLLADOS -o.e -7.3 -1.7 1.9 1.5 0.2 0.5 a.a 0.5 1.2 0.1 
P. ATRASADOS 4.6 16.6 3.6 -0.2 -3,4 l. 'l -2.2 -19,6 3.1 -2.3 -0.1 

EXP, PETROL. l~.9 <14.4 11. 4 0.1 -B.6 0.7 -2,6 -46,6 12.3 -14.2 1.7 
NO EXP, PETROL. -1.2 -5.7 -4.1 -1.4 0.7 2.5 -2.0 -3,0 -0.2 l.8 -0.5 



"' ,.. ... 
VARlACION DE PREClOS POR TIPO DE PRODUCTOS 

MANUFACTURAS 10.6 10.4 -3.9 -2. l -2.6 -3.0 1.0 17.7 12.0 8.l 3.7 

PETROLEO 29.1 63.5 9.9 -4.3 -11.9 -2.1 -5.0 -50.2 -28.4 -14,3 3.7 

PROllUC. BASlCOS 
NO PETROLEROS 11.3 5.5 -13.5 -9.9 6.9 A.2 -12.9 -1.2 3.4 15. 7 -3.8 

FUENTE: FMl., World Economic Outlook, octubre de 1988.-

e/ Estimado l/ Medida en dólar••· 



r-
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

r- VARIACION PORCENTUAL ... 

T M A C 

1981 1962 1963 1964 1985 1986 1987 1987 80-88 82-88 

AGROPECUARIO 6. l -2.0 2.0 2,7 3.1 -l. 4 1,1 -1.6 1.2 l,O 

MINERlA 14.6 8.7 -0.9 2.~ -0.l -4, l 5.2 0,4 3.1 0.4 

MANUFACTURAS 6,4 -2.7 -7.8 5.0 6.1 -5.7 2.6 2.2 0.6 0.2 

ALIMENTOS 4.3 4.5 -1.3 l. 5 3.8 -O.o 0,9 -0,6 1.5 0.6 

TEXTILES 5.7 -4.8 -5.5 1.0 2.6 -5.2 -5. l 2.5 -1.2 -l.7 

MADERA ~º·ª -1.2 -7.3 3.3 3.7 -3.3 2.7 -7.7 -1.4 -l.6 

IMPRENTA 5.l 0,7 -7.3 5.6 B.8 -3.4 1.6 0.1 1. 3 o.a 

QUIMICA 9.6 2.5 -1.6 6.9 5.8 -3.5 5.5 1.6 3.3 2.4 

MINERALES NO 
METALICOS 3.2 -2.6 -7.7 5.6 7.6 -6.7 9.5 -3.9 0,4 0.5 

ME1'ALICOS BASICOS 4,9 -9.3 -6.2 11.6 1.1 -G.8 10.9 6.5 l. 3 2.6 

MAQUINARIA Y EQUIP. 9.7 -12.3 -22.4 9.1 13.2 -15.2 3,7 11.0 -1.3 -1.l 

OTRAS 13.l -3.9 -18.7 11. 3 8.3 -10.3 -4.8 2.9 -o.e -2. l 

CONSTRUCCION 14.4 -7.l -19.2 5.4 2.7 -10,3 1.5 -3.3 -2.5 -4.3 

ELECTRICIDAD 11.6 9.7 1.1 5.0 8.3 3.6 1.9 5.4 5,8 4.2 



COMERCIO 10.6 -0.9 -7.5 2.5 1.1 -6.5 0.5 1.2 o.o -1.5 

TRANSPORTES 10.l -7.5 -2.6 5.1 2.8 -3.2 2.5 2.6 l.9 1.2 

SER. FINANCIEROS 6.3 5.0 3,9 5.6 3.6 3.9 2.4 2.7 4.2 J,? 

SER. COMUNALES 7.6 3.5 3,0 2.5 -0.2 -0.7 0.1 0.4 2.0 o.a 

SER. BANCARIOS 

TOTAL e.e -o.6 -4.2 3.6 2.5 -3.7 l.5 1.1 1.0 0.1 

FUENTE: SECRETARIA oe PROORAMACION y PRESUPUESTO.-
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INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 1/ 
( Variaci 6n Anual ) 

'l"llAC 
1987 1988 1980-86 

TOTAL 2.4 1.3 1.5 

AGROPECUARIO o.e -3.6 l.O 

AGRICULTURA 1.5 -4.5 o.a 
GANADERIA -LB -2.B 1.0 

SILVICULTURA 5.8 -1.3 1.1 

PESCA 7.7 -0."1 4.3 

IflDUSTRIAL 4.1 1.8 1.0 

MlNERIA ~.B 0.6 3.5 

- llO PETROLERA 3.0 1.5 3.3 

- PETROLERA 4.5 o.o 3.6 

MANUFACTURAS 3.9 3.0 1.4 

- ALIMENTOS 0.7 -0.3 2.0 

- TEXTILES -0.5 4.4 -0.6 

- MADERA -2. 7 -1.0 0.5 

- PAPEL -o.e 0.2 1.7 

Q\lIMICA 4.0 1.8 2.6 

-MINERALES NO METALICOS 11.5 -5.5 -0.4 

-METALICAS BASICAS 14.6 5.1 0.9 

-MAQUINARIA Y EQUIPO 8.9 10.3 l.6 

-OTRAS 3.6 10.7 2.1 

CONST!iUCCIOH 4.7 -3.5 -2.9 

ELECTRICIDAD 5.7 5.3 5.7 

SERVICIOS l.8 l.8 1.6 

COMERCIO 4.2 0.5 1.3 

RESTAURANTES Y HOTELES 1.1 -1.4 -0.l 

TRANSPORTE 3.7 0.7 1.3 

CCJIUllICACIOHES 6.5 12.4 7.4 

SERVICIOS FIUANCIEROS 6.1 2.7 5.3 

ALQUILER DE llll!UEBLES l.9 1.9 2.3 

SERVICIOS PROFESIONALES -0.7 -0.7 1.0 

EDUC:ACION 1.5 2.3 3,6 

SERVICIOS MEDICOS 1.2 1.5 2.7 



1987 1988 

SERVICIOS DE ESPARC. -1.6 0,6 

OTROS SERVICIOS 

GOBIERNO 

SERVICIOS BANC. 

0.5 1.2 

-0.1 -3.2 

(DIPUTADOS) 3.1 2.3 

fllr:J-!TE: BANCO D~ MEXICO. INDICADORES ECONOMICOS.-

l/: F.stos indicadores combinan los índices de la 
producción y los valores del PIB trimestral. 

NOTA: Estas variaciones no coinciden con las del 
Informe Anual 1988 del Banco de México 1 por
que se basan en información actualizada por 
el propio Banco y no en cifras preliminares 
coro el Informe .. 
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TMAC 
1980-88 

0.2 

1.6 

2.1 

5.0 



.... 
~ INDICADORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA. (MILES DE BARRILES) 

1982 1987 1988 v." 88/87 TMAC 82-88 

RESERVAS PROBADAS l/ 72,008 69,000 67,600 -2.0 -1.0 

GAS NATURAL EXTRAIDO 2/ l, 549, 931 1,276,926 1,273,061 -0.3 -3.2 

PETROLEO CRUDO EXTRA IDO 1,003,084 954,990 919,348 -3.7 -1.4 

-EXPORTADO 544, 514 490,961 480, 533 -2.1 -2.1 

-PROCESADO 3/ 437,244 

-PERDIDAS Y DERRAMES 4/ 1,571 

PETROL !FEROS PROCi,;SADOS 451,648 519,682 522,072 0,5 2.4 

-GAS LICUADO 55,042 70,306 75, 704 7.7 5.5 

'-GASOLINAS 127,064 138,499 140, 748 1.6 1.7 

-DIESEL 84,254 64,817 75,465 -11.0 -1.8 

-COMBUSTO LE O 5/ 127,621 162,255 159,466 -1.7 3.8 

-ASFALTOS 7,286 6,655 5,463 -17.9 -4.7 

-LUBRICANTES 2,654 2,507 2,775 10.7 -0.5 

-OTROS 47,526 54,642 62,451 14.3 4.7 

PETROQUIMICOS 6/ 10, 590 13,808 15,462 12.0 6.5 

l/ Mill de barr. 2/Mill. de pies cúb. 3/Incluye liqs. del gao y maquila en 1982. 4/Incluye var. de invto. y 
dif. de medición. 5/Con residuales. 6 Milo. tona. 

FUENTE: PETROLEOS MEXICANOS,-



"' 
INDICE NACIONAL DE Pf<ECIOS AL CONSUMllJOR ( 1978•100) 

"' .... 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

ENERO 223. 7 469,9 814.8 1309.8 2173,3 4440.9 12293 .5 

FEBRERO 232.5 495. l 857.8 1364.2 2269. 9 4761.3 13318.9 

.MARZO 241.0 519.1 894.5 1417 .1 2375.4 5076,0 14000.9 

ABRIL 254.l 552.0 933.2 1460. 7 2499 .4 5520. l 14431.9 

MAYO 268.4 575.9 964 .1 1'195.3 2638. 3 5936 .2 14711.1 

JUNIO 281.3 597.7 999.0 15J2.8 2807.6 6365. ·~ 15011.2 

JULIO 295.8 627 .3 1031.8 1586, 2 2947. 7 6881.3 15261.8 

AGOSTO 329.0 651.6 1061.1 1655, 5 3182. 7 7443. 7 15402.2 

SEPT. 346.5 671.7 109~. 7 1721.6 J373. 7 7934. l 15490.2 

OCTUBRE 364.5 694.0 1130. 9 178'1.0 3566.5 8595.2 15608.4 

NOV. 382.9 734,7 1169. 7 1869.5 3807.6 9275,6 15817,3 

ore. 423,8 766.1 1219.4 1996. 7 4108.2 10648.5 16147.3 

PROMEDIO 303.6 612.9 1014.1 1599.'l 2979.2 6906.6 14'!9! .2 

VARIACION % ANUALIZADA {RESPECTO AL MISMO MES DEL AílO PREVIO) 

ENERO 30.8 110.l 73.4 60.8 65.9 104.3 176.8 

FEBRERO 32.7 112.9 73.3 59.0 66,il 109.8 179,7 

MARZO 34.7 115.4 72.3 58.4 67.6 113. 7 175.B 

ABRIL 38.9 117.2 69.1 56.5 71.1 120.9 161.4 

MAYO 44.5 114.6 67.4 55.l 76.4 125,0 147.B 

JUNIO 49.4 112.5 67.1 53.4 83,2 126.7 135.6 

JULIO 54.4 112.1 64. 5 53. 7 as.a 133.4 121.8 

AGOSTO 68.2 98.1 62.8 56.0 92,3 133,9 106.9 

SEPT. 73,9 93,9 62,7 57.6 96.0 135,2 95.2 

OC'!' UBRE 79.0 90.4 63.0 58.0 99.6 141.0 81.6 



"' "' .... 

NOV. 64,5 91.9 59.2 59.B 103.7 143.6 70.S 

ore. 9e.9 ao.a 59,2 63.7 105.7 159.2 51.6 

VARIACIOl'I " RESPEC'fO A DICIEMBRE DEL AflO ANTERIOR 

EJIERO s.o 10.9 6.4 7.4 8.8 B. l 15.4 

FEBRERO 9.1 lG.6 12.0 ll.9 13.7 15.9 25.l 

MARZO 13.l 22.5 16.8 ltl.2 19.0 f/3.6 31.5 

ABRIL 19,2 30.3 ~l.!j 19,8 25.~ 34,4 35.S 

MAYO 26,0 35.9 25.a 22.6 32. l 44.6 38.2 

JUNIO 32.0 41.0 30.4 25.7 40.6 55.0 41.0 

JULIO 38,8 46.0 34.7 30.l 47,6 67,5 43.3 

AGOSTO 64,4 53.e 38,5 35.8 59,4 81.2 44.6 

SEPT. 62.6 58,5 42.6 41.2 69.0 93.l 45.5 

OCTUBRE 71,0 63,8 47.6 46.5 78.6 109.2 46.6 

NOV. 79.7 73.4 52.7 53.3 90. 7 125.8 48.5 

DIC. 98.9 eo.8 59.2 63.7 105. 7 159,2 51.6 

VJ\RIAC!Orl lC. .MENSUAL 

ENERO 5.0 10.9 6.4 7,4 a.e e.1 15.5 

FEBRERO 3.9 S.4 5.3 4.2 4.4 7.2 a.3 
MARZO 3,7 4 .• e 4.3 3.9 4.5 6.6 5.1 

ABRtL 5.4 {l.~ 4,3 3.1 5.2 8.7 3.1 

MAYO 5,6 4,3 3.3 2.4 5.6 7,5 1.9 

JUNlO 4.8 3,6 3.5 2.5 6.4 7,2 2.0 
JULIO 5,2 5,0 3.3 3.5 5.0 8. l l.7 
SEPT. u·.? 3.9 2.a 4.4 e.o 6.2 0.9 
OCTUBRE 5.2 3.3 3.5 3.8 5.7 5.3 o.e 
NOV. 5.0 5.9 3.4 4.6 6.e 7,9 l.3 
DIC. 10.7 4,3 4.2 6.8 7.9 14.e 2.1 

FUENTE ELABORADO POR EL CIEN CON DATOS DEL. BANCO DE MEXICO.-
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SALARIO MINIMO REAL DIARIO GENERAL 

( Pesos de l 978 ) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

ENERO 109 • .i5 84. 72 73.47 71.68 67.85 62.17 57.27· 

FEBRERO 105.30 80.41 69. 79 68.82 64.96 57.98 52.86 

MARZO 101.59 76.69 66.93 66.25 62.07 54,39 51.80 

ABRIL 96.35 72.12 64.15 64.27 58.99 60.05 50.25 

MAYO 91.22 69.12 62.10 62.78 55.89 55.84 49.30 

JUNIO 87.04 76.80 71.~7 72.26 65.70 52.07 48.32 

JULIO 82.77 73.17 69.69 69.83 62.58 59.29 47.52 

AGOSTO 74.42 70.44 67.76 66.91 57.96 54. tll 47.09 

SEPT. 70.66 68.34 6S.80 64.34 54.68 51.42 46.87 

OCTUBRE 67.17 66.14 63.58 61.98 Sl. 72 59.36 46.47 

NOVIEMBRE 83.12 62.48 61.47 S9.25 58.93 SS.OC 45.85 

DICIEMBRE 7S.10 59.92 58.97 55.47 54.62 5S.10 44.92 

INDICE DEL SALARIO MINIHO Rt:AL DIARIO GENERAL 
( ENERO 1983=100 ) 

ENERO l00.00 86.72 84.60 80.08 73.38 67.60 

FEBRERO 94.91 82.38 81.23 76.67 68.44 62.40 

MARZO 90.52 79.00 78.20 73.27 64.20 61.14 

ABRIL 8S.12 75.72 75.86 69.63 70.88 S9.32 

MAYO 81.59 73.29 74 .11 65.97 65.91 58.19 

JUNIO 90.65 84.96 8S.30 77.55 61.46 57.03 

JULIO 66.37 82.25 82.42 73.86 69.99 56.09 

AGOSTO 83.lS 79.98 78.97 68.41 64.70 55.58 

SEPT. 80.66 77.67 7S.94 64.S4 60. 70 55.27 

OCTUl!RE '16.07 75.05 73.16 61.05 70.06 54.85 

NOVIEMBRE 73. 74 n.56 69.93 69.56 64.92 54.12 

DICIEMBRE 70.72 69.60 65.48 64.47 65.04 53.02 

REZAGO DEL SALARIO MINIMO REAL DIARIO Gf.NERAL 
RESPECTO A ENERO DE 1983 

ENERO º·ºº -13.26 -15.40 -19.92 -26.62 -n.4o 
FEBRERO -5.09 -17.62 -18. 77 -23.33 -31.56 -37 .60 
MARZO -9.48 -21.00 -21.60 -26.63 -35.60 -38.86 
ABRIL -14.88 -24.26 -24.14 -30.37 -29 .12 -40.68 
MAYO -16,41 -26. 71 -25.69 -34.03 -34.09 -41.81 
JUNIO -9.35 -15.04 -14. 70 -22.45 -38.54 -42. 97 
JULIO -13.63 -17. 75 -17.58 -26.14 -30.01 -43. 91 
AGOSTO -16.65 -20.02 -21.03 -31.59 -35.30 -44,42 
SEPT. -19.34 -22.33 -24.06 -35.46 -39.30 -44. 73 
OCTUBRE -21.93 -24.95 -26 .64 -38.95 -29.94 -4S.15 
NOVIEMBRE -26.26 -27.44 -30.07 -30.44 -35.06 -45,8tl 
DICIEMBRE -29.28 -30.40 -34.52 -35.53 -34.96 -46.98 

FUENTE: BANCO DE MEXICO Y NAfINSA.-



"' 
INGRESOS DEL SEC:TOR PUBLICO PRESUPUESTAL 

:!l ( Milos de Mlllonos de Pesos de 1900 ) 

VAR,% TMAC 

CONCEPTO 19B3 1984 1985 1906 198'1 19BB 80/87 83-BB 

TOTAL 1,535.l 1,595.6 1,505.5 1,396.0 1,454.l 1,319.5 -9.3 -3.0 
INGRESOS DEL GOB, 
FEO. B79.7 626.3 6~3.3 780.7 854.6 7~4.6 -7.0 -2.0 

INGRESOS TRIBUT~ 
RIOS. 472.0. 461. l 464.9 516.6 511. 7 5~2.7 4.1 2.4 
IMPUESTOS 472.0 461.1 4B4.9 51B.B 511. 7 532.7 4.1 2.4 
ISR. 185.4 191.5 197.2 199. l 190.9 226.3 16.6 4.1 
LV.A. 141.0 14'/,3 141.8 136.5 151. l 173,6 14.9 4.2 
PRODUC. Y SERVS. 41.8 35.7 35,6 41.0 38.8 43.3 11.6 o.1 
ESPC. S/OASOLINA 70.6 73.2 67.9 89.6 80.9 53.2 -34.2 -5.5 
IMPORTACION 19.3 19.6 30.7 38.l 36.3 21.9 -42.9 2.6 
OTROS 13.9 13.8 11.6 14.6 11. 7 14 ,4 23.7 0.7 
~ t{) TRlllJI'AJUC5 407.7 347.2 368.5 261.8 342.9 261. 9 -23.6 o.o 

DERECHOS 13,8 16.l 17.3 21.9 25.1 o.o -100.0 o.o 
EXR:llTAClai DE PE'JID, 300.2 276.7 289.7 172 .1 241.2 180.0 -25,4 o.o 
PRODUCTOS 74.1 40.7 36.3 27.0 22.6 O.O -lCXl.O o.o 
APROVECHAMIENTOS 16.5 0.5 22.3 34.l 42,4 o.o -lCXl.O o.o 
ACCESORIOS 3.1 3.1 2.9 6.7 11.6 o.o -too.o o.o 
~!ELSF.X:.PAR. 655.4 767.3 652.2 615,4 599.6 524.9 -12.4 -4.3 

PEMEX 334,5 361.9 269.B 223.8 211.9 202.3 -4.6 -9.6 
OTROS ORGANIS. y 
EMPRESAS. 320.9 405.4 392.4 391.6 387,6 322. 7 -16.6 O.l 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
na= !EL cm.FEO. 57,3 51.9 56.7 55.9 56.6 60.2 
na= "mlllll'ARIC5 30.7 30.2 32.2 37.2 35.2 40.4 

IMPUESTOS 30.7 30.2 32.2 37.2 35.2 40,4 
ISR, 12.l 12.0 13.l 14.3 13. l 17.2 
I.V.A. 9.2 9.2 9.4 9,8 10.4 13.2 
PRODUC. Y SERVS • 2.7 2.2 2.4 2.9 2.7 3.3 
ESPEC. S/GASOLINA 4.6 4.6 4.5 6.4 5.6 4.0 
IMPORTACION 1.3 1.2 2.0 2.7 2,6 1.7 



"' "' .... 

OTROS 
na= N:J 
'ffilllJl'AIUlll. 
DER.ECHOS 
EXPORTACION 
DE PETRO. 
PRODUCTOS 
~ 
ACCESORIOS 

INGRESOS DEL SEC-
TOR PARAESTATAL. 

PE ME X 
OTROS ORGANIS. 
Y EMPRESAS, 

0.9 0.9 o.a 1.0 0.8 1,9 

26.6 21.8 24.5 18,8 23.6 19.8 
0.9 1.1 1.2 1.6 l. 7 o.o 

19.6 17.3 19.2 12.3 16.6 13.6 
4.8 2.6 2.4 1.9 1.6 o.o 
1.1 0.5 l. 5 2.4 2.9 o.o 
0.2 0.2 0.2 0.5 0.8 o.o 

42.7 48.1 43.3 44.1 41.2 39.8 
21.B 22.7 l'l.9 16.0 14.6 15.3 

20.9 25.4 25.4 28.1 26.7 24,5 

FUENTE: ELABORADO POR EL CIEN CON CIFRAS DEL ANEXO ESTADISTICO DEL VI INFORME 
DE GOBIERNO DE MMH, Y DE LOS CRITERIOS GENERALES DE POLITICA ECONOMI
CA 1989. 



.... GASTOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTAL 
~ 

(MILES Dr: MILLONES DF. PESOS) 

VAR," TMAC 
CONCEPTO 1983 1984 1985 1986 1987 1988e/ 88/87 83-88 

TOTAL 8,393.3 13,348.5 20, 124.0 41,021.2 104,679.0 212, 709. 7 103.3 90.9 

GASTO PROGRAMABLE 4,246.2 7,141.3 10,572.6 17,385.4 38,292,6 72, 731,9 89.9 76.5 

GASTO CORRIENTE 2,501.6 4 ,339 .4 6,611.7 ll, 162 .8 25, 958.8 48,022.4 65.0 80,6 
SERVICIOS PERSONALES 1,086.l 1,839.l 2,907.0 4,632.6 10,850.5 21,424.l 97.4 81.5 

MATERIALES Y SUMlNI!!_ 
TROS. 855,4 1,533,8 2,035.6 J,657,7 8,434, 7 14,576,l 72.8 76.3 

SERVICIOS GENERALES 355,l 858.7 1,416.7 2,610.0 6,263.0 11,083.2 77.0 99,0 
EXTRAORDINARIOS 203.5 83.9 146. 7 167,0 230.9 453.0 96.2 17.4 
EROQ,POR CTA.DE TERCÉ! 
ROS. 1.5 23.9 104.5 95.9 179,l 486.0 171.4 217.6 

GASTOS DE CAPITAL 1,050,9 1, 776.3 2,415.5 3. 747 .o 8,170,7 14,161.6 73.J 60.2 
TRANSFERENCIAS 693. 7 1,025.6 1,544.9 2,477,6 4,163.7 10,547 .9 153.3 72.3 

CORRIENTE 404,9 646.4 1,137,2 1, 797. 5 2,424,8 7,574.0 212.4 79.6 
CAPITAL 288.8 379.2 407.7 680.l 1,738.9 2,973.9 71.0 59.4 

GASTO NO PROGRAMABLE 4,147,l 6,207.l 9,551.4 23,635.0 66,386,4 139,977,8 110.9 102.1 
PARTICIPACIONES 585.8 922.8 1,367.5 2,079, 7 5,213.7 8,675. 7 66.4 71.4 
SERVICIO DE LA DEUDA 3, 561. 3 5,284.4 8,185.9 21, 556.0 61,172.6 131,302. l 114.G 105.7 
INTERESES COM, Y OTOS. 2,422.3 3,439.4 5, 779. l 17,738.4 40,022. 7 68,474,6 71.1 95.l 
AMORTIZACION 967.9 1,679. 7 2,060.l 7,351.l 20,661.7 61,078.3 195.6 129. l 
ADEFAS 171.l 165.3 344.7 466.5 480.3 1,749,2 258.2 59.2 

(MILES DE MILLONES DE PESOS DE 1980) 

TOTAL 2,173,9 2,172.6 2,089.5 2,442.5 2,564.3 2,505.1 -2.3 2.9 
GASTO PROGRAMABLE 1,099.8 1,162 .3 1,097 .B 1,035.2 938.0 856,6 -B.7 -4.5 

GASTO CORRIENTE 647,9 706.3 686.5 664. 7 635,9 565.6 -11.l -2.7 
GASTO DE CAPITAL 272.2 289,1 250.8 223.l 200.2 166.B -16. 7 -9.3 
TRANSFER, (FUERA DEL 
PRESP), 179, 7 166.9 160.4 147.5 102.0 124.2 21.8 -7.1 

GASTO NO PROGRAMABLE 1,074.1 1,010.3 991. 7 1,407.3 1,626.2 1,648.5 1.4 8.9 
SERVICIO DE LA DEUDA 922,4 860.1 aso.o 1,283. 5 1,498.5 1, 546.4 3.2 10.9 



!8 .... 

INTER,COM.Y GASTOS 627.4 559.6 600.l l,056.2 960,4 606.4 - 17.7 5.1 
AMORTIZACION 250.7 273.4 213.9 437.7 506.l 719.3 42.l 23.5 
ADEFAS 44.3 26.9 35.8 27.8 12.0 20.6 72.2 14.l 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 

TOTAL l,173.9 2,172,6 2,069,5 2,442.5 2,564.3 2,505.l -2.3 2.9 
GASTO PROGRAMABLE 1,099.6 1,162.3 l, 097 .e 1,035.2 938.0 656.6 -6.7 ~4.5 

GASTO CORRIENTE 647.9 706.3 686,5 664.7 635.9 565.6 -11.l -2.7 
GASTO DE CAPITAL 272.2 289.l 250,8 223.l 200.2 166.8 -16.7 -9.3 
TRANSFER. (FUERA DE 
PRESP). 179.7 166.9 160.4 147.5 102.0 124.2 21.6 -7.l 

GASTO NO PROGRAMABLE 1,074.1 1,010.3 991.7 1,407.3 1, 626. 2 1, 646.5 1.4 8.9 
SERVICIO DE LA DEUDA 922.4 860.1 850,0 1,283.5 1,490.5 1, 546, 4 3.2 10,9 
INTER, COM. Y GASTOS 627.4 559.8 600.1 1,056.2 980.4 606.4 -17.7 5, l 
AMORTIZACION 250.7 273.4 213.9 437.7 506.l 719.3 42.l 23,5 
ADEFAS 44.3 26,9 35,6 27.B 12.0 20.6 72,2 14.1 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
GASTO PROGRAMABLE 50.6 53.5 52,5 42.4 36.6 34.2 

GASTO CORRIENTE 29.6 32.5 32.9 27.2 24.6 22.6 
GASTO DE CAPITAL 12.5 13.3 12.0 9.1 7.B 6.7 
TRANSFER. (FUERA DE 
PRESUPUESTO 8.3 7.7 7.7 6.0 4,0 5.0 

GASTO NO PROGRAMABLE 49,4 46.5 47.5 57.6 63.4 65,6 
SERVICIO DE LA DEUDA 42.4 39,6 40.7 52.5 58.4 61.7 
INTER. COM. Y GASTOS 28.9 25.8 26.7 43.2 38.2 37.2 
AMORTIZACION 11.s 12.6 10.2 17,9 19.7 28.7 
AD~FAS 2.0 1.2 l.7 1.1 4.5 o.e 

FUENTE: ANEXO ESTADISTICO DEL VI INFORME DE GOBIERNO DE MMH Y DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 1989,-



"' INVERSION PUBLICA FEDERAL ., ... (MILES DE MILLONES DE PESOS) 

VAR.% TMAC, 
CONCEPTO 1983 1984 1985 1986 1987 1988 e/ 88/87 83-88 

TOTAL l,349. 5 2,262.4 3,029.7 4,869.8 10, 797. l 14,791.8 38.7 61.8 
RURAL 119.5 218.3 271.5 448.l 882.2 1,169.l 32.5 57.8 
REGIONAL Y URBANO 109.l 256.8 335.9 l, 026. 5 2,051.0 1,499.0 -26.9 68.9 
PESCA 4.9 ll.4 7,7 11. l 18.3 12.5 -31. 7 20.6 
SOCIAL 10s;3 201.l 308.0 408,0 934,9 1,743.B 86.5 75.0 

EDUCACION 59,2 115.9 179.3 143.3 336.5 622.7 85. l 60.l 
SALUD Y LABORAL 47.l 85.2 128,7 264.7 598.4 l,121.1 87.3 88.5 

COMUNIC. Y TRANSPORTE 288.6 535.6 666,5 912.0 1,952.l 2, 121.4 8.7 49.0 
COMERCIO Y ABASTO 17.0 25.2 42,0 103.1 37.6 -63.5 3.2 

TURISMO 16.B 35.8 18. 7 34.7 109.0 35.7 -67.2 16.3 
ENERGETICO 530.l 743.6 1,134,0 1,561.4 3,610,8 6,755.6 67.1 66,4 
INDUSTRIAL 129.7 158.3 126.4 320.9 850.l 1, 251.6 47.2 57.4 

ADMINISTRACIOtl 44.5 82.5 136.3 104. 7 285.6 345.5 21.0 50.7 

(MILES DE MILLONES DE PESOS DE 1980) 

TOTAL 349.5 368.2 314.6 290.0 264.5 176. 3 -33.3 -12.8 
RURAL 31.0 35.5 28.2 26. 7 21.6 13.8 -36.3 -14.9 
REGIONAL Y URBANO 28.3 42.1 34.9 61.1 50.2 17. 7 -64.9 - 9.0 
PESCA 1.3 1.9 e.o 0.7 0.4 0.1 -67.2 -40,l 
SOCIAL 27.5 32.7 32,<l 24.3 22.9 20.5 -10.3 - 5.7 
EDUCACION 15,3 18.9 18.6 8.5 8.2 7.3 -11.0 -13.8 
SALUD Y LABORAL 12.2 13.9 13.4 15.8 14.7 13.2 - 9.9 1.6 

COMUNIC •. y TRANSPORTES 74.7 87.2 69.2 54.3 47.8 25.0 -47.8 -19. 7 
COMERCIO Y ABASTO o.o 2.8 2.6 2.5 2.5 0.4 -82.5 -32.2 
TURISMO 4.4 5.8 1.9 2.1 2.7 0.4 -84.3 -38.1 
ENERGETICO 137.3 121.0 117.7 93.0 88.5 79.6 -10.1 -10.3 
INDUSTRIAL 36.6 25.8 13.l 19.1 20.8 14. 7 -29.2 -15.2 

ADMINISTRACION 11.5 13.4 14.2 6.2 7,0 4.1 -41.8 -18.6 

FUENTE: ELABORADO POR EL CIEN CON CIFRAS DE LAS SECRETARIAS DE llCP Y PP. 

e/CIFRAS ESTIMADAS, 



o 
~ 

LA DEUDA PUBLICA MEXICANA 

UNIDAD DE VAR,% TMAC. 
CONCEPTO MEDIDA 1983 1984 1985 1986 1987 l988e/ 88/87 83-88 

PRECIOS CORRIENTES 

DEUDA EXTERNA MMdp.l/ 9,003.7 13,359.4 26,777.7 69,549.0 178, 973.0 185,401.4 3.6 83.1 
DEUDA INTERNA MMdp.l/ 3, 718.4 5,600.0 10,530.3 23,755.6 61, 555.5 76,880,6 24.9 83.3 
DEUDA TOTAL MMdp,l/ 12,722.1 18,959.4 37,308.0 93,304.6 240,528.5 262 ,281.6 9.0 83.2 

DEUDA EXTERNA MdD, 2/ 62,556.0 69,378.0 72,080.D 75, 351.0 81,407.0 81,281,0 -0.2 5.4 
INTERESES MdD. 2/ 6,468,8 7,611.l 7, 601.0 6, 530,8 5, 700.8 4,385.5 -23.l -7,5 

INTERESES TOTALES MMdp. 1/ 2,423.3 3,439.1 5, 779.1 13,738.4 40,022. 7 68,474,6 71.1 95.l 
DEUDA EXTERNA MMdp, 1/ 864.3 1,585.6 2 ,383.3 4,267.4 7,013,9 9,981 ,3 42.3 63.1 
DEUDA INTERNA 1'!Mdp, l/ 1, 558.0 1,853 .5 3,395.6 9,471.0 33,008.8 58,493.3 77.2 106.5 

PRECIOS DE 1990 

DEUDA EXTERNA MMdp. 1/ 2,332,0 2,174.4 2, 780.4 4,141.l 4,384.2 2,183.5 -50.2 -1.3 
DEUDA INTERNA MMdp. 1/ 963.1 911.5 1,093,4 1,414.4 1,507.9 905.4 -40.0 -1.2 
DEUDA, TOTAL MMdp. 1/ 3,295,0 3,085.8 3,883. 7 5,555.5 5,892.1 3,088.9 -47.6 -1.2 

INTERESES TOTALES MMdp, 1/ 627,6 559.7 600.l 818.0 980.4 806.4 -17. 7 -5.2 
DEUDA EXTERNA MMdp. 1/ '223.9 258.1 247.5 254.l 171.8 117.6 -31.6 -12 .l 
DEUDA INTERNA MMdp. l/ 403,5 301.7 352,6 563.9 808.6 688.9 -14.8 ll.3 

FU!:NTE t ELAllOll/lllO POR BL CIEN CON CIFRAS DEL ANEXO ESTADISTICO DEL VI INFORME DE OOBil!:RNO .. ; Y DE ESTADISTICAS DE 
FINANZAS PUBLICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION HACENDARIA, AGOSTO DE 1988. 

e/ Cifras Estimadas. 1/ Mil ea de Mil lonea de Pesco. 2/ Milloneo de D6larea. 
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Balanza comercial del sector privado l' evolución del PIB 1982-1983 

( Millones de dólares ) 

Año Export. Import. Saldo P I B 
(Var. ") 

1982 3 441. 2 9 036,5 - 5 595.3 - 0.6 

1983 4 952.6 4 244.5 708.l - 4.2 

1984 b 392.5 6 464.6 - 72.l 3.6 

1985 5 885.9 8 825.6 -2939.7 2.6 

1986 8 381.5 0 088.6 292.9 - 4.0 

1987 10 491.9 9 442. 7 l 049.2 1.4 

1988 12 633.4 15 382.1 -2 718.6 1.1 

1983-88 48 737.8 52 418. l -3 680. 3 . 1.0 

FUENTE: BANCO DE MEXICO • -



N BALANZA DE PAGOS MEXICANA 1902-1968 "' .... 
(Milloneo de d6loro•) 

ACUMULADO TMAC ESTRUCTURA " 
CONCEPTO 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 63-88 B3-B8 1962 1988 

CUENTA CORRIENTE (6, 221) 5,324 4,239 1, 237 ( l ,673) 3,967 (2,901) 10, 193 N.C 

INGRESOS 28,003 28, 945 32' 902 30, 774 24, 170 30, 569 32 ,463 179,623 2.3 100.0 100,0 

EXPORT, DE lollOO'J'CIAS 21,230 22, 312 24, 195 21, 564 16,031 20, 656 20,658 125,517 -1. 5 75.6 63,6 
!ElV • N) FIC!alIALES 4,919 4,652 5,937 5,945 5,844 6,958 6,417 37 ,953 H,5 17,6 25,9 
~' IQI 'l'IWISFtJl. 651 618 1, 155 l,268 l ,295 1,598 2,337 B,471 23.4 3,0 7.2 
TRANSPORTES DIV, 426 471 570 5'17 545 665 664 3,492 1, 1 l, 5 2.0 
VIAJEROS AL INTER, 1,406 1, 625 1,953 l, 720 l, 792 2,274 2,544 11,906 9,4 5,0 7,B 
VIAJEROS FRONTER, 1,237 1, 104 1, 239 1, 181 1, 198 1,225 1,450 7,487 5,6 4.4 4,5 
OTROS SERVICIOS 999 833 930 l,200 1,015 l, 106 l ,421 6,595 11.3 3,6 4,4 

$RV • F/CltJUAOO 1, 529 l,448 2, 335 2,136 1,015 2,288 2,756 12, 780 13.8 6,5 o.e; 
INTERESES 1,325 1,279 2,074 l,822 l, 463 1,068 2, 312 10,638 12,6 4,? 7 .1 
OTROS SERVICIOS 203 169 281 314 352 400 446 1,942 21.4 0.1 1.4 
TRANSFERENCIAS 325 333 434 l,030 460 667 631 3,575 13,0 1.2 1,9 

EORES08 34,224 23,621 26, 664 29, 536 25,843 26,602 35,364 169,632 6.4 100,0 100.0 

DftllTNJ, CE M!RJ, 14,437 8, 551 11,254 13' 212 11,432 12 ,223 15,903 75,575 17.2 42,2 53,5 
Si2IV • t«l FfCl'aUAIJ!S 5,770 4,230 4,987 fl,263 4 1 860 5,011 6,120 30,491 7,7 16,9 1 ?.3 
FL!TEB Y B!OUROS Cl20 455 534 650 486 538 822 3,385 12,0 1,B 2.3 
TRANSPORTES DIV, l,109 823 854 842 812 ªºº 704 4,835 -3.l 3,2 a.o 
VIAJSROS AL EXT, 788 441 648 654 620 ?84 1, 105 4,262 20,2 2,3 3, 1 
VIAJIR08 FRONT, 1,421 1, 142 1,520 1,594 1,556 1,582' 2,092 9,488 12,9 4,2 5,9 
O?ROB BIRVIOIOS 1,833 1,369 1,431 1,611 1,404 1, 3otl 1,392 D,515 0,3 ~.4 3,9 
!l:IMl.r~ 13,988 10,809 12,399 11,034 9,"516 9' 350 10,32(1 63,434 -o.e 40,9 29.2 

FIHANCilft08 13,765 10,662 12,232 10,812 9,2D7 9,084 10,~~: 62,lll ~1.2 40,2 20,3 
UT%1'IDAllES R~MIT, 621 184 241 366 335 413 2,078 23,0 l,tl 1.5 
Ul1Ull!ID flEllMJI, 770 197 21G 232 ~D7 ABl ~04 2,21n '·23,~ a.~ l .11 
INTBRl8,18 12,203 10, 1BB 11,716 io,156 D,342 a,001 D,891 a?,400 -2,7 35,? ~5.1 

S, BANCARIO 4,711 3,586 4,274 3,706 3,092 3, 170 3,744 21, 572 o.e 13,9 10,a 



S, NO BANCARIO 
- PUBLICO 
- PRIVAOO 

COMISIONES 
NO FINANCIEROS 
TRANSFERENCIAS 

7,492 6,612 7,442 6,450 5,520 4,927 5, 147 35,828 -4.9 
4,921 4,292 5,063 4,545 3,683 3,501 4,096 25, 180 -0,9 
2,570 2,320 2,379 l,905 1,567 1,426 l ,051 10,648 -14.6 

171 83 61 38 33 93 50 358 -9,6 
223 147 167 222 220 266 301 l ,323 15.4 

29 31 24 28 15 10 15 131 -13.5 

FUENTE: ELABORACION DEL CIEN CON BASE EN CIFRAS DE INDICADORES ECONOMICOS DEL 
BANCO DE MEXICO. 

' LAS CIFRAS ENTRE PARENTESIS SON NEGATIVAS 

N, C. NO CALCULABLE. 

NOTA: LAS CIFRAS PARCIALES PUEDEN NO COICIDIR CON EL TOTAL DEBIDO AL REDONDEO, 

21.9 14.6 
14.4 11.6 
7,5 3.0 
0,5 0.1 
0.7 0.9 
0.1 o.o 



"' COMERCIO EXTERIOR L>E MEXICO 1962-1986 
"' ... 

(Mil lonee de dólares) 

ACUMULADO VAR.% TMAC. 

CONCEPTO 1962 1963 1964 1965 1986 1967 1988 83-88 1988/87 1982/88 

EXP. TOT. l/ 21,229. 7 22,312.0 24,196.0 21,663,8 16,031.0 20,656.2 20,657.6 125,516.6 o.o -0.5 
PETROLERAS 16,477 ,2 16,017.2 16,601.3 14. 766.6 6,307.2 8, 629. 8 6, 709.l 69,031.2 -22.3 -13.9 

PETROLEO CRUDO 15,505,4 14. 793. l 14,967.5 13,308.8 5,580.2 7,877.0 5,883,4 62,410.0 -25,3 -14,9 
OTRAS 971,8 1,224.0 1,633.8 1,457.9 727.0 752.8 825.7 6,621.2 9,7 -2.7 

NO PETROLERAS 4,752.5 6,294,9 7' 594. 7 6, 897 .1 9, 723.0 12,026.4 13,948,5 56,485.4 16.0 19, 7 
AGROPECUARIAS 1,233.4 1,188.5 l,460,8 1,408.9 2 ,098.4 1,543.0 1,671.8 9,371.4 8.3 5.2 
EXTRACTI V AS 501.6 523.7 539.l 510.3 509.7 576.0 660.3 3,319.1 14.6 4.7 
MANUFACTURERAS 3,017.6 4,582.7 5,594.8 4,978.0 7,115.7 9,907.4 11,616,4 43,795.0 17.2 25.3 

SECTOR PUBLICO 17,788.5 17,359.4 17,803.6 15,777.9 7,649.5 10, 164.3 8,024,2 76, 770,9 -21.1 -12.4 
PETROLERAS 16,460. 7 15,960,l 16,499,9 14,603.8 6,217.6 8,496.2 6, 556.5 68,414.1 -22.6 -14.2 
NO PETROLERAS 1,327.0 1,399. 2 l,303,7 l,094.l 1,431,8 1,666.l 1,467.7 8,364.6 -12.0 1.7 

AGROPECUARIAS 319.6 275.4 289.4 246.5 351.6 210.4 106,6 l,462.1 -48.3 -lll,4 
EXTRACTIVAS 347,8 356.9 316.l 327.7 325,B 394,4 266.0 1,988.9 -32.0 -4.3 
MANUFACTURERAS 660.4 766.9 696.2 519.9 754,5 1,063.2 1,090.9 4,893.6 2.6 6,7 

SECTOR PUBLlCO 3,441.2 4,952.6 6,392.5 5,885.9 6, 381.5 10,491.9 12,633.4 48, 737. B 20.4 24,2 
PETROLERAS 16.5 57.0 101.4 82.9 89,6 133.5 152,6 617.0 14.3 44,9 
NO PETROLERAS 3,424, 7 4,695.5 6,291.l 5,803. l 8,292,0 10,378,3 12,480.8 48,120.0 20.5 24.1 

AGROPECUARIAS 913,8 913.0 l,171.5 l, 162.4 1, 746.8 1,332.6 l,563.l 7 ,889.4 17.3 9,4 
EXTRACTIVAS 153,0 166,7 223.0 182.6 183,9 181.6 392.3 1,330.l 116.0 16.9 
MANUFACTURERAS 2,357,2 3,815.9 4,896,6 4,458.0 6,361.2 8,844.1 10, 525. 5 38,901.3 19.0 28.3 

IMP.TOTALES (FOB) 14,437 .o 8,551.0 11, 264. 3 13,212.2 11,432,4 12,222.9 18,903.4 75, 576.2 54.7 4.6 
SECTOR PUBLICO 5,400.5 4,206.5 4 '789. 7 4,306.6 3,343.8 2,700.1 3,551.3 23.058.0 27.7 -6.7 
SECTOR PRIVADO 9,036.5 4,244.5 6,464.6 8,825.6 6,0IJB,6 9,442.7 15,352.1 52,416. ~ 62.6 9.2 

BIENES DE CONSUMO 1,516.8 613.8 846.l 1,081.7 846.4 767,6 1,921,5 6,079.l 150.3 4,0 
SECTOR PUBLICO 631,4 397,l 529.3 558.6 400.6 284.8 396.3 2,586.7 39.2 -7.5 
SECTOR PRIVAOO 885,4 216.7 318.7 523. l 445.6 482.8 1,525.2 3,512.3 215.9 9,5 
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"' .... 

BIENES DE USO INT, a-,411 .8 5,740.5 7,833.4 8,965.7 7,631.8 8,824.6 12,950.9 52,947.0 46,8 7.4 
SECTOR PUBLICO 3,226,l 2,883.4 3,353,5 2,912.8 2,011.2 1,719.3 2,327,5 15, 207. 7 35.4 -5.3 
SECTOR PRlVADO 5, 191. 7 2,857.1 4,439.9 6,052.9 5,620,6 'l,105.3 10,623.5 36, 739.3 49,5 12.7 

BIENES DE CAPITAL 4,502.5 2,196,8 2,572.8 3,164,8 2,954.1 2,630, 7 4,030,9 17,550.0 53.2 -1.B 
SECTOR PUBLICO 1,543.l l,025.7 906.9 915.2 932.0 776.l 827.5 5,383.4 6,6 -9.9 
SECTOR PRIVADO 2,959.4 l,171.l 1,666.0 2,249.6 2,022.1 1,854.6 3. 303.4 12,166.8 72.7 1.3 

SAL.COMERCIAL TOT, 6, 792. 7 13,761.0 12,941.7 8,451.6 4,598,6 8,433,3 1,754.3 49,940.5 -79.5 -20.2 
BAL, COM. PUBLICA 12,388,0 13,152.9 13,013.9 11,391.3 4,305.7 7,384.2 4,472.9 53, 720.9 -39.4 -15.6 
BAL.COM.PRIVADA (5,595,3) 708.1 (72.1) (2,939.7) 292,9 1,049,2 (2,718.6) (3,280. 2)-359. l -11.3 

FUENTE: ELABORACION DEL CIEN CON BASE EN CIFRAS DE INDICADORES ECONOMICOS, BANCO DE MEXICO. 

1/Incluye plata en barras 

• La cifras entre paréntesis son negativas. 



195 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR SECTOR DE ORIGEN 

(Millones de dólares) 

1982 1988 TMAC 
CONCEPTO TOTAL EST.% TOTAL EST.% 1988/82 

EXPORTACION TOTAL 21, 005. l 100.0 20,657.6 100.0 -0.3 
1.AGRIC.SILVIC. 1,096.B 5.2 1,402.9 6.8 229.5 

ALGODOtl 183.8 0.9 
CAFE CRUDO 345.1 1.6 434.2 2.1 3.9 
JITOMATE 153.9 0.7 243.2 1.2 7.9 
LEG. HORTALIZAS 178.4 0.8 267,5 1.3 7.8 

2.GAN.APIC.CAZA.PESCA 136.4 0.6 270.9 1.3 12.1 
GAN.VACUNO 107.7 0.5 203.4 1.0 11.2 

3.INO.EXTRACTIVAS 15,601.8 79.0 6, 543, 7 31.7 -14.4 
PETROLEO CRUDO 15,622. 7 74.4 5,883.4 28.5 -15.0 
GAS NATURAL 478.0 2.3 
COBRE EN BRUTO O CXK: 218.6 1.0 200.4 1.0 -1.4 
AZUFRE 184.4 0.9 

4.IICD.MANUFACTURERAS 3,167.5 15.l 12,380.9 59.9 25.5 
AZUCAR 159.4 1.8 
CAMARON CONGELADO 452.4 2.2 370.0 LB 3.3 
CERVEZA 186.2 0,9 
LEG.FRUTAS Fl'IEP.CXNSE!N. 113.0 0.5 
FIBRAS TEX. ART. SIN'f. 211.8 1.0 
COllBUSTOLEO ( FUlrOIL) 180.2 0.9 159.5 o.a -2.0 
Al40NIACO 102.4 0.5 
GAS BUTANO, PROPANO 117.8 0.6 
GASOLINA 119.9 0.6 
CLORURO DE POLIVINILO 137.5 0.7 
ACIDOS POLICARBOXILICOS 193.3 0.9 
COLORES Y BARNICES 109.9 o.s 
Ml!l'SJVm'.~ y SINI'. 222.4 Ll 
CEMENTOS HIDRAULICOS 146.2 O.? 
VIDRIO O CRISTAL MANUF. 234.6 1.1 
l!lEJID BARRAS O LINGOTES 180.5 0.9 
HIERRO O ACERO MANUF ACT. 233.5 Ll 
COBRE EN BARRAS 144.8 0.7 
PLATA EN BARRAS 318.2 L5 
AUTOM.TRANSP.DE PERSONAS 1,397,6 6.8 
MOTORES P / AUTOMOVI LES 214.2 LO 1,366.5 6.6 36.2 
PARTES SUELTAS AUTOM, 131.4 0.6 433.5 2.1 22.5 
PARTES PARA MOTORES 97.8 o.s 
MAQ;P/PROCESO DF. INF. 339.7 1.6 
PARTES SUELTAS P/MAQ. 193.2 0.9 
CABLES AISLADOS ELECTRIC, 19L6 0.9 
APAR.FOTOG.Y CINEMATOG. 97,6 0.5 

FUENTE: ELABORADO POR EL CIEN CON BASE EN CIFRAS DE INDICADORES DEL 
SECTOR EXTERNO DEL BANCO DE MEXICO.-



... PRJNCIPALP:S PRODUCTOS IMPORTADOS POR SECTOR DE ORIOE:N 
~ 

{Millont!lll de dólaru) 

1982 1968 TMAC 19B2 1986 TMAC 
CONCEPTO TOTAL esr." TOTAL EST." e2-es CONCEPTO TOTAL EST •• TOTAL EST.% 82/8J 
IMPORTACION TOTAL 14,421.0 100.0 18,903.4 100.0 230.8 ESm.C.roenu:. 118.S 0.6 114.2 0.6 -0.6 
LACRIC.SlLVIC. 92e.e 6.4 1,396.5 7.• 238,6 tmw<l,!EIWIJ laJ.4 o.a 
IOo\IZ o.o 393.8 2.1 WQ, 00.CA!DO 123.4 0.9 114.2 0.6 -1.3 
01JVIS ,.,..,,.,,. 202.8 1.4 12a.2 o.? -0,? W4Q, 00, 'lYXr'IL 252.2 l. 7 268,0 l,4 1.1 
SEMILL"-S DK SOYA 155.8 1.1 336.J LO 13,? >W).llXU..'!E<. 122.8 0.9 120.2 0.6 27.3 
SO ROO 19.4.7 1.4 HNl.00.ID El'JEC, 157.4 1.1 -7,7 

2,0ANAD.API ,CAZA 172.4 1.2 376.5 2.0 13,9 !Wl,P/11Wl.lE1', eos. 1 4.2 309.9 t.6 11.9 
GANADO VACUNO o.o 182,5 1.0 WQ.m:as;> Df"Ol. 152. 6 l. l 649.1 3.4 
Pl.!CLES y SIN cun. o.o 113.4 0,6 14.<Q,CAA:JI, y !ES:. 208.6 1.4 129.4 Q,7 

3, INDUS,IXTRACS, 220.9 1.5 323.? l. 7 6,6 HNl.mtl./CN!r. 123.0 0.9 241.J 1.3 
EXTRAC,OTROS M, o.o 217.7 1.2 HNI• "'1l'awt 175,6 l.2 

4, !ND.NAHUFACS, 12,958.1 89,8 10,747.0 ea.o 4,4 MIQ.Ktt ,HllE!. 108.6 o.e 10'.l 
AZUCAR 140.6 LO TURBINAS 136.5 1.0 -12,0 
PRENDAS DE VESTIR 113.4 o.a Al'ltll.ltlll!"->'NW. 212. 3 L5 
ALIM.PREPA.AH!N, o.o 125.4 0,7 Al'ltll.lllDIOi'll'lD' 151.0 l.O 300.0 l.6 6,4 
CARHIS o.o 25.4.3 1.3 WO.IOl'CSl.!X:l'S 267, l l.9 123.6 0.7 
LECHE IN POLVO o.o 230.3 1.2 lJM,VAl.V.!l.EC, 100.4 0,5 
OTROS ACE!T, ORAS. o.o 152.2 0,8 P'ZA.'3,netA.Fl.EC. 283.? 2,0 "111.5 2.2 
HIL. V TEJI.00, o.o 113.7 0.6 R!a:P.lllD!Wl'.V. 445.l 2.4 
PAPEL V CAR.PREP. 135,8 0.9 1e1.1 0,9 2:9 lU"AC,RIOJO T.V. 124. L 0.1 

PASTA CILUL,PAP!L 120.7 o.e 399,B 2,1 22.1 CANARAS 102.1 o.s 
ACE. YORAS, LUBRI , 115.9 o.e om>S.OO.MH4.J. 132.3 0.7 
COMllUS, (,OIL-O!L) o.o 235.8 1.2 
OAS BllfA, Y PROP, l®.2 o.e 97.l 0,5 -1.9 
POLIITILllNO 11?.2 0.8 
Al!OHOS AORIC, 129.0 o.• 
CLORU!IO DE V!HIL o.o 105.0 o.e 
POLIPROPILllNO o.o 1'43.9 o.e 
AC!D.AHH!DR!DOS o.o 101.0 o.5 
MIZ.Y PRIPS,IHD, 206.l 1.4 326,0 1. 7 7.9 
NEZ. Y PREPS ,FARM. o.o 177,5 0,9 
RtSlffAS o.o 189.2 1,0 
ART.PASTA RESINA o.o 152.1 o.e 
COJIN.CHUM.FL!CHA 298.3 2.1 1!59,2 o.e -9.9 
LAH!NA.HlrR. O AC!, o.o 304,4 1.6 



TUBOS Y CONEX, 
DESECHO HIER/ACER. 
AVIONES Y PARTES 
EMBARC. Y EQUI.MA. 
MAR, DE ENSAM. AUTO, 
MOTOR Y PART.AUTOMO. 
REFAC,AUTO/CAMION 
BOMBAS.MOTOBOMBA 

336.7 

171.3 
333.5 
583.2 
109.2 
296.l 
283,6 

2,3 
o.o 
1.2 
2.3 
4.0 
o.e 
2.1 
2.0 

116,9 
178.9 
104.7 
978.8 
148,0 
552.4 
230.0 

0.6 
0.9 
o.6 
5,2 
o.a 
2.9 
1.2 

0,7 
-17.6 

9,0 
5,2 

11.0 
-3.4 

FUENTE: ELABORADO POR EL CIEN CON BASE EN CIFRAS DE INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO 
DEL BANCO DE MEXICO. -



AÑOS 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

llVA. IED 

1,701 

626 

684 

l,442 

1,871 

2,421 

3,877 

3,100 

INVERSION EXTRANJERA ACUMULADA 

( Millones de d6lares ) 

VAR. % ANUAL IED. ACUMUL, 

4,8 10,160 

-63.2 10, 786 

9,3 ll,470 

110.B 12,900 

29.B 14,629 

29.4 17,050 

60.l 20,987 

-20.0 24,027 

FUENTE: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Informe 1983-1987 

199 

VAR.% ANUAL 

20.1 

6.2 

6.3 

12.5 

13,4 

16.5 

23.1 

14.5 



~ INVBRSION DIREC'1'A POR PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN 

( Milloneo do dólares 

CONCEl'TO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 TMAC-82-7 

TOTAL 10, 160 10, 706 11,470 12, 900 14,629 17,053 20,927 21, 912 14.2 

ESTADOS UNIDOS 6, 980 7,335 7,605 8,514 9,839 ll ,047 13, 716 14, 251 l:l.3 

R.F.A. 823 863 975 l, 122 l, lB•l l,399 1,446 1,456 10.9 

JAPON 711 777 780 613 892 1,038 l, 170 1,198 6.5 

SUIZA 549 572 585 645 790 056 967 932 ll. 5 

ESPAflA 305 345 356 374 380 823 916 625 2l.6 

GRAN BRETA~A 245 302 172 400 452 477 60~ 1,150 14.8 

OTROS 569 593 814 1,032 l,OB~ l, 710 2,066 l, 19'1 26.6 

FUENTE: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeros, Informe l983-1D87 
INEGI-SPP, Bolétin de Informeci6n Económica enero-marzo 1969. 



.... 
DISTílIBUC!ON DE LA IED POR SECTORES o ECONOMICOS 

"' (Millones de dólares) 

CONCEPTO 1961 1962 1983 1984 1905 196ú 198'/ 1986• TMAC62-7 

TOTAL 10,160 10, 766 11, 470 12. 900 14 ,G29 17 ,053 20,927 21,9~7 14.2 

lND. DE LA TRANSF. 7,964 6,347 8,994 10, 213 11,379 13, 295 15, (}~)~> 16,124 13.5 

SERVICIOS 1,024 1,272 1,265 1,407 l ,!142 2, 165 3,599 4, 136 23.1 

COMERCIO 924 926 964 1,016 l, 125 J ,277 1,255 1,269 ú.3 

IND. EXTRACTIVA 234 239 252 256 276 307 356 361 0.2 

AGROPECUARIO 5 5 5 6 6 6 22 25 35.1 

FUENTE: COMISION NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS, INFORME 1963-1907 
E INEGI-SPP; BOLETIN DE INFORMACION ECONOMICA, ENERO-MARZO DF. 1989. 

• Cifras prel !minares al primer trimeetre. 
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL TURISMO EN MEXICO 19$2-1986 

VAR. % TMAC. 
CONCEPTO 1982 19B8 88/82 82-88 

BALANZA DE PAGOS DE MEXICO 
Saldo en Cta. corriente (mdd) 1/ (6,221) (2,901) -53.4 -11.9 

Ingresos 28,003 32,463 15.9 2.5 
Egresos 34,224 35, 364 3.3 0.5 

MEXICO, TURISMO RECEPTIVO (mdd) 1,406 2,544 80.9 10,4 
Número de turistas (miles) 3,767 5,694 51.2 7.1 
Estados Unidos (%) 86.0 85.0 3/ -1.2 -0.2 
Canadá. (%) 2.3 6.2 3/ 169.6 18.0 
Europa (%) 4.6 4.1 31 -10.9 -1.9 
América Latina (%) 6.4 3.8 3/ -40.6 -8.3 
Otros (%) o.7 0.5 3/ -28.6 -5.S 

V!a ahrea 2,172 3,668 68.9 9.1 
Vía terrestre 1,595 2,026 27.0 4,1 

Gasto medio (d6laren) 373 447 19.8 3.1 
Vía abrea 517 556 7.6 1.2 
Via terrestt'e 178 250 40.7 5.9 

Permanencia media (días) 10 11 1.9 0.3 
Vía aérea 9 9 2.3 0.4 
Vía terrestre 13 13 6.4 1.0 

MEXICO, TURISMO EG!IBSIVO (mdd) 788 1,105 40,2 5.8 
Número de turistas (miles) 2,671 3,351 25.5 3.9 
VJ.a aérea 776 938 145.B 16.2 
Vía terrestre 1,895 2,413 157.2 17.1 

Gasto medio ( d6lares) 295 330 11.8 1.9 
Vía aérea 628 664 5.6 0.9 
Vía terrestre 159 200 26.0 3.9 

Permanencia medie (días) 6 8 21.9 3.4 
Vía aérea 10 2 -81. 3 -24.3 
Vía terrestre s 7 29.4 4.4 

SALDO (ING.-EGRE. TURISTICOS) 618 1,439 132.B 15.1 

1"EXICO EN EL TURISMO MUNDIAL 
Turismo mundial. Ingreso (mdd) 2/ 99 160 e/ 62.4 8.4 

México, participación % 1.4 1.6 10.5 l. 7 
Turismo mundial (mill.de pers.) 287 367 e/ 27.9 4.2 

México. Participación % 1.3 1.6 18.3 2.8 



VIAJEROS FRONTERIZOS 
INGRESOS (Mil l. de d61 ares) 
EGRESOS (Mill. de d6lares) 
SALDO 

l,227 
1,421 
(194) 

l,450 
2,092 
(642) 

18.2 
47.2 

230.9 

FUENTE: ELABORADO POR EL CIEN CON BASE EN CIFRAS DEL 
BANCO DE MEXICO Y LA SECRETARIA DE TURISMO.-
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2.B 
6.7 

22.1 

l/Millones de dólares 2/Milea de millones de dólares 

3/Participaci6n porcentual para 1987 e/Estimado, 



Aguilar M. Alonso.-

Alejo, Francisco Javier.-

Ampudia, Nora Claudia.-

Arredondo, María Luisa.-

Banco de México. -

Banco Nacional de Come re io 
Exterior.-

Beltrán del Río, Abe l. -

óer'kstein K. , Samuel. -

B I B L I O G .R A F I A 

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INDUSTRIAL. 

En Revista Estrategia, No. 29 México, 
Sep-Oct. de 1979. 
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RACIONALIDAD ECONOMICA Y POLITlCA DE LOS PROGRAMAS DE 
ESTABILIZAC!ON ECONOMICA. En México Ante la Crisis. 
Coordinadores: Pablo Gonz.ález C. y Héctor Aguilar C., 
Editorial Siglo XXI. México, 1985. 

LOS EFECTOS DE LA LIDERALIZACION COMERCIAL EN EL EMPLEO 

·En Revista Investigación Económica, Facultad de Econo-
mía-UHAM, No. 185. México, 1988. 

AUMENTA LA INFLUENCIA DE JAPON EN AMERICA LATINA. 

En Revista Visión, Vol. 72, No .. 5. México, 1989. 

INFORMES hNUALES. ( Varios Años ) • 

DOCUMENTOS. (Varios Números). 

LA POLI'l'ICA ECONOMICA DEL NUEVO GOBI\;RNO. México, 1971. 

EL SINDROME DEL PETROLEO MEXICANO. PRIMEROS SINTOMAS, -
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRONOSTICOS. En el CO<Tlercio Exte
rior de México, tomo II, Editorial Siglo XXI, IMCC: y 
ADACI. México, 1982. 

MEXICO: ESTRATEGlh PETROLERA Y POL11"ICA EXTERIOR. 

En el Comercio Ex~erior de México, Tomo 11. Editorial -
Siglo XXI, IMCE y ADACI. México, 1982. 



Blanco, JoeE .-

Bueno, Gerardo M. -

Calzada Falcón, Fernando.-

·cardero, María Elena.-

Casar, José .-

Colmenares Páramo, David.-

Cordera Campos, Rolando.-
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GENESIS Y DESARROLLO DE LA CRISIS EN MtXIC0,1962-1979. 

En Revista Investigación Econ6mica, Facultad de Econ~ 
mía-UNAll, No. 150. México, 1979. 

POLITICA ECONOMICA Y LUCHA POLITICA (UN EXAMEN DE LA 
COYUNTURA MEXICANA, 1983-1984). En México Ante lo Cri 
sie. Coordinadores: Pablo González C .. y Héctos Agui-= 
lar c., Editorial Siglo XXI. México, 1985. 

OPCIONES DE POLJTICA ECONOMICA EN MEXICO, DESPUES DE -
LA DEVALUACION. Editorial Técnos. México, 1977. 

ALGUNOS ASPECTOS DEL COMERCIO EXTERIOR DE HEXlCO. En -
Revista Investigación Económica, Facultad de Economía 
UNAll, No. 177 México, 1986. 

ALGUNOS ASPECTOS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO. En -
El Sector Externo en la Crisis .. Varios Autores. Edito
rial Universidad Autónoma de Puebla, México, 1987. 

PATRON MONETARIO "i ACUMULACION EN MEXICO. NACIONALIZA
CION Y CONTROL DE CAMBIOS. Editorial, Siglo XXI, Méxi
co, 1984. 

LA POLlTlCA ECONOMICA DU NUEVO GOBIERllO. En Economía 
i<!exicana, CIDE, No. 5. México, 1985. 

LA ECONOMIA MEXICANA Y EL fMJ. En El Comercio Exterior 
de México, Tomo II, Editorial Siglo XXI, IMCE Y ADACI, 
México, 1982. 

EL DISCRETO ENCANTO DE LA POLrTICA ECONOMICA. En Revi_!! 
ta Nexos, No. 38. México 1 Febrero de 1981. 
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Cordera, R. y González T., Enrique.- LAS PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA NACIONAL. En 

Revista Investigación Económica, Facultad de 

Econom{a-UNAM, No. 188. México, 1989. 

De la Madrid H. Miguel.- SEIS INFORMES DE GOBIERNO 1983-1988. Presiden -
cia de la República, DGCS. México, 1988. 

Diario Oficial de la Federación - VARIOS HUMEROS. 

Elgueta, Raimundo • - LA CRISIS DE LA DEUDA DE AMERICA LATINA: AUGE Y 
CAIDA DE LA NEGOCIACION ORTODOXA, En Mapa. Econ~ 
mico Internacional, CID!::. México, 1987. 

Gobierno de Miguel de la Madrid.- LAS RAZONES Y LAS OBRAS. 
Crónica del Sexenio 1982-1988. Segundo Afio. 
Editorial, FCE. México, 1965. 

Herechel, Federico J.- POLITICA ECONOMICA. 
Editorial Siglo XXI. México, 1973. 

INFORME A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SOBRE LOS REC!ENns SUCESOS EN MEXIto. En Rev!!! 

ta Investigaci6n Económica, Facultad de Economíu-UNAM, No. 175. México, 1986. 

La Economía Mexicana.-

López Portillo, José.-

Malpica de Lamadrid, Luis.-

ANALISIS ANUAL 1989. 
Cen'tro de Información y Estudios Nacionales. 
México, 1969. 

HIFORMES DE GOBIERNO. Presidencia de la. Repúbl.!_ 
ca. Varios Arios. México. 

¿QUE ES ~L GAJT? 

Editorial Grijalbo. México, J.985. 



Navarrete, J. Eduardo. -

Ortiz ti., Arturo.-

PeHa Alfaro, Ricardo.-

Peñaloza W., Tomás.-

Ros, Jaime. -

Ruiz D., Clemente.-
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LA DEUDA Y EL "PLAN BAKER" • 
En Revista Investigación Económica, Facultad de Econ~ 
mla-U!lAM, No. 175. México, 1986. 

MANUAL DE COMERClO EXTERIOR DE MEX!CO. 
Editorial Nuestro Tiempo. México, 1988. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DH INGRESO DE MEXICO AL GATT, 
En Revista de Comercio Exterior, Vol. 35, No. 12, 
BANCOMEXT. México, 1985. 

LA ADHESION DE MEXICO AL GA'fT, 
En Revista de Comercio Exterior, Vol. 35, No. 12, 
BANCOMEXT. México, 1985. 

LA CRISIS ECONOHICA: UN AllALISIS GEllERAL. 
En Méxil.:'o Ante la Crisis. Coordinadores: Pablo Gonzá
lez C. y Héctor Aguilar c., Editorial Siglo XXI. 
México, 1965. 

EL PERl'IL DE LA CRISIS FINANCIERA. 
En México Ante la Crisis. Coordinadores: Pablo Gonzá
lez C. y Héctof. Aguilar c., Editorial Siglo XXI. 
México, 1965. 

Ruíz D. Clemente, Herná.ndez y P., francisco y Montoya M., Alejandro.-

EL COSTO DE LA DISCIPLINA FINANCIERA: EL CASO DE 
MEXICO. 

En Revista Investigación Econ6mico, Faeul tad de Econo 
mía-UNAM, No. l'i8. Kéxico, 1385. 

Secretaria de Programación y Presupuesto.-

PLAN NAC!ONAL DE DESARROLLO 1983-1968 

CRITERIOS GE!IEP.ALES DE POLITICA ECOllOMICA. Varios Años. 



Schatan Pérez, Claudia.-

Sepúlveda, B. y Chumacera A.-

Székely, Gabriel. -

Tell o M., Carlos. -

Torres Gaytán, Ricardo.-

Villareal, F!ené.-

Witker, Jorge.-
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LA LIBERACION DE LAS IMPORTACIONES DE 1984-1985 
Y SU POSIBLE IMPACTO SOBRE LAS EXPORTACIONES DE 
MEXICO. 
En Economía Mexicana, CIDE, No. 7. México,1986. 

LA INVERSION EXTRANJERA EN MEXICO 
Editorial, FCE. Mhxico, 1973. 

LA CRISIS DE LOS PRECIOS DEL PETROLEO 
En México Ante la Crisis. Coordinadores: Pablo 
González C. y Héctor Aguilar c. Editorial Siglo 
XXI. México, 1985. 

LA POLITICA ECONOMICA EN MEXICO 1970-1976 
Editorial, Siglo XXI. México, 1979. 

LA NACIONALIZACION DE LA BANCA EN MEXICO 
Editorial Siglo XXI. México, 1984. 

UN SIGLO DE DEVALUACIONES DEL PESO MEXICANO 
Editorial Siglo XXI. México, 1979. 

LA CONTP.ARREVOLUCION MONETARIA. TEORIA, POLITICA 
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