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Antecedentes y causas de la 
crisis mexicana. 

El trabajo circunscrito en el presente articulo equivale a un In- 
forme de Progreso del Grupo de Trabajo sobre cccomercio Internacio- 
nal y Subdesarrollo~~ integrado organicamente en CIDOB. 

Este Grupo de Trabajo esta constituído por Manuel Garcia Espi- 
na, Economista; Antonio Santamaria, Economista, José Manuel Celo- 
vio, Antropólogo, y actua como coordinador, Francesc Joan, Econo- 
mista. Este equipo tiene como objetivo analizar las relaciones existen- 
tes entre las magnitudes económicas correspondientes a las relaciones 
exteriores con las variables definidoras de 10s niveles de desarrollo so- 
cioeconómico en determinados paises de América Latina. 

Se han escogido como paises de esta area México, Chile y Cuba, 
por una triple razón: a) Poseen regimenes políticos completamente di- 
ferenciados; b) Pertenecen a una regiór, en similar grado de desarro- 
110, y c) Han sufrido una grave crisis financiera exterior en el inicio 
de la década de 10s 80. 

La investigación llevada a termino sigue como método integrar 
la evolución económica y las relaciones exteriores en el tejido so- 
cial que las contempla y es ademas necesariamente actor. Esto es lo 
que se ha realizado en el caso de México, y se espera que en un futuro 
pueda realizarse 10 propio para Chile y Cuba, confiando en que mas 
adelante la integración de 10s trabajos sobre estos tres paises permita 
una útil comparación diferenpial. 

1 .  POLfTICA Y SOCIEDAD EN MgXICO 

La llamada revolución mexicana (y su legado, el Partido Revolu- 
cionari~ Institucional, que todavia detenta el poder desde hace 60 
años) fue un proceso de enfrentamiento entre grupos burgueses an- 
tagónicos por dominar el aparato de Estado y beneficiarse de sus de- 
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cisiones. Este enfrentamiento interburgués hubiera tenido un carácter 
altamente reaccionari0 de no haber participado en e1 las masas popu- 
lares, siendo ademas este grupo el mas castigado -elevado número 
de victimas- y el menos beneficiado -no obtuvo todo el provecho 
prometido. En cuanto a 10s logros, cabria decir que fijándonos sola- 
mente en las pretensiones que -para ellos- tenian 10s dirigentes de 
la revolución, no nos queda mas remedio que afirmar que en gran me- 
dida se han cumplido, a pesar de que el capital extranjero actualmen- 
te vuelve a tener gran importancia dentro de las esferas de decisión 
politico-económicas. 

Revolución española e independencia mexicana 

La Constitución elaborada por las Cortes de Cadiz y el ideari0 li- 
beral en ella plasmado tienen una influencia decisiva en el proceso de 
emancipación de las colonias, ya que 10s sectores mas conservadores 
-1glesia y grupos criollos- ven amenazada su situación preponde- 
rante, de ahi que cada ullo de estos sectores defienda, por diferentes 
motivos, las posiciones independentistas, asegurándose asi el control 
del movimiento independentista y su posterior evolución como nación 
independiente. 

<(La opción del clero, favorable a la independencia, respondia a la 
preocupación de evitar las reformas liberales tomadas por Madrid en 
1830s (Arnaud, P.-1980, pág. 669). 

Desde el momento en que Nueva España (México) accede a la in- 
dependencia se inicia el proceso de despojar de sus tierras a campe- 
sinos e indigenas. (Rosas, J.-1977, pág. 62/63). Paralelamente a este 
hecho, la actividad económica pasa a manos de 10s terratenientes, (<La 
necesidad de la redefinición de las relaciones de producción en el cam- 
po, inadvertida por 10s grupos de la ciudad como por 10s extranjeros, 
(...), origino la preeminencia de las opciones de 10s propietarios de la 
tierra sobre las élites urbanas)) (Arnaud, P.-1980, pág. 674), al contro- 
lar éstos la tierra y la mano de obra (este proceso se inicia antes de 
la independencia y continua con toda su fuerza después). 

La apropiación de tierras cobr6 un nuevo auge a mediados de si- 
glo pasado con las operaciones de las c<Compañias Deslindadoras)). El 
resultado de este proceso de apropiación es el siguiente: en 1910, in- 
mediatamente antes de la revolución, habia en México 840 grandes pro- 
pietarios, 411.096 agricultores y 15.140.360 jornaleros. (Tieffenberg, 
D.-1977, págs. 27/29). La concentración de tierras en unas pocas ma- 
nos es palpable, siendo ésto causa de descontento de 10s grupos des- 
plazados. (<Las capas sociales progresistas que podrian ser válidamen- 
te encasilladas como alta clase media, contribuyen decisivamente a 
promover el proceso revolucionario, asumiendo su dirección y con- 
trol. El trasfondo económico y emocional que 10s motiva est5 con- 
centrado en el régimen de tenencia de la tierra (. . .) y por el despojo 
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de porciones territoriales a integrantes de esa clasc)) (Tieffenberg, 
D.-1977, pág. 34). 

Revolución mexicana y dependencia extranjera 

Otra causa de descontento es el papel predominante que juega el 
capital extranjero, principalmente inglés, español y norteamericano, 
en la vida política mexicana. Las grandes inversiones extranjeras en- 
tran en México de la mano de Porfirio Diaz, ((Desde un principio el 
caudillo tuxtepecano asumira la responsabilidad de profundizar aún 
mas el proceso capitalista en el país, estableciendo para el10 una po- 
lítica de predomini0 del gran capital extranjero y socios locales sobre 
las demas fracciones de la burguesia nacional)) (Rosas, J.-1977, p. 62), 
su importancia disminuira en el periodo postrevolucionario como con- 
secuencia de la propia revolución y de la crisis del 29, para a conti- 
nuación, y coincidiendo mas o menos con la I1 Guerra Mundial, rein- 
cidir un ascenso que volverá a colocar algunos sectores económicos 
de México en manos extranjeras. Sin embargo, hemos de mencionar 
que hubo un cambio en el destino de estos capitales foraneos; si en 
un principio copaban basicamente el sector agrícola, el minero y las 
redes de comunicación, actualmente esta abocado al sector manufac- 
turero. c(Asi las inversiones extranjeras no solo aumentaron en Méxi- 
co en forma acelerada, sino que, a la vez, el sector manufacturer0 se 
convirtió en su principal destinatario.. . u (Cinta, R.-1979, pag. 46). 

Pero volvamos a 1910. En esa época, la estructura de posesión de 
la tierra y la presencia de capital extranjero desagradaba a 10s grupos 
de la mediana y pequeña burguesia así como a algun terrateniente 
que veia peligrar su posición por el ernpuje que suponia la cada vez 
mayor presencia de capitales extranjeros. Pero este desagrado no era 
producto de enfrentamientos personales, exacerbados nacionalismos 
o diferencias ideológicas, no, era mas bien producto del descontento 
provocado por el desplazamiento a que se veian sometidos en el re- 
parto del pastel del poder. Lo que querian esos grupos desplazados 
era acceder a alguno de 10s beneficios de dicho reparto. 

Los deseos de estas fracciones y sus problemas concretos en un 
momento dado (1905-1910), junto con las disculpas utilizadas, provo- 
caran una situación de gran tensión que acabara en enfrentamientos 
y en un cambio mas o menos profundo (revolución) de las antiguas 
estructuras económico-políticas de México. 

La revolución es la consecuencia del enfrentamientb entre 10s re- 
presentantes de dos grupos de presión y poder antagónicos. Por un 
lado esta el Ejército y por otro 10s ejércitos populares. El primer0 re- 
presenta al porfirismo -gran capital local y grupos económicos ex- 
tranjeros-, el segundo representa a la pequeña y mediana burguesia, 
a algunos terratenientes y a 10s grupos populares (que eran 10s que 
integraban mayoritariamente las filas de 10s ejércitos populares). 



Podemos decir que las causas del enfrentamiento que acabar5 en 
revolución, son de tres clases: 

a) deseos de 10s grupos marginados por el poder politico: 
((impulsar las relaciones capitalistas a niveles aún mas elevados,, 
ccacceder al poder politico,, 

e cccambiar las estructuras de pqsesión de la tierrax 
b) problemas y crisis del momento: 

((la crisis de 1905 afecta muy duramente a 10s pequeños y me- 
dianos capitalistas,, 
ccdescontento por su desplazamiento de 10s beneficios políticos,> 
ccreelección del cargo presidencial,, 

c) disculpas: 
cccreciente nacionalismos 
cccorrupción en 10s cargos politicosn 
ccacusaciones de nepotisme,, 
ccasesinato de Madero,, 

Los grupos burgueses que promueven el enfrentamiento están de 
acuerdo en untilizar a las masas populares, pero no están en absolut0 
de acuerdo en llevar adelante planteamientos populistas. Dichos gru- 
pos tenian bien claro que su desarrollo se basaba en mantener la do- 
minación de clase y en defender a ultranza el ideal capitalista ccEn 
este sentido se explica la revolución mexicana como un proceso poli- 
tic0 que busca asegurar la continuidad del poder burgués en el Es- 
tado, pero sobre distintas bases de negociación de 10s intereses poli- 
ticos. . . x  (Rosas, J.-1977, pág. 62); en un principio se lucha contra el 
estado porfirista, pero no contra su esencia sino contra sus represen- 
tantes, de ahi que la participación de 10s grupos populares otorgue a 
la revolución un carácter aparatosamente extremista (que en realidad 
no era tal) que de 10 contrario hubiera tomado un cariz ciertamente 
reaccionario. Este supuesto carácter extremista induce a Estados Uni- 
dos a tomar medidas, en un principio económicas y diplomáticas, a 
continuación militares, y posteriormente Ilegará a acusar a México de 
bolchevismo. 

La revolución en el poder 

Después de una primera etapa de enfrentamientos bélicos que 
producen la derrota de 10s porfiristas, se produce una segunda etapa 
violenta al surgir diferencias entre carrancistas y villistas a consecuen- 
cia de la nueva estructuración del Estado. Mientras 10s segundos te- 
nían ideas federalistas, 10s primeros eran altamente centralistas ~ L o s  
jefes villistas postulaban la necesidad de que el nuevo régimen reco- 
nociese 10s poderes locales, como gobiernos regionales con la suficien- 
te autonon~ía política para promover el desarrollo economico de sus 
regiones (. . . ). Esto significaba la instauración de un régimen federa- 
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lista (...). En oposición a este proyecto, 10s jefes carrancistas consi- 
deraron que la fragmentación del Estado en pequeños poderes autó- 
nomos nilificaba la acción del gobierno central.. . )) (Rosas, J.-1977, 
pág. 70.) Las batallas de León y Celaya inclinaron el fiel del lado ca- 
rrancista, pero la estabilidad no llegó con esto ya que entre 10s caudi- 
llos carrancistas surgieron disputas por ocupar el cargo presidencial. 
La diferencia entre estas disputas y otras anteriores radica en que és- 
tas se van a dirimir en el seno del ejército y no fuera de el. Una ligera 
estabilidad no Ilegará hasta la presidencia de Obregón y posterior- 
mente en la de Calles. 

Aparentemente, 10s grupos porfiristas han sido desplazados del 
control del Estado, pero ellos no se resignan fácilmente a este despla- 
zamiento e intentan, mediante un movimiento de carácter violento, re- 
cuperar algunos de sus privilegios. <(La constitución de 10s cristeros 
refleja la lucha de 10s sectores privilegiados, resentidos con el nuevo 
régimen postrevolucionario, buscando recobrar su antiguo poder.. . )) 
(Sánchez, M." A.-1977, pág. 56). La Constitución mexicana de 1917 apor- 
ta algunos articulos, como el 27, de carácter nacionalista y revolucio- 
n a r i ~ ,  que dejaban entrever posibilidades de conflicto. Asi, por ejem- 
plo, la Iglesia y 10s grupos extranjeros con grandes intereses mineros 
se revuelven contra la aplicación del rEencionado articulo 27; en él 
se separaba la propiedad de la tierra de la del subsuelo. El descon- 
tento de estos dos grupos será tal que, alegando una defensa de 10s 
ideales religiosos, provocaron el llamado movimiento Cristero. El con- 
trol y represión de este levantamiento servir6 a Calles para eliminar a 
algunos enemigos y para afianzar aún más las nuevas estructuras po- 
liticas del Estado mexicano (Rosas, J.-1977, pág. 74). 

Será en este periodo de la presidencia de Calles y posteriormente 
en la de Cardenas cuando empiece a estabilizarse la situación y a apli- 
car programas de cierta incidencia social: aplicación del articulo 17 
de la Constitución, reforma agraria, nacionalización del petróleo ... 
((. . .durante la administración de Calles, comenzó el programa de obras 
públicas y, en menor escala, el de irrigación, en 10s que se funda gran 
parte del subsecuente desarrollo económico de México (...). La admi- 
nistración de Cárdenas expropió y redistribuyó más tierra que todas 
las administraciones anteriores y posteriores juntas.. . (Frank, G.-1963, 
pág. 3)  -en esta administración se produjo la expropiación de las 
empresas petroleras-. El periodo que va de 1929 a 1945 supone para 
México, como para otros paises latinoamericanos, una disminución de 
las inversiones extranjeras. Se produce en este periodo un intento de 
llevar a cabo un programa de sustitución de importaciones apoyado 
por un aumento de la inversión interna, con una fuerte participación 
estatal y mediante la puesta en práctica de politicas proteccionistas 
(<La etapa de desarrollo nacional que se verificó en México y en Amé- 
rica Latina a través de la industrialización sustitutiva y de la conso- 
lidación del mercado interno, se rigió en función de la acumulación 
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interna y estuvo claramente caracterizada por politicos proteccionis- 
tasn (Cinta, R.-1977, pág. 40). 

Los fondos que México necesita par2 llevar a cabo esta política de 
sustitución provienen principalmente de las exportaciones -mayori- 
tariamente agrarias-, de las divisas aportadas por 10s braceros, del 
auge del turismo y, coincidiendo con 10s prolegómenos de la 11 Guerra 
Mundial, del aumento de las inversiones de EE.UU. que habia vuelto a 
centrar su interés en el vecino del sur. 

Otra de las consecuencias de la revolución, es la aparición en es- 
cena del P.N.R. Partido que desde su aparición ha estado controlando 
la vida política en México. El actual P.R.T. -continuaciÓn de P.N.R.- 
es la amal~ama de tendencias sumamente dispares, en é1 se dirimen 
todas las disgutas politicas v en 61, v no en otro luear, es donde se 
frarrua la elección presidencial. J,a evolución y el vapel de este partido 
10 veremos más adelante. (<El P.R.I., no el mecanismo electoral, con- 
cede la mesidencia y otros puestos politicos fundamentales . . n (Frank, 
G -1963, ~ á g .  6). 

'IJn hecho hictórico de canital importancia, como es la I1 Guerra 
nKllndial. av1a7a la a ~ o n í s  del nrimer intento industrializador de  na- 
ciones iberoamericanas. Es la ~ r i m e r a  etaoa de sustitución de impor- 
taciones que, suele ser coincidente en torla Latinoamérica e igualmente 
tiende a tocar su fin en el mismo periodo. 

Para México, la reinversión norteamericana supone asegurar y di- 
namizar sectores de la ~roducción -aquéllos más activos, como las 
manufacturas-. Sin embargo, la avuda prestada por EE.UU. tanto a 
México como al resto de Latinoamérica est6 condicionada por ciertos 
alineamientos de estos paises en 10 relat iv~ a la situación mundial 
del momento. Las politicas anti-eie desarrolladas en gran parte de 
Sudamérica son   ro duc to de esas presiones. 

El fin de la guerra junto con la desviación de las inversiones ha- 
cia la reconstrucción europea y la poc0 competitiva productividad de 
las naciones americanas, hace preveer una recesión económica. Méxi- 
co, a diferencia de otros paises, se encuentra en una situación más fa- 
vorable a consecuencia del petr6leo y del nuevo respiro -econÓmico- 
que supone la guerra de Corea, 

La revolución institucionalizada 

Con Cárdenas (1934-1940) es con quien se realiza el inicio serio de 
industrialización. Este periodo presidencial estará caracterizado por 
transformaciones en 10 politico y económico, marcando un punto de 
inflexión a partir del cua1 el cambio surgido en 1910 se va frenando, 
pues con Avila Camacho comienza a moderarse el proceso revolucio- 
n a r i ~ .  

El fuerte crecimiento demográfico acaecido en México a partir 
de la tercera década del presente siglo, unido a la baja productividad 



agraria, provoca situaciones de penuria alimentaria entre la población 
rural. El crecimiento industrial se habia hecho a costa de ciertos sec- 
tores. El agro y la población obrera pagaron con sus penurias y apre- 
siones el desarrollo de unos pocos. Las reducidas inversiones realiza- 
das en la agricultura y el control del movimiento obrero ejercido des- 
de el aparato del Estado favorecia la aparición de una floreciente bur. 
guesia industrial. 

A partir de Calles y principalmente de Cárdenas es cuando la es- 
tructura del poder se corporiza en torno al Partido Nacional Revo- 
lucionari~ (PNR), mas tarde llamado Partido de la Revolución Mexi- 
cana y hoy dia Partido Revolucionario I~lstitucional. Ya desde sus ori- 
genes el PNR es una amalgama de tendencias y de bloques. En la dé- 
cada de 10s <(30~ el movimiento obrero pasa a estar controlado, al in- 
cluirse 10s sindicatos obreros y campesinos en el partido. El siguiente 
paso para el afianzamiento del PNR y de las nuevas formas del juego 
democrático es el alejamiento de 10s militares, que dejarán de tener 
importancia política a partir de la década de 10s <(40,,. 

El PNR se convierte con 10s años en cauce de diálogo politico, ad- 
quiriendo el papel de Arbitro de las tendencias internas. Es por esto 
que dos fuerzas antaño importantisimas -1glesia y grandes terrate- 
nientes- al no estar dentro del partido no entran en el juego politico 
declarado. 

Pero el posible efecto beneficioso que puede tener un partido que 
reúne fuerzas tan heterogéneas se ve frenado por la corrupción que 
genera la unión de dicha heterogeneidad. ((La moralidad política y 
administrativa no podia ser excesivamente alta (...). Autoritarismo y 
corrupción son rasgos conocidos y no siempre apreciados del sistema 
mexicano,, (Donghi, T.H.-1977, págs. 4051406). 

Fin de la revolución y desarrollismo 

Si como habiamos mencionado, el periodo cardenista representa 
un nuevo orden en 10 politico al estructurar el Estado en torno al 
PNR, las presidencias de Avila Camacho y de Alemán representan el 
triunfo de la naciente burguesia industrial. La tensión internacional 
derivada de la guerra de Corea y el consecuente aumento de la guerra 
fria acentúa la crisis iberoamericana. 

Esto, unido al éxito de la revolución cubana y al riesgo de propa- 
gación por toda el área de ideas liberalizadoras, desemboca en un ma- 
yor cerco de EE.UU., muy interesado en mantener el statu-quo en la 
zona. 

Este mayor control por parte de Norteamérica provoca en el cen- 
tro y sur de América un proceso de jmportación de ccanticomunismos. 
<(Pero a h  dentro de esta perspectiva no podemos olvidar ni las con- 
diciones de grave deterioro social que produjo el anticomunisrno ex- 
portado por la fuerza por EE.UU. a partir de 1945, ni su brutal desen- 



lace en el año 1968, que dejó un saldo de muertos, desaparecidos y 
presos politicos.. . )) (Le Monde Dip1omatique.-1983, pág. 23). 

La fuerte presión social, que se traduce en prohibición de huelgas 
junto con un cambio en 10s planes de desarrollo económico -desvio 
de inversiones del campo a otros sectores-, trae como consecuencia 
un cambio en las relaciones capitalistas, favoreciendo el que grupos 
inversores se aprovechen de obras costosas y de una situación laboral 
sumisa. La burguesia y 10s grupos extranjeros han fortalecido su po- 
sición. La población trabajadora est6 bajo control a través del movi- 
miento obrero guiado desde el PRI. Las esperanzas depositadas a 10s 

' inicios de la revoIución se disipan a 10 largo de 10s aiios, 10s mexica- 
nos han ido viendo cómo sus espectativas de mejora son paulatina- 
mente olvidadas por una burguesia que nace, precisamente, a costa 
de ellos. 

El descontento social derivado de la situación laboral y agraria 
provoca el que surjan timidos intentos de creación de sindicatos apar- 
tados de la Órbita gubernamental. Es en la presidencia de Echevarria 
cuando 10s nacientes sindicatos hacen esfuerzos por llevar adelante la 
lucha por cauces diferentes. Esto, unido a ciertas posturas politicas 
-como expropiaciones- tomadas por el gobierno Echevarria trae 
como consecuencia el que la burguesia, en continuo crecimiento, dis- 
crepe de la actuación gubernamental. 

La crisis económica que va a afectar a México al final del mandat0 
Echevarria, que obligar6 a esta nación a recurrir al FMI, se traduce 
en un mayor deterioro social que ayudará al desarrollo de este débil 
sindicalismo independiente. 

La llegada a la presidencia de López Portillo deviene en un cam- 
bio respecto del anterior periodo preside,ncial. Lo primer0 que hace 
el nuevo presidente es ganarse la confianza de la burguesia en general 
y de la agraria en patricular. 

Esto es producto de que nuevos grupos de vresión se han impues- 
to a 10s anteriores. Las disputas se dirimen en el PR1 y se traducen en 
cambios bruscos de las lineas politicas. cLas pugnas del bloaue en el 
poder en México, como consecuencia de la contradicción de intereses 
de las fracciones industrial-financiera, de la tecnocracia estatal, la bu- 
rocracia nacionalista y 10s intermediarios politicos se reflejan en la 
redefinición constante de provectos de gobierno y en 10s cambios de 
personal politico en un periodo presidencial), (Revista Mexicana de So- 
ciologia.-1982, pág. 147). 

Pero a pesar de existir difeerncias entre López Portillo y su ante- 
cesor, las lineas generales del modelo de desarrollo económico siguen 
siendo las mismas, y se sique adoIeciendo de 10s mismos defectos: el 
desarrollo económico habido en México no es parejo a la evolución 
política; el consenso politico existente entre 10s diferentes grupos so- 
ciales se est6 fracturando sin que se tomen medidas para corregirlo. 
El desarrollismo mexicano produjo profundos cambios, con un coste 
social inuy elevado. La diferenciación económica de las diferentes cla- 



ses se ha ido haciendo tan grande que llega a extremos astronómicos. 
La población obrera y campesina ha perdido poder adquisitivo mien- 
tras que la burguesía crecia protegida por el Estado. 

El desarrollismo, en 10 politico, despolitizó a la población, alejó 
a la oposición y confirmó la existencia de una democracia dirigida (re- 
presentada por el PRI). La estabilidad politico-económica se consiguió 
a costa de ciertos gruvos sociales, sin embargo, las continuas contra- 
dicciones emanadas del modelo desarrollista mexicano están gene- 
rando fracturas en el equilibiro de fuerzas producto del consenso po- 
l í t i c~ .  

El marco socio-politico de 20s setenta 

En 10s últimos diez años se están viendo en México cambios -ti- 
midos unos. rnás bruscos otros- que transformarán la relación de 
fuerzas siendo una incógnita hoy en dia Dor dónde estallará la situa- 
ción actual v c6mo se resolverá la Dosible crisis. En el veriodo que 
com~rende desde el inicio del echeverrismo hasta el final del lopezwor- 
tismo encontramos en México. por un lado. una burrruesia fortalecida 
a raiz de 10s sucesivos períodos industrializadores (de sustitución de 
imnortaciones) aue intenta hacer valer slls ~rerrogativas para influir 
en la nolitica económica del ~obierno. En el extremo opuesto estaria 
la población obrera y campesina; la primera estructurada en torno a 
un movimiento obrero con arraipo Dero tradicionalmente dirigido des- 
de el PRI. <<El sistema de dominacirin aue padece el ~ u e b l o  mexicano 
se funda ante todo en el dominio de la clase trabaiadora a través de 
1ma burocracia sindical que manipula las reivindicaciones obreras)) 
(Revista Mexicana de Socio1oqia.-1981, phg. 1108). 

Los campesinos, por un Pado, siguen teniendo 10s mismos proble- 
mas que hace 50 6 100 años. La pro~iedad de la tierra y el paulatino 
deterioro de la ~roductividad aqraria provocan situaciones insosteni- 
bles por rnás tiernpo. Por debaio de 10s limites de la vobreza estarian 
10s grupos marginados, tanto rurales como urbanos. No tienen ningu- 
na fuerza política. a pesar de ser numerosos, pero su posible reacción 
ante el momento de crisis que pasa actualmente México es ignorada. 
Entre estos dos bloques antagónicos se sitúa la clase media. Grupo 
aue, como consecuencia de su despolitización, iueaa a favor del go- 
bierno al mantener el consenso establecido. El descontento, por unas 
causas o por otras, es  alp pa ble en el seno de 10s arupos mencionados. 
Evidentemente, es del amo y del movimiento obrero de donde sur- 
gen las voces rnás discordes con 10s políticos del gobierno. 

Se habia mencionado rnás arriba aue un cierto sindicalismo in- 
devendiente estaba naciendo; actualmente, la discrepancia en el tema 
laboral llepa hasta 10s vropios sindicatos, controlados por el PRT, y un 
intento de evitar en 10 posible dicho control o de marcar distancias 
con las woliticas del gobierno se est6 dejando notar en movimienios 
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como el Congreso del Trabajo (vinculado al PRI, pero con cierta auto- 
nomia). Vemos, pues, que la alianza entre movimiento obrero y Es- 
tado comienza a deteriorarse, ésto hace temer a algunos sindicatos 
que el gobierno abandone 10s cauces tradicionales de diálogo para con- 
trolar el desviacionismo sindical y superar mejor el momento de cri- 
sis económica que pasa México. 

Las tensiones sociales surgidas a raiz del deterioro creado por la 
diferente evolución del modelo económico y del politico, obligarán al 
Estado a buscar salidas. 

Como consecuencia de 10s acontecimientos de 1968, la izquierda 
mexicana se sume en un proceso de reestructuración, cuyo resultado 
será un fortalecimiento del Partido Comunista que, aunque no reapa- 
rece como alternativa, cobra peso político. La potenciación del sindi- 
calismo y de 10s partidos de izquierda (el Partido Comunista, princi- 
palmente) induce a López Portillo a iniciar un proceso de reforma po- 
lítica que girará en torno a ciertos cambios en el proceso electoral y a 
una tímida amnistia. La puesta en marcha del proceso reformador per- 
mitirá la incorporación al juego parlamentari0 de diferentes partidos, 
surgiendo un nuevo equilibri0 muy signifieativo: tres partidos de de- 
rechas (PAN, PARM y PDM), tres de izquierdas (PSUM, PST y PPS) 
y, en medio, lógicamente, el PRI. 

Pero la reforma política no es s610 consecuencia de las presiones 
ejercidas por la izquierda. Las presiones -al final del echeverrismo- 
ejercidas por grupos monopólicos privados para hacerse con el con- 
trol de empresa pública-, de las fuerzas armadas, del gobierno, son 
frenadas por cietros sindicatos que deseaban un mayor fortalecimiento 
del sector estatal por la via de las nacionalizaciones. 

Este peligro procedente de 10s grupos económicamente podero- 
sos, unido a las presiones procedentes de la izquierda, es alejado por 
López Portillo con una mayor aproximación al sindicalismo controla- 
do y con la puesta en marcha de la referida reforma política. 

Sin embargo, México se encuentra ahora ante un inesperado reto. 
Si la evolución económica y política no fue pareja y provocó desajus- 
tes, la nueva liberalización política representa una incógnita ya que 
nadie sabe ccimo reaccionar6 esta masa de población cada vez más 
concienciada políticamente pero con un deterioro de su poder adqui- 
sitivo galopante. 

2. LAS SOLUCIONES A LA ECONOMIA MEXICANA 

La sustitución de importaciones 

La sustitución de importaciones no es casual ni fruto únicamente 
de una política de intenciones. La crisis de 1929132 y subsiguiente 
caida de 10s mercados internacionales inciden en la economia de 10s 
paises exportadores de primeras materias (o agropecuarios) frenando 



su crecimiento hacia fuera (colocar la producción en 10s mercados 
mundiales), 10 que motiva el intento de creación y desarrollo de un 
mercado interno suficiente (aunque en ese momento en embrión) sien- 
do éste el punto de partida, acelerado en el caso mexicano por el po- 
pulismo cardenista. 

La política de sustitución de importaciones ha pasado en México 
por dos etapas bien diferenciadas. Una primera denominada <<periodo 
fácil,,, que se extiende hasta finales-de la década de 10s 60 y, una se- 
gunda, aperiodo difícil,, (Gutierrez, R.-1981, pág. 864) en la que se 
llega al agotamiento del modelo a mediados de 10s 70 y que culmina 
con la devaluación del 76 y el acuerdo con el F.M.I. (Plan de Estabili- 
zación) ,etapa en la que se va a asistir a la aceleración petrolera y a 
un cambio radical en el modelo de desarrollo-crecimiento-, caracte- 
rizada por tasas de crecimiento muy elevadas y un progresivo-astronó- 
mico-endeudamiento externo. 

En el primer momento (1940-55) la sustitución de importaciones 
se va a centrar en la industria de bienes de consumo no duradero (con 
escasa tecnologia y poc0 valor añadido) -ramas maduras-, al final 
de la cua1 el sector manufacturero, en base ahora a la producción de 
bienes de consumo duradero (electrodomé~ticos, linea blanca y auto- 
moció principalmente), se convierte en el eje del desarrollo mexicano. 

En el cuadro n." 3 se contempla una varjación en la participación en 
la estructura productiva de las manufacturas, apreciándose un creci- 
miento de las ramas intermedias y nuevas en detriment0 de las maduras 
(productos primarios), logrando una relativa modernización en la es- 
tructura del sector, si bien, 10s bienes de capital no son alcanzados por 
la producción interna. 

Evolución de la estructura 
del sector manufacturero 

(% de la producción) 

S. Manufact. 
R. Maduras 
R. Intermedias 
R. Nuevas 

En cualquier caso, supone incrementar la participación de la in- 
dustria nacional en la demanda interna (ahorro de divisa~; que en pos- 
teriores momentos saldrán en concepto de repatriación de beneficios, 
dividendos, intereses) y, por otra parte, producir bienes que incorpo- 
ran más tecnologia (se incluyen en las ramas intermedias 10s produc- 
tos quimicos, metálica básica y minerales no metálicos, y en las ra- 
mas nuevas 10s productos metálicos, maquinaria, etc. quedando en 



las ramas maduras la textil, alimentación y otras), mas competi- 
tivos. 

La penetración de2 capital extranjero 

No obstante, el impulso en la industria manufacturera no es au- 
tónomo. Es una contradicción del propio modelo de sustitución de 
importaciones; para producir (y no importar) productos con tecnolo- 
gia hay que importar esta, eliminando asi la pretendida autonomia. 

En el cuadro n." 4 se observa la variación en el destino de las inver- 
siones extranjeras directas, con una orientación creciente hacia 10s 
nuevos sectores, sin duda debido a la búsqueda del beneficio mas rá- 
pido. No es 10 mismo para una empresa privada invertir en infraes- 
tructuras (transportes, obras públicas, etc.), cuya rentabilidad a corto 
plazo es nula, que hacerlo en el sector mas dinamico de las manufac- 
turas, aprovechando una mano de obra barata y un mercado ccvirgenn, 
asi como una tecnologia ya amortizada por las mismas empresas-mul- 
tinacionales, evidentemente en 10s paises del centro. 

Composición sectorial de ia inversión 
extranjera directa 1940 - 74 (%) 

Agricultura 
Mineria 
Sect. Industr.: 

manuf acturas 
otras ind. 

Comercio 
Transportes 
Otros 

Fuente José A. Déniz, Afers Internacionals, Primavera 1986, p. 76 

La incidencia del capital extranjero es tal que la mayor parte de 
la industria esta en sus manos. ((En 1970 la participación de las em- 
presas extranjeras en determinadas industrias llegaba hasta el 80 % 
(maquinaria eléctrica, hule y tabaco), al 70 % en otras (productos qui- 
micos), alcanzando en la industria de bienes de consumo duradero el 
60 % de la producción total.), (Denez, J.-1983). 

Las regulares y elevadas tasas de crecimiento desde 1955 llasta 
finales de 10s 60 (en torno al 6'5 % anual) y una tasa de inflación entre 
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el 3 y el 4 %, diferencian a México de 10s paises del area, en 10s cua- 
les el crecimiento ha venido acompañado de tasas de inflación muy 
elevadas. 

En la primera fase, la instalación de empresas multinacionales (y 
en especial las productoras de bienes de consumo duradero) se dirige 
a ocupar el mercado interno, en el cual, la utilidad marginal (1) de 
10s nuevos productos es muy elevada, asi como, la elasticidad renta 
de 10s consumidores (2). Ahora bien, la evolución de éste -y de 
otros- mercado viene condicionada por la estructura y posibilidades 
de la demanda, la cual, depende a su vez, de la distribución de la renta. 

A la vista del cuadro n." 5 es faci1 comprender que la saturación de 
este mercado sera rapida. Los niveles de renta desde 10s que se puede 
acceder al consumo estan sumamente concentrados. Para decirlo de 
otro modo, el 20 % mas rico de la población no comprara televisores 
indefinidamente (por poner un ejemplo) -su utilidad marginal dis- 
minuye- y, 10s estratos mas modestos deberan cubrir antes sus nece- 
sidades primarias, únicas que les permitfra su nivel de renta, con 10 
cua1 la demanda se estanca y la producción queda sin salida. 

CUADRO n.' 5 

Distribución del ingreso por deciles 

Deciles - 1963 1968 1970 

I 1,69 1,21 1,42 
I1 1,97 2,21 2,34 

I11 3,42 3,04 3,49 
IV 3,42 4,23 434 
V 5,14 5,07 5,46 

VI 6,08 6,46 8,24 
VI1 7,85 8,28 8,24 

VI11 12,38 11,39 10,44 
IX 16,45 16,06 16,61 
Xa 13,04 14,9 11,52 
Xb 28,56 27,15 27,69 

--- 100 100 1 O0 

Fuente: Enrique Hdez. Laos y Jorge Córdova, Comercio Exterior, v. 29 pp. 505-520 

Obsérvese que en 1980 el 10 % mas rico de la población (Xa + Xb) 
obtiene el 38'2 % de la riqueza, mientras el 50 % mas pobre suma el 
17'25 % del total. 

(1) La utilidad marginal de un bien mide el grado de utilidad del mismo 
en razon inversa a su disponibilidad. 

(2) La elasticidad renta mide la respuesta en el consumo ante cambios 
en el nivel de ingresos. 
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A pesar de que en una economia poc0 desarrollada el trabajo 
es la fuente principal del excedente (y base asi del modelo de acu- 
mulación), en el caso mexicano 10s salarios han mantenido un creci- 
miento regular hasta la segunda mitad de 10s años 60, sin duda debido 
a la no existencia de una oligarquia terrateniente (desaparecida tras 
la revolución), con 10 cua1 la burguesia nacional ah hecho participes a 
10s salarios en la distribución del excedente (su única competencia es 
el capital extranjero). 

La primera crisis y soluciones economicas 

<<Las contradicciones inherentes al modelo de desarrollo basado 
en la sustitución de importaciones de bienes de consumo duradero, 
entraña, a fines de 10s años 60 una doble crisis, económica y política. 
Al nivel económico se observa una disminución del ritmo de crecimien- 
to industrial (cuadro 6), incluido el sector dinámico (bienes de consu- 
mo duradero), un cuasi estancamiento de la producción agricola, un 
déficit público y comercial crecientes (Gribomont, C. y Rimez, M.-1977, 
pág. 781). La congelación de 10s precios agrarios condujo a la baja de 
la tasa de rentabilidad en el sector y, por consiguiente a la de la inver- 
sión y posterior producción, de tal modo que a mediados de 10s 70 la 
producción agricola no llega a cubrir las necesidades internas rom- 
piendo la tradicional capacidad exportadora, llegándose incluso a im- 
portar 10 que antes se exportaba. 

La inversión sigue el ritmo marcado por las difíciles perspectivas, 
registrándose una drástica caída de la formación de capital (forma- 
ción bruta de capital + variación de existencias) en 1971. El nivel de 
1970 -en pesos constantes- no se recuperará hasta 1973, gracias en 
su mayor parte al crecimiento de la inversión pública. 

Para resumir, la evolución del sector de bienes de consumo dura- 
dero cumple su papel de eje del desarrollo hasta fines de 10s 60. Pero 
el estancamiento de la demanda, el exceso de la capacidad productiva, 
10s nuevos requerimientos de importación (bienes de capital, agricul- 
tura) y el deterioro del déficit público (filertes inversiones en la indus- 
tria y en la infraestructura ligada a ella) plantean la necesidad de re- 
orientar el desarrollo. 

Es en este marco donde va a comenzar el sexenio Echeverria. Hay 
que buscar alternativas y, la decisión se dirige a aplicar complemen- 
tos al modelo agónico. Dichas alternativas eran: 

1. - Crecimiento hacia afuera (exportación) 
2. - Consolidar la última etapa de la sustitución de importacio- 

nes (bienes de capital) 
3. -Intentar conjuntar las dos anteriores, de forma que a la sa- 

turación del mercado interno de bienes de consumo duradero 
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Participación del consumo publico 
en el P.I.B. 

(en %) 

Fuente: F.M.I. y elaboración propia 

le sustituya el mercado exterior y, al tiempo, el Estado in- 
vierta en la industria de bienes de capital (y en la infraes- 
tructura necesaria). 

La menos drástica, la tercera, va a servir de eje. Finalmente, las 
bases del gobierno Echeverria se van a centrar en 10s siguiente ob- 
jetivos 

a) Crecimiento económico con redistribución del ingreso 
b) Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
c) Reorganización de las transacciones internacionales 
d) Modernización del sector agrícola 
e) Racionalización del sector industrial), 

(Gribonont, C. y Rinez, J.-1977, pg. 783). 
Esto es ni mas ni menos una declaración de intenciones en base 

a 10s problemas del momento. La aplicación practica y su resultado 
es otra cuestión. 

A destacar el papel preponderante del Estado en materia de con- 
sumo e inversión. 

Estructura de la inversión 

(en %) 

Pública Privada Total 

Fuente: Secretaria de la Presidencia 
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En este contexto de participación del gasto publico en la deman- 
da interna y, con la difícil situación del déficit publico se plantea el 
problema de su financiación o su reducción, (queda claro que con el 
camino escogido no puede ni plantearse reducir el déficit publico en 
base a recortar 10s programas cle gasto) via incremento de la recau- 
dación-reforma fiscal. 

Se va a iniciar una tímida reforma fiscal cuyos objetivos son cla- 
ros: por un lado, redistribución de la renta (reactivar la demanda) 
y, por otro, incrementar la recaudación (reducir el déficit). 

Los efectos de dicha reforma van a ser parcos. La participación 
del impuesto sobre la renta permanecera estable en el 42 %, en cuyo 
total, apenas el 55 % de la recaudación proviene de la renta de las so- 
icedades (la burguesía no esta dispuesta a financiar el coste de la re- 
forma reduciendo su participacibn en el excedente), y la única varia- 
ción se registrara en la imposición indirecta, que incrementa su par- 
ticipación en el total recaudado desde el 35 O/o de 1971 al 43 % de 1975, 
con 10 cua1 10s efectos redistributivos son negativos y la reducción del 
déficit por esta via nula. 

La reforma no ha cumplido ni uno ni otro de 10s objetivos. En el 
cuadro n." 9 se observa una variación regresiva en la distribución de 
la renta para 1970-75 sobre un nivel nada envidiable al empezar el 
periodo. 

CUADRO n." 9 

Distribucion del ingreso por deciles 

Fuente: Enrique Hernández y Jorge Córdova, 
Comercio Exterior, vol. 29, pp. 505-520. 

EI aumento de la imposición indirecta y la pérdida del poder ad- 
quisitivo de 10s salarios (10s cuales han soportado todo el peso de la 
reforma) son la clave. 



CUADRO n . O  10 

Estructura impositiva (%) 

Imptos./Renta 42,7 42,4 42,2 
Imptos./Industriales 35 40 42,8 
Imptos./Comercio Exterior 17,2 12,2 10,4 
Otros 5,1 5 2 46 

100,o 100,o 100,o 
Imptos./Gasto Publico (%)  32,5 30,2 33,8 

Fuente: Secretaria de la Presidencia. 

Por otra parte hay una mínima variación en la cobertura del gas- 
to publico por la via impositiva, y, su débil crecimiento 10 cubre la ' 

imposición indirecta. 
Con un gasto publico creciente y azotada la via mas importante 

para la reducción del déficit, el problema de su financiación se agudiza. 

El fracaso economico y las soluciones financieras 

En 10s dos primeros años el crédito interno cubrira el 75 % del 
déficit, reduciendo progresivamente su participación, por una parte 
por el inmenso crecimiento del total a financiar y, por otra porque 
la banca privada absorbera únicamente por la via del encaje legal 
(coeficiente), de forma que so10 restará el Banco de México coillo re- 
presentante no foraneo, al tiempo que el endeudamiento con el exte- 
rior crece de forma brutal. 

En 1976 el 43'2 % del crédito total (incluido el Banco de México) 
tiene al Estado por destinatario, sin incluir las empresas públicas, que 
en el cuadro n.' 11-b están en el grupo de empresas y particulares. Las 
consecuencias son claras, por una parte inflación (recurso al Banco 
de México) y por otra una caida en la inversión (que como vimos, man- 
tendra su nivel por la acción de la inversión publica, que en 1976 cu- 
bre el 46'1 % del total). 

Ante las crecientes necesidades solo queda el recurso al crddito 
externo. En este sentido, no debe olvidarse que a finales de 10s 60 esta 
en boga en Latinoamérica el llamado desarrollo estabilizador, teoria 
que no rehuye recurso al crédito externo en sus postulados, sin duda 
porque el recurso a 10s Bancos Centrales ha desembocado en otros 
paises iberoarnericanos en elevadas tasas de inflación y, plantear una 
reforma fiscal requiere enfrentarse a fuertes conflictos sociales, coll la 
clase dominante a la cabeza. 

El cuadro n.' 11-d muestra la evoluciirn del recurso al crédito exter- 
no para la financiación del déficit publico. En 1976 el servicio de la Deu- 
da absorbe más del 55 O h  de la deuda nueva. En cualquier caso, el creci- 



Financiación déficit (d) 
sector publico 

Interno To Externo 

73 27 
78 22 1 46 54 
48 52 
58 42 
33 67 

Banco de 
México 

Aiio 

1960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Fuente 

Crédito del Banco (c) 
de México 
al Gobierno 

mM. pesos 1970= 100 

17,8 100 
14,6 82 
38,4 216 
61 342 
95,8 538,2 

127,5 716,3 
134,O 752,8 

Banco de 
México 

Déficit (a) 
publico 

mM. pesos 

6,08 
4,16 

17,04 
27,48 
34,25 
53,62 
64,07 

F.M.I. 

Financiación (b) 
bancaria total 

Empresa al 
y %  Gobierno 

partic. To 

86 14 
76 24 

63,5 36,5 

56,8 43,2 

Banco de 
México 



miento de la Deuda externa se vio favorecido por las condiciones de 
liquidez en 10s mercados financieros internacionales, 10 cua1 explica 
que con un coeficiente de solvencia (3) muy por debajo de 10 nor- 
malmente exigido en esos mismos mercados, México no encontró ma- 
yores problemas para la obtención de recursos foráneos, tanto de or- 
ganismos internacionales como de la banca privada. 

Al lado del desalentador estado de las Finanzas Públicas, el cre- 
cimiento del P.I.B. es notable hasta 1975, con una tasa de crecimiento 
media anual cercana al 6 %, sin duda corregido por el aumento en el 
gasto público, el cua1 contiene la caida de la demanda interna. Mien- 
tras, el consumo privado experimenta una retrocesión en su participa- 
ción porcentual en el P.I.B. de casi 7 puntos, la formación de capital 
mantiene su nivel (por la inversión pública). 

Deuda externa del sector públic0 
(saldos a 31 de Diciembre, en miles de millones de dólares) 

Uno o más años 3,3 3,6 4,3 5,7 8 11,5 15,9 
Menos de un año 1 1 0,7 13 2 2,7 3,7 

Fuente: Banco de México 

El papel asignado al sector publico de empuje a la industria y a 
infraestructura queda patente en el destino de la inversión pública. 
En particular, multiplica por. tres su asignación porcentual a la indus- 
tria siderúrgica entre 1970 y 1975, aumenta en tres puntos la inversión 
en transportes y comunicaciones. 

CUADRO n.O 13 

Evolución P.I.B. a precios ctes. 1970 

P.I.B. Yo Variac. anual 

Fuente: F.M.I. y elaboración propia 

(3) El coeficiente de solvei~cia mide la relacibri volum ei^ exportaci611/Deu- 
da Externa. 
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La evolución del sector exterior viene marcada por cinco factores: 
1. - Necesidad de exportar para financiar el desarrollo. 
2. - El desarrollo industrial precisa de importaciones (de tecno- 

logia y bienes de producción) crecientes, con origen en el 
mundo desarrollado, en un momento tan critico como la cri- 
sis del petróleo. 

3. -La crisis agrícola provoca un débil crecimiento de las expor- 
taciones (en volumen) s610 mantenidas por 10s precios y, 10 
que es peor, la necesidad de importar productos agrarios 
de 10s que antes se era no s610 autosuficiente sino también 
exportador. 

4. -La repatriación de beneficios de las inversiones extranjeras. 
5. - El creciente servicio de la deuda. 

El sector manufacturer0 incrementa su participación en las ex- 
portaciones de forma apreciable, pasando del 33 % del total de expor- 
taciones de mercancias -excluido el azúcar- de 1971 al 46'4 % en 
1974 y al 39'4 % en el 75, insuficiente en cualquier caso. 

CUADRO n . O  I4 

Evolución de las exportaciones (FOB) e importaciones (CIF) 
a precios ctes. de 1970 en millones de pesos 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Exportaciones: 
1. Agropecuaria, silv. 

y pesca 3.291 3.030 3.467 3.452 2.710 2.492 2.692 
2. Ind. manufacturera 10.360 11.104 12.734 14.516 14.470 12.291 13.589 
Im portaciones: 
1. Agropecuaria, etc. 1.588 935 1.669 3.078 4.821 4.973 2.970 
2. Product. metálicos, 

maquinaria y equipo 28.264 26.681 29.065 34.770 42.386 40.938 36.950 

Fuente: Cordera, R. 1983, p. 76 

El cuadro n." 14 ilustra el resultado del sexenio en términos muy 
claros en materia de comercio exterior. Hablar de sustitución de impor- 
taciones después de examinado el cuadro n." 18 es poc0 menos que 
una quimera. 

En cuanto a la Balanza de servicios, su aportación a la financia- 
ción del déficit comercial es negativa, lleapndo a un saldo negativo por 
primera vez en 1976 cercano a 10s 300 millones de dólares. Las cosas 
se han puesto tan mal que incluso la relación entradaslsalidas por tu- 
rismo se reduce en el periodo v e1 déficit es amortiguado por el co- 
mercio en la zona fronteriza con USA (librecambio) y las maquiladoras. 

Las dos partidas más importantes en servicios (deficitarias, natu- 
ralmente) son las salidas de divisas por repatriación de beneficios por 



Evolución del déficit comercial 
(En milles de millones de pesos corrientes) 

Volumen Indice 

Fuente: F.M.I. y elaboración propia 

inversiones extranjeras (que superará a las entradas por inversiones 
foráneas directas) y sobre todo 10s intereses de la deuda oficial. En el 
cuadro n.O 16 se aprecia la evolución de ambas partidas. 

El pago por estos dos conceptos supone en 1976 casi el 50 % de 
la Deuda Exterior del Sector Publico. 

Evolución de 10s pagos que se relacionan 
(en millones de dólares) 

Dividendos, intereses por 
inversiones extranjeras 357,s 383 451,5 523,4 633,7 699 781 

Intereses deuda oficial 229,2 236,8 251,8 378,5 588,l 850,9 1.057,6 

Fuente: Banco de Méx'ico. 

Con un volumen de exportación de mercancias insuficiente para 
financiar las crecientes necesidades de importación, un sector agrari0 
con un volumen de exportación, en 1976, cercano al 81 % respecto a 
1970 (en pesos constantes) y una balanza de servicios sujeta al destino 
que se de a 10s beneficios de las inversiones extranjeras y a la finaa- 
ciación del déficit publico (la parte del rnismo financiada con crédito 
externo) agudizan la dependencia del exterior de la economia mexica- 
na, de forma que la balanza de pagos se salda por la entrada de nue- 
vas inversiones extranjeras y el recurso rnasivo al crédito externo. 

Por otra parte, el volumen de importación y la estructura de la ba- 
lanza de pagos mexicana al finalizar el periodo muestran o apuntan, 
cuando menos, a dudar de 10 que realmente se ha dado en llamar sus- 
titución de importaciones, pues la producción de bienes de capital 
(impulsada por la inversión pública) y la puesta en escena de la ex- 
plotación petrolífera ha necesitado de ingentes volúmenes de impor- 



tación de bienes de producción, capital y tecnologia crecientes, que 
suponen (<per se)) mayor dependencia del exterior. 

Evolucion de 10s saldos netos que se citan 
(en millones de dólares) 

-- 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Inversiones extranjeras 
directas 200,7 196,l 189,8 286,9 362,2 362,3 330,6 

Crédito del exterior 324.2 450,6 546 1.370,7 1.999,2 3.477,5 3.077,2 
1 -A l  Sector públic0 

(Dispos. - amort.) 263,l 286,4 359,7 1.046,6 1.672,9 3.053,8 2.701,9 
2 -Al Sector privado 61,l 164,2 186,3 324,l 326,3 423,7 375,3 
Déficit en cuenta 945,9 726,4 761,s !.175,4 2.558,l 3.768,Y 3.023,7 

corriente 

Fuente: Banco de México, 

El cuadro n.o 18 es revelador de 10 comentado antes, jrealmente, 
donde esta la sustitución de importaciones. En el sexenio estudiado la 
producción parece haberse dirigido hacia actividades con muy poc0 
margen de sustitución, a la producción con mayores necesidades de 
importación. 

Estructura de la balanza de pagos mexicana en 1976 

Exportaciones 100 Importaciones 100 

Agropecuarios 22,56 Bienes de consumo 5,27 
Pesca 3,18 Bienes de producción 87,l 
Ind. extractiva 25,24 Otros 7,63 
Ind. transformación 36,25 
Otros 3,24 
Ajustes revacuación 953 - --- - -. 

Fuente: Extebank. Banco Exterior de Espafia, edición 1983. 

Las condiciones impuestas por el comercio internacional, deriva- 
das en general de la crisis de 1973 no han sido 10 duras que en prin- 
cipio podria suponerse en 10s términos de intercambio. 

Teniendo en cuenta que el 78'6 % de las exportaciones de 1976 
iban dirigidas a paises desarrollados y que el 91 % de las importacio- 
nes provenian de esos mismos paises, sumergidos desde 1973 en la cri- 
sis industrial conocida con e1 encarecimiento subsiguiente de 10s pro- 
ductos provenientes del centro, podria deducirse una desfavorable evo- 



CUADRO n . O  19 

Evoluciói~ de 10s términos de intercambio 

Fuente: Anuario UNCTAD 1982, y elaboración propia. 

lución de la relación real de intercambio para México, cosa que no se ha 
producido, manteniendo el nivel de 1970 hasta 1976. 

En cualquier caso, el déficit público y el encarecimiento de las 
importaciones han provocado en el país elevadas tasas de inflación 
deteriorando la capacidad exportadora. 

CUAURO n.O 20 

EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMO 

Variación 
Año Indice anual 

Fuente: F.M.I. y elaboración propia. 

No obstante las medidas tomadas en materia de política exterior 
(racionalización de aranceles, subvenciones a la exportación, créditos 
a exportadores), en 1976 se fuerza la devaluación y se llega a un acuer- 
do con el F.M.I. para 10s próximos tres años en 10s que se va a asistir 
a un programa de estabilización conducente a equilibrar el presupues- 
to publico y las reservas de divisas cuyos resultados serán espectacu- 
lares, con una situación en 1979 de salidz de la crisis para encaminar- 
se hacia la prosperidad, apoyada en la economia petrolera. 



3. DSFICIT EXTERIOR Y MANA PETROL,ERO 

Uno de 10s factores fundamentales de la grave crisis por que atra- 
viesa la economia mexicana en la actualidad, y sin Iugar a dudas el 
elemento mas sobresaliente de la misma, es el progresivo y creciente 
déficit de su balanza de pagos. Déficit que fue acompañado, lógicamen- 
te, por un espectacular incremento de su deuda externa que en 1982 
aicanzó la cifra de 82.000 millones de dólares y que obligo al gobierno 
de López Porti110 a declarar, en ese mismo año, la practica insolvencia 
financiera externa de su país. 

¿Cuales fueron 10s mecanismos económicos que determinaron 
esta situación? ¿Como es posible que una economia que a partir de 
1978 se asentó en la explotación y exportación masiva de petróleo, ge- 
nerase paralelamente un desequilibrio externo de esta magnitud? 

A 10 largo de estas lineas intentaremos responder a ambas pre- 
gunta~.  Para el10 señalaremos, aunque sea muy brevemente, algunas 
de las caracteristicas estructurales en las cuales se asentó el proceso 
de acumulación iniciado en 1978. Posteriormente analizaremos 10s fac- 
tores económicos que determinaron el surgimiento del desequilibrio 
externo señalado. 

Economia mexicana ante la avalancha de petvdleo 

Como hemos visto a partir de 1976 la economia mexicana atravie- 
sa una profunda crisis que se maniflesta entre otros indicadores por 
una tasa de inflación galopante, por un desequilibrio externo insoste- 
nible y por un grave desequilibrio de su sector público. Sin embargo, 
la aparición en 1978 de la explotación y exportación masiva de petró- 
leo permitió solventar, aunque fuese mornentáneamente, dichos dese- 
equilibrios. La actividad petrolera significó, por un lado, a través de la 
exportación de petróleo, un incremento sustancial de la capacidad de 
compra externa del país eliminando asi la restricción externa que ate- 
nazaba a la economia mexicana a partir de 1976 y posibilitando por 10 
tanto el inicio de un rápido proceso de expansión económica. A su vez 
el rápido crecimiento del sector petrolera mexicano -la tasa de cre- 
cimiento del sector en el periodo 1977181 fue de 19,l Oh- determinó, 
a través de1 efecto multiplicador, un rápido crecimiento del resto de 
la economia. 

Por último, señalamos, que las divisas generadas por la exporta- 
ción de petróleo posibilitaron una elevación sustancial del gasto pú- 
b l i c ~ ,  sin que el10 tuviera que implicar pecesariamente un déficit cre- 
ciente del sector público sin necesidad de recurrir a una reforma del 
sistema fiscal. 

El proceso de acumulación iniciado en 1978 revisti6 ciertas carac- 
teristicas estructurales que es necesario señalar: 

En primer lugar, el proceso de crecimiento de la economia mexi- 
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cana durante el periodo tuvo un carácter marcadamente desequilibra- 
do. En efecto, tal y como se observa en el cuadro n." 21, se produce un 
claro desequilibrio entre la tasa de crecimiento del sector industrial 
y de la construcción, por un lado, y la tasa de crecimiento del sector 
agropecuario por otro. Ahora bien, el factor más significativo, a 10s 
efectos del presente análisis, es el claro desequilibrio que se manifies- 
ta al interior del sector manufacturero. El eje dinámico del creci- 
miento del sector manufacturero, y en general de la economia no pe- 
trolera mexicana, fue el sector de bienes de consumo duradero, cuya 
tasa de crecimiento promedio en el período 197711981 fue del 14 %. 
Por el contrario el sector de bienes de consumo no duradero experi- 
mentó una tasa de crecimiento muy inferior, 6'2 %. 

CUADRO n . O  21 

Tasa de crecimiento de la producción por sectores 
en el periodo 1977 - 1981 

. . . . . . . . . . . .  Producto Interno Bruto 8 s  
. . . . . . . . . . . .  - Sector Petroler0 19,l 

. . . . . . . . . . .  - Sector no Petroler0 82 
. . . . . . . . . . . . .  Sector Agropecuario 4,1 

. . . . . . . . . . . .  Sector Manufacturer0 8,4 
- Bienes de consumo no duradero . . . . . . - e  62 
- Bienes de consumo duradero . . . . . . . .  14,O 
- Bienes de inversión . . . . . . . . . . .  15,6 

. . . . . . . . . . .  Sector de la Construcción 12,3 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Comercio 9,4 

Servicios . . . . . . . . . . . . . . . .  7,8 
. . . . . . . . . . . . . . .  Electricidad 8,4 

Fuent?: CIDE. Economia Mexicana 4. México D.F. 1982. 

Sin embargo, en este periodo, la dinámica de crecimiento del sec- 
tor manufacturero, y en general de la economia mexicana, no se sus- 
tentó en un proceso de sustitución de importaciones -tal y como exa- 
mina.mos anteriormente-. Es decir, el proceso de acumulación del 
sectar manufacturero se oriento básicamente hacia actividades preexis- 
tentes, no registrándose un proceso de inversión dirigido hacia acti- 
vidades sustitutivas de importaciones. Esta tendencia se manifest6 
claramente en la evolución de 10s coeficientes de importación a deman- 
da interna de 10s diferentes sectores man~~factureros, que lejos de pro- 
seguir en la tendencia registrada durante 10s años sesenta hacia la 
reducción marcan una tendencia hacia el estancamiento o el alza de 
10s mismos. 

En tercer lugar, una característica fundamental de la economia 
mexicana, y a su vez diferencial respecto a otras economias latinoame- 
ricanas de similar nivel de desarrollo, es el muy bajo peso especifico 
que tiene en la misma el sector de bienes de capital. La participación 



de este sector en el total del Valor Bruto de la Producción es de un 
3'6 %, siendo el coeficiente de importación a demanda interna del 
sector de un 46 %. 

Por otra parte, y con la característica anterior, es importante se- 
ñalar el bajo grado de integración vertical de la estructura industrial 
mexicana. El grado de integración de 10s diferentes subsectores manu- 
f a c t u r e r ~ ~  mexicanos es realmente bajo, 10 cua1 se manifiesta al obser- 
var la relación: ventas a otros sectores industriales respecto a las ven- 
tas totales de 10s diferentes sectores manufactureros: 2'7 % en bienes 
de consumo no duradero; 4'7 O/o en bienes de consumo duradero y 15'8 
por ciento en bienes de capital. 

Esta falta de integración vertical de la estructura industrial mexi- 
cana determina, entre otros efectos, la dificultad de mantener un ciclo 
endógeno de crecimiento industrial. En efecto, a partir de las cifras 
expuestas podemos conciuir que el crecimiento de uno de 10s sectores 
manufactureros provoca débiles efectos de arrastre en 10s demas sec- 
tores manufactureros, imposibilitando asi la generación de un proce- 
so de retroalimentación en su crecimiento. 

Y por ultimo, en intima interrelación con el caracter desequili- 
brado del crecimiento del sector manufacturero, señalado anterior- 
mente, nos encontramos con la evolución de la distribución del ingre- 
so de la economia mexicana durante el periodo y consiguientemente 
con su estructura de demanda. 

Durante este periodo prosiguen las progresivas diferencias entre 
la renta percibida por 10s estratos mas bajos y la renta de 10s estratos 
mas altos. Es decir, se agudizó au11 mas el caracter desigual de la dis- 
tribución del ingreso. A este respecto indiquemos el progresivo dete- 
rioro experimentado por el salari0 real en beneficio del margen de ga- 
nancias. A su vez, en 10 que se refiere a la evolución de la masa sala- 
rial se puede observar durante el periodo una ampliación del abanico 
salarial. 

Dicha agudización de la distribución desigual del ingreso deter- 
mino una estructura de la demanda orientada fundamentalmente ha- 
cia los sectores de bienes de consumo duradero, lo cual explicaria en 
parte considerable la diferencial de crecimiento entre ambos sectores. 
Sin embargo, la rapida expansión del sector de bienes de consumo du- 
radero, no se debió exclusivamente a este sesgo en la evolución de la 
distribución del ingreso, sino que en ella influyó en forma importante 
la instrumentación, durante el periodo, de una política crediticia favo- 
rable que permitió el acceso al consumo de este tip0 de bienes de una 
porción importante de la población. 

Impacto de la estvuctura y la política económica mexicana 
en el déficit exterior 

Una vez analizadas algunas de las caracteristicas de la estructura 
productiva mexicana, pasemos a estudiar las causas que determinaron 
el progresivo desequilibri0 de su sector externo. 



Al observar la evolucion de la balanza comercial durante este pe- 
riodo sobresale en primer lugar el espectacular incremento de las im- 
portaciones que pasaron de un valor de 8.218 millones de dolares en 
1978 a 25.127 millones de dolares en 1981, se triplicaron en cuatro años. 

¿Cuales fueron 10s factores que provocaron este rapido incremen- 
to de las importaciones? Creeinos que dicho crecimiento estuvo rela- 
cionado con dos tipos de causas: aquéllas asociadas con la estruc- 
tura productiva mexicana y aquéllas imputables a algunas medidas de 
política economica implantadas durante el período. 

CUADRO n." 22 

Valor de las importaciones mexicanas por 
categoria de destino economico 

(en millones de dolares) 

Importaciones totales 8.218 12.255 19.516 25.127 
Bienes de Consumo 653 963 2.426 2.809 
Bienes Intermedios 4.287 5.951 11 .O28 13.545 
Bienes de Capital 2.784 4.583 5.032 7.576 
Otros no clasificados 494 758 65 109 

Fuente: CEPAL, aNotas para el Estudio Economico de América Latina,, CEPAL, 
México D.F., 1979 y 1982. 

Nota. - Las cifras desagregadas correspondientes a 10s años 1980 y 1981 estan 
expresadas en valores F.O.B. 

Señalemos en primer lugar 10s factores de carácter estructural 
que incidieron en el progresivo crecimiento de las importaciones: 

a)  El carácter desequilibrado, señalado anteriormente, del crecimien- 
to del sector manufacturer0 determino una tendencia a la eleva- 
cion de las importaciones por unidad de producto. En efecto, si 
analizamos la composición de 10s coeficientes de importación a 
demanda interna de 10s diferentes subsectores manufactureros 
(ver cuadros n.o 22 y n." 23) observamos una clara diferencia entre 
el coeficiente de importación a demanda interna del sector de 
bienes de consumo no duradero y el correspondiente a 10s secto- 
res de bienes de consumo duradero y de capital. Por 10 tanto, al 
orientarse el proceso de crecimiento precisamente hacia aquellos 
sectores con un mayor coeficiente de importación a demanda in- 
terna, se originó una tendencia a la elevación de las importacio- 
nes necesarias por unidad de producto. 



Coeficientes de importación a demanda interna 
del sector manufacturero 

Ramas Tradicionales ........................ 1,7 1,s 1,3 
Ramas Intermedias .......................... 18,3 12,9 12,O 

.................... Ramas Metalmecanicas 43,5 27,4 28,s 

Fuente: Elaboración propia en base a las cifras del articulo: uIndustrialización 
y comercio exterior 1950-1977), de Jaime Ros y Alejandro Vazquez. Eco- 
nomia Mexicana 2. CIDE. 

b) Al punto anterior se sumo la segunda característica reseñada al 
estudiar la estructura productiva del sector manufacturero: la 
orientación de la producción hacia actividades preexistentes. Es 
decir, al no orientarse la inversión hacia actividades sustitutivas 
de importaciones no se origino una tendencia a la reducciós de 
10s coeficientes de importación a demanda interna -tal y como 

. habia sucedido en la década de 10s sesenta- 10 cua1 podria haber 
suavizado 10s efectos causados por el sesgo de la demanda señala- 
dos en el parrafo anterior. Por el contrario estos coeficientes ten- 
dieron a estancarse o en algunos casos a elevarse (ver cuad. n." 24). 

Coeficiente de importación a demanda interna 

.................................... Productos Químicos Basicos 
Productos Farmacéuticos ....................................... 
Otras Industrias Quimicas ....................................... 
Fabricación de tabiques y otros productos de vidrio . 
Fundición y laminación primaria de Hierro y acero . 
Fundición de tubos y partes de hierro y acero ......... 
Fundición y refinac. laminac. de cobre y sus aleatorios 
Fundición de hierro, bronce y otros metales ............ 
Productos metalicos ................................................ 
Metal mecanica ........................................................ 
Fabricación de aparatos eléctricos de todas clases ... 
Maquinaria eléctrica ............................................... 
Fabricacion de carrocerias de vehículos .................. 

Fuente: José I. Casar. Ciclos economicos de la Industria y Sustitución. 

c )  Por otra parte, el bajo peso especifico del sector de bienes de ca- 
pital en la economia mexicana determino que el importante pro- 
ceso de modernización registrado en la economia mexicana du- 



rante el periodo fuera satisfecho cor1 importaciones de bienes de 
capital. En otras palabras, la economia mexicana durante estos 
años, y en particular el sector tradicional de la misma, llevó a 
cabo un proceso de modernización de su aparato productivo que 
al incidir sobre una estructura productiva con un bajo grado de 
integración vertical y con un sector de bienes de capital muy re- 
ducido conllevó un aumento muy considerable de las importa- 
ciones de bienes de equipo. 

d) En determinados sectores productivos -especialmente en 10 que 
respecta al sector cemetero y azucarero- se produjo una cierta 
insuficiencia de la oferta ante la creciente demanda de este tipo 
de productos que tuvo que ser cubierta por crecientes importa- 
ciones. 

e) Por ultimo, señalemos que la muy rapida expansión experimenta- 
da por el sector petroler0 -tasa de crecimiento durante-el perio- 
do 19'1 %- determinó la neceiidad de considerables importa- 
ciones de insumos y bienes de equipo necesarias para la expan- 
sion de su plataforma petrolera. A este respecto indiquemos que 
las importaciones necesarias para el crecimiento del sector pe- 
t ro le r~  cubrian el valor de las exportaciones petroleras. 

Los factores estructurales comentados incidieron en forma im- 
portante en el espectacular incremento de las importaciones. Sin em- 
bargo, esta tendencia fue a su vez profuidizada por algunas medidas 
de política economica, especialmente en lo que se refiere a la política 
de liberalizacion de las importaciones y a la explotación acelerada de 
10s recursos petroleros. El gobierno de López Portillo instrumento 
hasta mediados de 1981 una política de iiberalizacion de las importa- 
ciones, consistente fundamentalmente en la eliminación de 10s per- 
misos previos, con el objetivo de aumentar la eficacia de las empresas 
nacionales ante una mayor competencia internacional. Sin embargo, 
dicha política genero una alza muy considerable de las importaciones 
de buen número de bienes, particularmente en 10 que se refiere a bie- 
nes de consumo de lujo, cuya penetraciór, en el mercado mexicano no 
se realizó via precios sino mas bien por medio de la calidad o por 
simple prestigio de marca. Durante estos años prolifero entre deter- 
minada~ capas altas de la población mexicana la idea de que el con- 
sumo de productos importados conferia prestigio social y que en cier- 
ta forma habia una curiosa relación inversa entre el consumo de pro- 
ductos nacionales y el prestigio social. 

En 10 que respecta a la política de explotación de 10s recursos 
petroleros, cabe seÍía?ar que el elevado ritmo al que se llevó a cabo 
la ampliacion de la capacidad productiva del sector determinó tal y 
como hemos sedalado, un aumento muy considerable de las importa- 
ciones de bienes de capital e intermedi~s. Parte de estas importacio- 
nes quizá se hubieran podido satisfacer con producción nacional, si 
el ritmo de ampliacion de la capacidad productiva del sector hubiera 
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sido menor dando tiempo al aparato productivo mexicano a adaptarse 
a las necesidades del sector. 

Valor de las exportaciones mexicanas 
(en millones de dolares) 

1977 1978 1979 1980 1981 

Exportaciones totales 4.640 6.460 9.423 16.241 19.837 
Hidrocarburos 1.029 1.793 3.881 10.306 14.440 

Petroleo y derivados 1 .O29 1.793 3.881 9.857 13.910 
Gas Natural - - - 449 524 

Productos no petroleros 3.575 4.667 5.542 5.935 5.397 

Fuente: CEPAL, aNotas para el Estudio Economico de América Latina)), CEPAL, 
México D.F., 1979 y 1982. 

Centrémonos ahora en el estudio de la evolucion de las exporta- 
ciones. Las exportaciones mexicanas pasarian de un valor de 6.460 
millones de dolares en 1978 a 19.837 miilones de dolares en 1981. Aho- 
ra bien, es absolutamente preciso distinguir en el análisis de la evo- 
lucion de las exportaciones entre las exportaciones petroleras y las 
correspondientes al resto de la economia. Las exportaciones de hidro- 
carburos pasaron de un valor de 1.793 millones de dolares en 1978 a 
un valor de 14.440 millones de dolares en 1981, 10 cua1 nos da una idea 
de la magnitud del incremento de las exportaciones petroleras (ver 
cuadro n." 25). 

Tasas de crecimiento de las exportaciones mexicanas (en %) 

1977 1978 1979 1980 1981 

Exportaciones totales 32,4 40,3 41,9 74,6 22,l 
Hidrocarburos 84,7 74,2 114,s 166,9 40,l 

Petroleo y derivados 84,7 74,2 114,s 166,9 41,2 
Gas Natural - - - - 16,7 

Productos no petroleros 22,s 30,s 22,4 9 s  -9,l 

Fuente: CEPAL, aNotas para el Estudio Económico de América Latina,, CEPAL, 
México D.F.. 1982. 

Es decir, las exportaciones de hidrocarburos significaron aproxi- 
madamente el 95 % del incremento de-las exportaciones mexicanas du- 
rante el periodo. Por 10 que respecta a las exportaciones no petroleras, 
es importante señalar que éstas experimentan una pérdida de dinamis- 
mo respecto a periodos anteriores. Esta pérdida de dinamismo es con- 
siderablemente acentuada a partir de 1980 a consecuencia del retro- 



ceso que experimentarian las exportaciones manufactureras, cuya tasa 
de crecimiento -excluyendo derivados del petróleo- seria de 4,l % 
y -5,5 % para 10s aiios 1980 y 1981, respectivamente (ver cuadros 
n."' 26 y 27). 

Tasas de crecimiento de las exportaciones de manufacturas (en 96) 

Industria Manufacturera 13,9 15,3 0,3 
Industria Manufacturera 

(excluyendo derivados de petróleo) 11,3 4,1 -55  

Fuente: Elaboración propia en base a las cifras del ((Anuari0 Estadístic0 de 10s 
Estados Unidos Mexicanes, 1981~, Secretaria de Programación y Presu- 
puestos, México D.F., 1982. 

Las causas de este retroceso en la dinamica de las exportaciones 
no petroleras mexicanas se encuentran, por un lado, en la importante 
disminución del comercio internacional experimentado durante estos 
años, y por otro lado, en cierto retroceso en el ritmo de crecimiento 
del sector manufacturer0 mexicano que en 1980 y 1981, por primera 
vez en varias décadas, experimento una tasa de crecimiento inferior 
al de la economia en su conjunta. 

En suma, la decisión tomada por el gobierno mexicano de crecer 
rapidamente, aprovechando el auge petrolero, sin modificar funda- 
mentalmente laestructura productiva de la economia mexicana genero 
un crecimiento explosivo de las importaciones -proceso agudizado 
por algunas decisiones de política económica- que superaron con 
creces el crecimiento de las exportaciones dando lugar a un progresivo 
déficit de la balanza comercial. La reducción del precio internacional 
del petróleo, en el segundo semestre de 1981, incidió sobre este déficit 
estructural agudizando el desequilibrio del sector externo. 

La financiación del déficit como amplificador del desequilibrio 

Este creciente déficit de la balanza comercial fue financiada por 
medio del endeudamiento externa. La deuda externa global de la eco- 
nomia mexicana pas6 de un valor de 33.946 millones de dólares en 
1978 a 81.350 millones de dólares en 1982 (ver cuadro n." 34). Sin em- 
bargo, este crecimiento espectaucular de la deuda externa no se expli- 
ca exclusivamente en función del déficit de la balanza comercial, sino 
que en el mismo influyeron otros factores, entre 10s cuales destacan: 
el creciente incremento de 10s intereses de la deuda, el progresivo de- 
terioro de las finanzas públicas, el proceso especulativo desatado du- 
rante 10s últimos años del periodo. 



CUADRO n.' 28 

Evolución de la deuda externa mexicana 
(en millones de dolares) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Deuda externa pública 
Saldos 22.912 26.265 29.757 33.813 53.007 60.500 
Desembolsos 5.607 7.617 10.778 7.779 22.867 10.505 
Servicios 3.837 6.287 10.174 7.681 9.171 10.762 

Hmortizaciones 2.295 4.264 7.286 3.723 3.673 3.012 
lntereses 1.542 2.023 2.888 3.958 5.498 7.750 

Deuda externa global 
Saldos 29.894 

~\/lediano y largo plazo 23.676 
Corto plazo 6.218 

Desembolsos 6.611 
Servicio 5.202 

Amortizaciones 3.223 
Intereses 1.979 

Fuente: CEPAL, aNotas para el Estudio Econór~~ico de América Latina,, CEPAL, 
México D.F., 1982, 

La deuda externa acumulada durante estos años fue generando 
progresivos incrementos de 10s servicios de la misma (cuadro n." 34). 
Los intereses pagados por la deuda externa global contratada ascen- 
dieron de un valor de 2.572 millones de dólares en 1978 a 10.500 millo- 
iies de dólares en 1982. Este progresivo incremento de 10s intereses de 
la deuda fue considerablemente agudizado desde mediados de 1981 por 
el endurecimiento de las condiciones crediticias en el mercado finan- 
ciero internacional, y por las sucesivas alzas de las tasas de interés 
en estos mercados. El10 llevó a un circulo vicioso en el que parte con- 
siderable de la nueva deuda se contrataba con la finalidad de poder 
cubrir 10s vencimientos de la deuda externa acumulada. 

Otro factor explicativo de la creciente deuda externa mexicana se 
encuentra en el progresivo deterioro de sus finanzas publicas. Tal como 
se ha señalado anteriormente, el gobierno mexicano pretendia finan- 
ciar su creciente gasto publico con 10s cuatiosos ingresos provenientes 
de la actividad petrolera. Sin embargo, estos ingresos resultaron en la 
practica insuficientes para cubrir el gasto del sector publico. El10 fue 
debido a: 10s crecientes gastos del sector publico necesarios para el 
desarrollo de su plataforma petrolera; a las transferencias crecientes 
de recursos del sector publico al sector privado, por medio del rezago 
respecto a la inflación de 10s precios de los bienes y servicios ofrecidos 
por el sector publico; y a la caida del precio del petróleo en el segun- 
do semestre de 1981. El fracaso de la estrategia de financiación del sec- 
tor publico convirtió a la deuda externa en una de las principales fuen- 
tes de financiación del mismo, convirtiéndose en un elemento crucial 
para el mantenimiento de 10s planes de inversión del sector publico. 



Por úlitmo, es imprescindible hacer referencia al proceso de es- 
peculacion desatado en estos últimos aiíos del periodo. 

La magnitud del deterioro comercial aunado al proceso inflacio- 
nista de la economia mexicana, fomentaron a partir de 1980 crecientes 
expectativas de devaluación del peso. Ante esta situación las autorida- 
des monetarias delinearon una estrategia consistente en el progresivo 
deslizamiento del tip0 de cambio y en el alza continua del tip0 de inte- 
rés. Con tales medidas se pretendia, por un lado, restablecer el equi- 
l i b r i ~  de la balanza comercial y, por otro lado, desalentar la salida de 
capitales y la dolarización de 10s depósitos bancarios. 

Sin embargo, dicha estrategia fracasó rotundamente. En efecto, 
el paulatino deslizamiento del tip0 de cambio al aumentar el coste de 
10s insumos importados, y 10s aumentos de la tasa de interés al incre- 
mentar el coste financiero de las empresas alimentaron el proceso in- 
flacionista. Este impulso en el proceso inflacionista daba lugar, a su 
vez, a mayores expectativas de macrodevaluación del peso, con sus 
consiguientes movimientos especulativos de capitales, que eran enfren- 
tados por las autoridades monetarias con nuevos deslizamientos del 
tip0 de cambio e incrementos de la tasa de interés, dando lugar a una 
espiral retroalimentada. 

De esta forma se genero un ciclo especulativo de inusitada mag- 
nitud, especialmente relevante a partir del segundo semestre de 1981. 
Ante las expectativas crecientes de macrodevaluación del peso, agudi- 
zadas en el segundo semestre de 1981 por la reducción del precio del 
petróleo, se experimento una espectacular fuga de capitales a la vez 
que una dolarización creciente de 10s depósitos bancarios. Es realmen- 
te difícil poder computar con un mínimo de exactitud la magnitud que 
alcanzó la fuga de capitales, pero un indice aproximado de la misma 
es la partida de ccerrores y ornisiones)) de la balanza de pagos. Esta 
partida registra durante 1981 -5.360 millones de dolares. Ante esta 
situación y en un intento desesperado por mantener la credibilidad 
de la moneda nacional el gobierno mexicano recurrió a la contratación 
masiva de créditos externos cada vez mas caros y con un plazo de ven- 
cimiento menor. 

Sin embargo, esta situación se hizo progresivamente insostenible 
desembocando en febrero de 1982 en la retirada del Banco de México 
del mercado cambiario, 10 cua1 significo una inmediata devaluación 
del peso de alrededor de un 70 941 (ver cuadro n." 35). Con la finalidad 
de que el incremento explosivo de la inflación a que dio lugar la de- 
valuación señalada no absorbiera la nueva relación de precio~ con el 
exterior, el gobierno continuo manteniendo su política de deslizamien- 
to del tip0 de cambio, 10 cua1 a su vez realimentó nuevas expectativas 
crecientes de una nueva macrodevalu_ación dando lugar a una salida 
de capitales realmente espectacular. En agosto de 1982 el gobierno 
de López Porti110 se vio obligado a establecer un sistema dual de 
cambios. 



CUADRO n.O 29 

Evolución del tip0 de cambio del peso respecto al dólar 

Tipo de cambio Tipo de cambio 
oficial (a) oficial (a) - 

1977 22,74 Mayo 47,13 
1978 22,72 Junio 48,04 
1979 22,80 Julio 48,92 
1980 23,26 Agosto 104,OO 
1981 2623 Septiembre (b) 70,OO 
1982 Octubre (b) 70,OO 
Enero 26,15 Noviembre (b) 70,OO 
Febrero 44,63 Libre 148,SO I Marzo 45.52 Diciembre Controlado 96,82 
Abril 46,26 Especial 71,96 

(a) Fin del periodo. 
(b) Durante estos meses existió otro tipo de cambio preferencial de 50 pesos 

dólar. 
Fuente: CEPAL, ~Notas  para el Estudio Económico de América Latina),, CEPAL, 

México D.F., 1982. 

Se establecia un tip0 de cambio preferencial, fijado inicialmente 
en 49,13 pesos por dólar, aplicable a las irnportaciones prioritarias y al 
pago de 10s intereses de la deuda externa, y un tip0 de cambio general 
determinado por el libre juego de la oferta y la demanda. Señalemos 
que el tip0 de cambio libre se cotizó inicialmente en 75 pesos por dó- 
lar, 10 cua1 significaba una devaluación respecto a febrero de 1982 de 
un 140 %. En esa misma fecha el gobierno mexicano se vio obligado a 
solicitar a 10s bancos comerciales extranjeros una prórroga de noventa 
dias para el pago del capital correspondiente a su deuda externa pú- 
blica. Es decir, el gobierno mexicano declaraba su práctica insolvencia 
financiera externa. 

Sin embargo, estas medidas no lograron detener la salida de capi- 
tales ni la creciente descapitalización financiera de la economia mexi- 
cana. En este contexto el 1 de septiembre de 1982, durante su sexto y 
Último informe de gobierno, López Portillo decret6 la nacionalización 
de la banca mexicana y el control total de cambios. 



México: Balanza de Pagos 

1977 1978 1979 

Balanza pov cuenta covriente -1.870 -3.259 -5.570 
Balanza comercial 127 -593 -1.630 

Exportaciones de 
bienes y servicios 7.792 10.742 15.093 

Bienes FOB . 4.604 6.246 9.302 
Servicios reales 3.189 4.497 5.791 

Transporte y seguros 200 250 318 
Viajes 2.122 3.208 4.133 

Importaciones de 
bienes y servicios 7.665 11.336 16.722 25.347 32.471 20.852 

Bienes FOB 5.625 7.992 12.132 18.551 23.166 14.590 
Servicios reales 2.041 3.345 4.590 6.796 9.304 6.262 

Transporte y seguros 487 779 1.128 1.931 2.379 1.660 
Viaies 1.183 2.152 2.936 4.178 6.150 4.080 

Servicios -de factores -2.151 -2.771 4 . 0 7 2  -6.002 -9.219 -10.500 
Utilidades -401  -676 -927 -1.283 -1.827 ...... 
Intereses recibidos 168 405 693 982 1.332 1.250 
Intereses pagados -1.979 -2.576 -3.739 -5.435 -8.205 -10.500 
Trabajo y propiedad 6 1 77 -100 -266 -520 .... . 

Transferencias 
unilaterales privadas 153 104 132 132 125 92 

Balanza de la cuenta de capital 2.247 3.690 5.886 8.593 14.082 -180 
Transferencias 

unilaterales oficiales 17 88 94 144 180 133 
Capital de largo plazo 4.611 5.121 5.177 5.279 15.199 8.590 

Inversión directa 566 824 1.337 1.846 2.253 941 
Inversión de cartera 1.345 737 -392 -71 648 ...... 
Otro capital a largo plazo 2.710 3.560 4.231 5.484 12.298 ...... 

Sector oficial 1.077 362 -180 655 375 ...... 
Préstamos recibidos 1.144 857 1.753 1.153 1.456 ...... 
Amortizaciones -67 -495 -1.933 -498 -1.080 ...... 

Bancos comerciales 893 1.006 1.246 1.125 8.551 ...... 
Préstamos recibidos 2.273 3.338 3.452 2.551 12.847 ...... 
Amortizaciones -1.379 -2.331 -2.206 -1.427 -4.296 ...... 

Otros sectores 740 2.192 3.165 3.704 3.372 ...... 
Préstamos recibidos 1.787 4.246 6.107 5.320 4.689 ...... 
Amortizaciones -982 -2.037 -2.960 -1.627 -930 ...... 

Capital de corto plazo -2.431 -1.421 -32 3.284 4.063 -3.850 
Sector oficial -292 -1 33 -51 O ...... 
Bancos comerciales -369 -837 1.076 2.333 . 2.432 ..... . 
Otros sectores -1.669 -583 -1.140 1.003 1.631 ...... 

Errores y omisiones 49 -98 647 -2.094 -5.368 -5.053 
Balanza global 377 430 316 906 1.085 -2.920 
Variación total de 

resevvas (-aumento) -384 -455 -399 -1.037 -1.133 2.920 
Oro monetari0 -6 -6 -4 -3 -3 . . . . . . 
Derechos especiales de giro -56 1 -144 56 -34 ...... 
Posición de reserva del FMI O O O -128 -60 .. . . . . 
Activos en divisas -405  -194 -46 -727 -662 .... .. 
Otros activos -56 -46 - 4 2  -100 -370 ...... 
Uso de crédito del FMI 138 -211 -163 -136 - ...... 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
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