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Q r . 8  sabes 
en esta excursión R la muerte 

que es la  vida 
me s iento  bien acornpailado 
me s iento  casi con respuestas 
cuando puedo imaginar que all& lejos 
q u i d  creas en m i  credo  antes de dormirte 
o t e  cruces conmigo en l o s   p a s i l l o s  

d e l  sueno 

estd demds dec i r te  que a esta altura 
no creo en predicadores ni en generales 
ni en e l  arrepentimiento de los verdugos 
ni en e l  cateoismo  del  confort 

a esta a l t u r a  de l   par t ido '  
creo en l o s  ojos y las manos d e l  pueblo 

y en tus  ojos y .  tue mmos 
en partlcular 

-en general . 

(Extracto:  CREDO, de Mario Benedett l ) .  

Para Ana Rosa, esposa  con quien he con- 
vivido y de quien he reclbldo apoyo a - 
lo largo de los estudios  universitarios.  
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INTRODUCCION, 

. .  La utilidad  de  los  estudios  universitarios puede veree  en fuy 

olbn de la oportunidad que proporcionan a la prsona para prg 

fundizar en el  &es de  oonocimiento que se ha elegido;  si al 

termino del periodo de tiempo  de  estudio, pueden apreciarse - 
4 s  de  cerca y con mayor realismo  las  oircunetanclas  que ha-- 

oen el entorno vital de la persona, podrd decirse que tales - 
estudios fueron Útiles, 

La clencfa  polftioa,  que para algunos  no  tfene raz6n de  exls- 

tir como &rea de  estudio  independiente, que no separada  de  la . 

totalidad,  comprende el estudio del Estado  dentro de la socia 

dad; y oomo tal ha de  considerarse,  pues no es una lnstituci6n 

que se encuentra  situada por enoima o por fuera  de  la  sociedad, 

NI  tampoco  es una instituoibnqua por su razón de  ser,  est6 al 

margen de. lo que  sucede en'la sociedad,  Cuando  se separa ta-- 

jantemente lo polftloo de lo eoon6mico. y se  le  asignan fun- 

clones distintas a uno y a  otro, se cae en la estructura so-- 

ola1  que, por la  fuerza que tiene y que  quiere  oonservar  como 

espina dorsa2 de e l l a ,  Uivide para vencer, 

Las apreciaciones  polfticas, en definitiva,. no pueCen  desli-- 

game de las apreciaciones  econ6micas; hay quienes para estu- 

diar a la sociedad, proceden a separar estas partes de una m% 
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ndra meramente analftica, pero  haciendo tal dlseccidn que a l  

Último  pi'erden e l  sentido de la  unidad t o t a l  ( 1 )  . 
~a presente  tesina,  que por ser tes ina  carga con  todas sus - 
aaraoterfst lcas,   pretende tratar de englobar ambqs aspectos1 

no ha s i d o   s e n c i l l o   a n a l i z a r  al Estado y la  economfa, pues cg 

ato dlsourso  ldeoldglco  del  capitalismo, su mejor  tratamiento, 

que es común entre  funcionarios  públicos e ideologfa dominan- 

t e ,  es separar ambos nive les ,  y dedicarse a uno u otro. 

No podfa tratarse, sin embargo, del Estado y la  economfa, asf 

oomo se   presenta ;   s ino que fue  necesario  evolucionar la  i n t e r  

olbn,  hasta llegar a l o c a l i z a r  un elemento del Estado y la  e- 

conomfa, como fue l a  deuda ptíbllca. E l  Estado, dentro de su - 
polftioa epono'mica, Instrumenta la p o l f t i o a  de deuda pública; 

m importancia salta a l a  vtsta, con sólo recordar que en la  

his t o r i a  del Mdxico Independiente,  los problemas internaciong 

l e s  que tuvo, los tuvo, en  buena  medida, por la  deuda p6blica 

. __ . " 

externa. 

Cuando se considera la deuda pública, es obligado  tener en -0 

ouenta  otros  elemantos  econbmicos, como son el gasto  público, 

e l  s i s t e a a  f iscal ,  el 's istema  banoario  nacional ,  y la  misma - 
oapaoldad  productiva  del pafs. Asf mismo se diga,  de la cana- 

llzaci6n de los cr6ditos  concertados,  tanto  interna oomo ex- 

ternamente, pues l a  oapacidad de pago de la eoonomfa nacional 

a s t a d  estrechamente  relacionada con e l  aprovechamiento de -- 
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ellos 

Aaf mismo, los   c redl tos   ex ternos ,  que no pueden ser suprlml- 

dos del  todo,  l levan a l  Gobierno a relaoionarse con Ins t l tu- -  

clones  finanoleras  lnternaolonales y sus  gobiernos  respeoti-- 

VOS. De a h f  que la deuda públioa, Interna y externa,  tenga un 

manejo pol f t i co :  y es manejo p o l f t l c o ,  pues e s   e l  Estado  quien 

por su funcl6n  dentro de la economfa de l  pals, n e c e s i t a  en- - 
frentar la primera s i tuac ión  que obl lga  a la  deuda pública: - 
e l  manejo  de los  Ingresos. 

I 

Como elemento  lntroductorlo en la tes ina  oonslderamos la  deu- 

da pública y e l   g a s t o  del sec tor   ' a íb l loo :  ambos elementos ecg 

nÓmlcos del  Estado e s a n  relaoionados, y de las polftlcas im- 

plementadas  por e l  Coblwno, .se desprendedn las diferentes  - 
modalidades  en la  lnstrumentsoidn de la deuda pÚblica. En un 

, segundo  punto,  desorlblmos la s i tuacldn a la que l l c g d  el pafs 

en e l  aKo de 1976: para que de ahf ,  pasemos a considerar cu81- 

l e s  son l o s  elementos y las formas m& Importantes de la  pol&. 

t lca de deuda pública, llevadas a cabo por la  actual admlnls- 

t rac ldn del Presidente Josg U p e z  P o r t i l l o . .  Una vez sentados 

los puntos elementales del  estudio,  haremos un comentario a- 

ceros de l a  re lac ldn que se da entre  la  deuda pública externa 

y la soberanfa  naoional, 

En re lac ldn a un primer balance de la  t e s i n a ,  consideramos lm_ 

portante y neoesarlo que la  re lao lbn   de l  Estado con l a  econo- 

mfa, ten&& que s e r  oada vez mda apuntalada: y quiere  deolr  - 
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que, aunque la funaidn del Estado capitalista en la e k o a  mo- 

derna,  marca  que  el Estado asuma actlvidades  econdmicas  que - 
ya no van siendo rentables al capital, para que &te  pueda sp 

gulrse  reproduciendo:  en  Mdxico,  la Revolucl6n Mexicana pone 

una caracterfstim diferente, que conforma tanto el desarrollo 

econdmico  nacional, como la forma de ser del Estado, Esta ca- 

racterfstlca es  la  muy estrecha  relaci6n que mantiene  el Esta_ 

do oon las  clases  traba3adoras  del pafs. 

Es alaro que esa relacl6n ha sido, a traves de la historia .de 

M&xico, un elemento  de  consolidaoi6n  del  Estado y un elemento 

base del desarrollo eeon6mfco:  pero tal situacidn no le quita 

que  .el Estado mexicano .dependa" en  buena  medida del apoyo que 

le proporoionan las masas trabajadoras, Y a la vrfz, es una icg. 

racterfstica que  no se p a d d  perder de vista en los aiios por 

oenlr, 

Es por lo que se vuelve urgente que e l  Estado asuma'  efectiva- 

mente la rectorfa de la economfa y su desarrollo;  pues muchos 

problemas  que  padeaa  el pais, como el d e l  fuerte endeudamien- 

to  pÚ6llco  externo, se debe  en  buena  proporcldn a que  el E s t =  

do mexicano  tlene una fuerte oposlolbn por  parte del capital, 

Por consiguiente, a traves  de la consideraoidn de la deuda & 
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I. EL GASTO DEL SECTOR PUBLICO Y LA DEUDA 

P'iri3LICA a 

El r o l  que ha jugado el. Estado Mexicano en la economfa del  pafs 

ta. A pRrtir de la Revolucidn Mexicsnn., el Esta.da ha entrado en 



nómico en su Integridad y advert ir '  las conexiones que l i g a n  cg 

da una d e  sus Dartes c m  las dernds. Sólo el Estado tiene un lq 

ter& general ,  y ,  nor eso, ~ 6 1 0  61 t l ene  una vlslo'n de conjun- 

to.  LR intervencl6n d e l  Estado ha d e  ser cada vez mayar, c~.dfl 

vez m& frocu.ente y cn.dR ve? m&s F?. fondo";( 1 ) . 
El desarrol lo  econdmlco capitalista en MIkxico, por l o  t a n t o ,  - 

través de dos form8.s.. Un& es l a  acción l e g i s l a t i v a ,  por l a  que 

se han regulado las  relaciones laborales ,  se ha definido la -- 
particlnaclÓn d.el capital eaxtranjero y se  ha normado el. mismo 

, proceso d.e Indu.strializaciÓn, fsvorecPsnd,o desde luego al cap& 

t a l : .  y la o t r a  a través de 3.ns actividades econo'micas alle e3 - 
mismo Estado ha venido  realizando a través  d c l  desarrol lo  eco- 

no'mico nacional. 

Es R tm.v&s de las  bo1ftica.s econ6mica.s que el E s t ~ r l a  SE! ? e f l -  

ne como rector   6e l   desn.rrol lo  econ6mlcn Dare, medistr.iza.r 19s - 
ohjekivos qua s e  ha planteado en s u  poblerno: "la b o l f t i c n  eco 

ndmics Be l o s  rrobicrnos t?~srevol .uclonarlos en ri&l.co no es SO- 

lamente uno de l o s  auntos n;edulares de ia \.ldz polftica da  es- 

t e  pafs, s ino que, ademds, en   c ier tos  momentos c r f t i c o s  en el 

desarrollo  de los  enfrentamientos  entre alverses fuerzas p03-f- 

. ,  
! 
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t icas --expresiones del desarrol lo  de la 1.11ch de clnses-, 18 

pol f t i ca  econrfmlca adquiere el papel de núcleo de definición - 
p o l f t i c a   c e n t r a l   e n   e l   d e s a r r o l l o  de las oontm?lcciones pro-- 

Dlas del  capitalismo  mexlcano"(2). 

Concretamente, los efec tos  que l a  p o l f t i c a  económica del Esta-  

do capitalista puede qroduclr,  se reducen a tres: dotar de re -  

cursos   f fs icos   necesar ios  para la produccibn, ya 888  61 d l r e c -  

tamente o por concesión;   redistr ibuir  e l  ingreso y 18 riqueza,, 

aunque sólo sea tanto  para mantener viva IR fuerza de tra.t=ajo, 

como para reac t ivar  l a  produccirjn a1 favorecer 1.a cancentmci6n 
. .  

! 

Rutnn.niqn11aci6n ( 3 ) .  A l  psrticlaar el Estado de l a  función 0- 

f i n a n o i c m ,  **se real izan ot,??as dos imnartantes acciones de PO- . 

l f t i c a  econdmica: u n a ,  relacionada con la  transferencia de po- 

der  adquisit ivo entre los grupos soc ln les  y entre los sectores  

productlvos; y otra ,   re ferente  a l  empleo que se puede hacer de 

los  Instrumentos de financiamiento para a l t e r a r ,  ad.em& de  la 

demanda e f e c t l v a  de l o s  agentes privados, sus planes o dec1812 

nes  econ6micas0*(4). 

Desprendemos, entonces, que e s  - - Inportante  considerar el gasto 

público,  c m ~  e l  instrumento de l a  RCCI& del E s t a d o ,  que 3a - 



cauce a sus p o l f t i c a s  de gobierno. "El concepto d e  East0 pÚbl& 

co se r e f i e r e  a1 valor t o t a l  de las cornbras de bienes y semi-  

cios hechos por e l  s e c t o r  gubernamental d u r a n t e  e l  periodo prg 

versión (compras de bienes de c a p i t a l ) ,  y. 'gastos de consumo. - 
(. . . ) El  gasto  originado en el s e c t o r  gubernamental r e f l e j a   e l  

grado de participación  del  Estado  en la actividad económica" - 

Es necesario  observar que e l  gasto público,  a l  ser  una porción 

d e l  Prodfrcto Interno  Bruto (PIB) que administra e l  Estado, no , 

6 
puede separarse d.el contexto de l a  economfa general del pa&+' 

, \e Rhf que l a  acción  del   Rasto d b l c i o  s e  r9lacione con otros 

factores  económicos como l a  produccl6n, l a .  Aistrfbtlcio'n del 12 

p e s a ,  el empleo, e t c . ,  y c m  situecianes .@c.  n6micag como l a  - 
inf lac i th ,  e l  crecimiento y l a  reqllaciin econimicas, e l  sists 

m 8  t r i b u t a r i a ,  etc. . :  e l  Fasto público puede ser considerado cg 

mo "impulsor de IR demanda global  o factor  de estabilización@> - 
(. ..). En oonsecuencla, el monto y composición del   gasto  p6blL 

1 

co estsrfa condlciomdo .por. dos elementos (.. . ): por una parte 

( ) debe responder a los requisitos de p:.dhcclÓn y acumula- 

c idn del  Estado que l e  Impone el procoso de desarrol lo :  y de - 



cor to  plazo como uno de los elementos  reguladores de la a c t i v h  

dad económica general. . .”(6).  

h e d e  apreciarse, por l o   t a n t o ,  que e l  ensto   pú:~l lco ,  como ao- 

ci6n ooncreta d e l  E s t a d a   e n . l a  econonafa d e l  p a f 6 ,  i n d i m   e l  -- 
sentido y el rumbo de l a  Ftccidn gubernativa  del  Estado: es de- ’ c i r ,  e l  n a s t o  núblicc. dice  cudles son l o s  valores primordiales 

que mueven a l  EstaAo, y sobre qué sectores  socio-económicos  se 

apoya y a ca6Lles f a v o r e d N o  es de i n t e r é s  para el presente t.. 

trabajo  d.etenerse en’este aspecto ,  que es de suma importancia 

para el conocamiento d e l  Estado.  

Para l a  descripción  del   gasto  público,  según nos in teresa ,  se 

tocan dos dimensiones; una es la adrninistra6ibn pública fede- 

r a l ,  que se divide en dos ganrupos: el central izado y el p r a q  

tatal :  “La Presidencia de 1% RepÚblfca, las Secretarfas  de Es- 

tado, los Departamentos Administrativos y la  Procuradurfa Gene ‘ 

ral de la República  lnteftrar, l a  administración pÚblicR centra- 

lizada. Los orpanismos descentral izados,  las empresas d.e part& 

c i m c i 6 n   e s t a t a l ,  las insti tuciones  nacionaies d.e crgdi ta ,  las 

oruaniesciones  Ruxil iares  nacionales de crédi to ,  las i n s t i t u -  

ciones nacionales de seguros y de f ianzas  y los f ideicomisos,  

componen, la administración pcbl ica  paraestatal”( 7 ) .  

Otra dlmensio’n es el t i p o  de gasto que s e  ejerce: “‘El gasto pg 



@PO 
bl lco   f edera l  comprende las erogaclones por concepto de gasto 

corr iente ,   invers ión fLsica, invers ión  f inanciera ,  asi como pa, 

gas de pasivo o deuda pública.. ." (8 )  . i Z t r a s  "labras, e l  -- 
gasto   públ ico   está  compuesto por los gastos corr iente  y d.e capk 

' ta l ;  en el primero  encontrarnos gastos de administración, trans- 

ferencins  y part lc ipcciones ,   intereses  y RrnortlzaClÓn de la -- 
deuda., y o t r o s  gastos: y en e l  seeundo est& c o n t e n i d s  las o-  

bras pfhllcas y las cnnstmcciones hechm por e l  Gobierno Fed2 

rfil, las subsidlos y '  t r m s f e r e n c i a s  a determinados orpanisms 

p6bl lcos ,  y por Último l ~ s s  Inversiones en f inancieras  (9.)-.\'*Ji 

Es en estas dos dbsns lones  que se aplica el gasto p6blico: hp 

. .  

" I 

mos visto, a Rrandes rasgos, l o  que s i g n i f i c a  e l  gasto público 

y su impacto en l a  economfa como agente  estlmubante y orienta-  

dor d e l  crecimiento económico y s o c i a l ,  adem& de su- necesaria 

incidencia en  1a.InflaciÓn;  considerarnos también que su orlen- 

tacidn Indica cugles son las prioridades  b6slcas d e l  Gobierno, 

Ahora es necesario analizar l a  o t r a  parte del gasto público, - 
sin la  que su consideracldn quedarfa incompleta, y que nos pez 

rnitlrg  acercarnos ~1 tema centaral de e s t e  trabajo: cu.áles  son 

~ R S  fuentes de su flnanclamlento. 
Y !$El Flnancif%mlento d e l  gasto p6bllco t3.er.e dos fuentes por las 
t- 4. 
que nqrmalmente e l  Estado se el lee^ recuysos: "---- e l  sistema ~ "-_ -.._ f i r -  



ca.1, los precios y tarifas que cobran las empresas y los  orga-  

nlsmos paraestatales   por   los   b ienes  y serv ic ios  que producen, 
. . .  - 

. .- 

y-.corna complemento, e l  crddlto: &st@ Último  es la deuda 

De esta manera s e  pued.en clasificar l o s  ingresos   del  

b l l c o  en dos l fneas :  una es  l a  de los ingresos 
,- -- . ___  - . . 

, r r i e n t e s ,  que son los t r ibutar ios  y los de precios y tarifas; 

y la o t r a ,  la de los   ingresos  de capitql,  que se r e f i e r e n  a l  - 
crkdito  que e l  Gobierno  recsbbs, 1 f' 

Es Estado  recurre al.cr&!Ito, & t o  es recurre a l  endeudamien-- 
--"--- 
t o ,  en  l a  medida en que los inqresos  ordinari  no alcanzan a 

. .  & 
cubrir Pa totalirlad del gasto pÚbliccr* es entonoes, cuando tag 

ble'n so  h R b h  de d e ' f i c l t  presupuestnl*orEi, es necesar io   ver  

la raz6n por IR que el pasta pu'blico  entra en d . & f l c k t ,  que s e -  

4-J 
". -7 

r& la razo'n por la que e l  Estado recurra al endeudamiento &-- 
b l i c o .  Aqnf  edacontramos un punto do d. lscusiÓn en l a  p o l f t i c a  - 
econcimlcra del Estad.0, en tanto s i  las dos fuentes  normales de 

ingreso que t i e n e   & t e ,  la  d e 1  sistema l i s c a l  y la de los  pre-  

c i o s  y tarifas,  debe ser suficiente por sf misma para finan- - 
ciar su gasto pdbl ieo,  o' tambie'n debe darse espacio para acuy- 

d l r  a la  contratacibn.de  créditos que completen  su gasto. 

> I 6 La respuesta la  verfainos en dos sentidos:  en principio  debe-- 

'i A .: .' 
y 

rfa ser qQe e l  Estado f inenclara  m p s t o  p6blico  totalmente - 
aon sus Lnaresos norrnRJ..es; pero ert los hecf;c.s siempre se ha -- 
v i s t o  obliRarlo A. R w d i r ,  f ~ u n q ~ ~ c ?  sea mfninamente, ~1 c d d l t o  pz 
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del mismo a p a r a t o  productivo, e l  que en Ú l t i m a  ins tanc ia  crea 

l o s   r e c m s ;  queremos decfr,  que el Estado que cubre su gasto 

s 6 l o  con los ingresos  normales,  debido a las variaciones del  - 
aparato  productivo, no siempre r e c i b i r &  como impuestos la  can- 

. t idad esperaQa, por l o  que neces i ta  a c u d i r  al crthiito;  desde - 
luego que s e  trata de un Estado ideal .  

El sepundo sentido serfa cuando IR  estructura y t a b u l a c i b n  del 

fisco y de los precios y tarifas est6  de tal  manera hecha, que 

ya de por sf no proporcionan los  recursos  Buficientes al Esta- 

do para cubrir  la total idad de su e;astoi. Aquf necesariamente 

se ve CSligado a r e c u r r i r  a l  cr&dl.to, ademds que en e s t e  punto 

s e   t o c a   e l  núcleo de las p o l f t i c a s  de gobierno d e l  Estado cap& 

t a l r s t a ,  en tanto que para garant izar  e1 desarrollo económico 

capltalista, tendrá que implsnentar ciertas dedidas de una ma= 

nera d.eterminada; algunas de e s t a s  medidas son e l  favorecer l a  

formmi& de c a p i t a l e s  y e l  proceso de acumulaci6n. el propsr- 

cionar  una infraestructura económica coxpleta y funcional ,  e l  

poner a disposlcl6n de IR i n f u s t r l a  l o s  Lnsumos br;sicos para - 
su funcionamiento, e t c .  

For e l l o  el Esta.do tend& que sstahlecer trrnto l a  estructura = 

f i s c a l  como la tabulacl6n de 1.0s precios y las tarlfas de una 

manera que favorezca RI c,apital ;  de ahf que se a f e c t e  a secto- 

res soclales imuortantes, como son los trabajadores y asalariz 

dos, por cuanto e l l o s  ser& una parte importante en el. sistema 

t r l b u t n r i o ,  por la c a n t i d a d  de recursos que aportan tanto en = 



el Impuesto sobre productos del trabajo,  cuanto en ,el consumo 

que efectúan.  Esto no quiere d e o i r ,  por supuesto, que e l  Esta- 

do se al.vlde de e l l o s ,  pues se caer fa  en el e r r c r  d e  delar de 

lado e l  d iscurso  ideológico ,en l o  tocante a que es e l  Estado - 
e l  que precisamente  represelrta los intereses  generales de l a  - 
nación, y que por l o  tanto  gobierna y e j e r c e  su gasto en bene- 

f i c i o  de todos. 

Con l o   a n t e r i o r  se tendrfi que v e r  l a  proporcionalidad de los. 

ingresos 'ordinarios y l o s  ingresos de capital,  para poder apr2 

ciar mds'concretamente l a  posición asumida por e l  Estado en e l  

concierto  econbmico-social del pafs. Se pueden observar,  por - 
Po tanto,   " tres  funciones que configuran  el 's istema de ingre- 

sos .y gastos del Estado:  dotar de recursos a l  sector &bI.ico, 

r e d i s t r i b u i r  e l  ingreso y el patrimonio,  regular  variables 2 

conómicas y a l t e r a r  o mantener  conductas de empresas y perso- 

nas, particitxnda en la formacidn del sisten?a de precim"(10) .  ' 

Es claro,   entonces,  que "la ac t iv idad  f inanc iera  realizada por 

e l  E sector pu'blfao,  tanto en su acción por l iberar r e m r s o s  - 
d e l  uso privado coma de trasladar ingresos  entre grupos socia- ' 

l e s  y sectores productivos, posee una importente capacidad pa- 

ra modif lear algunas  variables económicas  .globables"( 1 i ). 

Al hablar, por  consiguiente, de ingresos de capital,  se habla 

!O. Ricarcio Cibot t l . ,  ga?.cit.. ,  p. 2G5. !Ir. I b i d .  , p. 245. 



del endeudamiento público d . e l  Es tado ,  el c u a l   e s t d  encaminado 

a c u b r i r  e l  deficit  p r e s u p u e s t a l ,  y que significa que el E s t a -  

do r e q u i e r e  de oant lda?ss   monetar ias   ad ic iona les .  

n d o s   c l a s e s  de f i a n c i a c i o n e s :   " f i n a n c i a c i b n  complementg 

r ia  (o suplementar ia  como taLbi6n se dice  e n   o c a s i o n e s )  y fl-- 

nanciacI6n  compensatarta .  La primera,  la f inanciacidn  comple--  

m e n t a r i a ,  es a q u e l l a  que ( e l  pafs puede) u t i l i z a r  para c u b r i r  

_. . 

las d i f e r e n c i a s   e n t r e   l o s  inpresos p r e v i s t o s  y l o s   i n g r e s o s  e- 

fectlvos n e c e s a r i o s  para cumplir  los objetivos de un plan d.e - 
d e s a r r o l l o   n a c i o n a l ,  La sequnda, la f inanc iac ión   compensator la ,  

t e n d e r f a  a 'compensar' los efectos de las f l u c t u a c i o n e s  cle los 

precios i n t e r n a c i o n a l e s ,  de manera   que  cubrir fa  l a  d l B e r e n c i a  

e n t r e  los i n g r e s o s . e x t e r n o s   p r e v i s t o s  y e f e c t i v o ; ,   d i f e r e n c i a s  

imputables, p o r   t a n t o  a l  mercado"( 1 2 ) .  Especffkcamente,  uno se 

r e l a c i o n a  con e l  gasto público y o t r o   c o n  la  belanza comercial; , i , ,  1 
Qsta Última nos  ocupar& mds a d e l a n t e  para hablar de l  c r e d i t o  - 4-6 . _" 

externo .  

L, deuda pública  se d i v i d e  en dos renglones :  uno es la  deuda - 
pública i n t e r n a ,  y e l  o t r o ,  la deuda pública ex terna .  En la -- 
primera s e  encuentran los r e c u r s o s  financieros que e l  sistema 

bancario n a c i o n a l  pone a d i s p o s i c i ó n  d e l  Estado, para que b s t e  

los adminls t re .  Aquf loca l izamos  el mecanisno d e l  e n c a j e  l ega l ,  

por a l  que c i e r t o   p o r c e n t a j e  de l a  captaolón  que hace el sistg 

\ 

!2, RalnGn Tsmamee. Estructura eoondmica I n t e r n a c i o n d ,  p. 156. 



ma bnccrrio  naoional (40.9 centavos d.e cada peso) pasa automd- 

ticamente a l  banco c e n t r a l ,  en este  caso a l  Mnco de México, y 

de a h f  es aplicado  en las inversiones y gasto del Gobierno. A- 

d.ern&s estdn los créditos  c 

ti 2uciones  financieras de l  

' L a  deuda pública externa es la contratada  fuera del pafs, ya - 
sea con inst i tuciones   internacionales  de crgdito ,  de carthter 

-_a 

público, o Coil bancos  privados, E s t e   t i p o  de endeudamiento 115 

ga a ser peligroso para e l  pafs, sobre todo  cuando,  por ser  la  

cantldad  eonslderable,  y estar contratada con  pocos pafses y - 
oon insti tuciones  privadas cada vez en mayor medida, pone en - 
peliuro la ecanamfa del pafs y su 

LH csnsl6eracl6n de ambas deudas públicas nos 11-va a observar 

que en alzunos mfsbs s e  tiende a apoyar su  financiamiento  da- 

ficitcrrio en el endeudamiento externo; "el  recurso  creciente - 
al endeudamiento externo ha sido la fama como los gobiernos de 

los p d s e s  en Cesarrollo han buscado, preferentemente,  Cubrir 

su d .k f i c f t  en cuenta corriente en los Últimos aiios"( 1 3 )  . Sin - 
mhnqp, por los lnconvenlentes que t i e n e ,  no es l a  mejor al- 

ter:mtlvn para ei tlesarrollo;  pero tampoco puede ser evitada - 
d e l  todo,  pues e n  ocasiones los recursos Internos no  pueden -- 
ser usa80s por e l  Estado en una cantidad s a t i s f n o t o r i a .  

l&a deuda ir:t;erna resulta ser ln menos mal6fica. por un lado, - 
SI ser ccntratndrr.  dentro d e l  mls y estar  apoyad^ en ~n produq 

c i d n  nac5onnI; m r o ,  por otrA como s e  ha menclomdo muchas ve 
5" 



cea 'no puede ser  usada  por e l  Estado,  en  razón  del uso que ha- 

cen de esos recursos   f inancieros ,  los blsmos  bancos privados - 
del p a f g ,  exceptuando,   c laro   está ,   los   recursos  que necesaria-  

mente entran al erario  por la v f a   d e l   e n c a j e  le@,  aque é s t a s  

ya son considerados como deuda pública I n t e r n 4  @ 

'I 

d.euda pública externa  l lepa a tener  tal imporbancia, que -- 
mando es elevada y se pone en duda la  capacidad de  pago de l  - 
pafs, presiona fuertemente sobre la  moneda del   pafs ,  y por.10  

tanto  sobre su economfa; y e l  punto en que aparecs e l  problema 

es precisamente  con la  d.evaluación de la  moneda_?) 

ES importante  seiialar que la  deuda públ ica  exterría se cancela 

, con d iv isas  (ks tas  son los dólares ) ;  son consideradas medios - 
v, 

C, de pago de uso i n t e r n a c l m a l  que entran en e l  p f s  por medio - 
d e l  comercio, de los s e r v i c i o s  y del  turismo a nivel  lntercam- 

bia i n t e r n a c i o m 4  Es una cuestldn de importancia para el pafs 

e l  considerar 'la posibil idad  del  pafs de conver t i r   los  fondos 

4 

L- 
i 

% 

ahorrados en dlv isas   ex t ran jeras ,  que son las unidades  en'las 

que s e  cancela la mayorfa de las deudas externas; cabe: sefíalar 

la conpetencia que  en rrn momento dado puede darse en terminos 

de los usos d e . d l v i s a s .  O se l e s  destina a l  st ; rvicio  de l a  dey 
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nus lmportsciones, es preciso  que c6nsip;s un aumento de SUS Ir! 

eresos rle.d.lvisas que le permita  hacer frente al pago de inte-  

reses  y amortlzaciÓn de su deuda cxterna"(!4): 

'h3entro del presupuesto  del  sector  públlcose  asignauna  cantidad 

4T para el servicio da la  deuda pbbl lca ;  e'sta e s t 6  relacionado -- 
con la capacidad de pago d e l  pals, pues de la salud de las fl- 

nanzas públicas dependerá e l  menor endeudamiento externo y la  

-. 1 
mayor cantidad. que se Aesdtlne al se:viclo de la deuda. 

El serviclo de la deuda públ ica  est& formado por e l  monto des- 

, t i n a d o  a IR amortlzacidn del crgdlto  y e l  mor,to destinado para 
L>$ 
v papar los Intereses  de los cr6ditos ,\ ,El  s e r v i c i o  de in deuda - 

debe conservar ciertos lfrnites dentro de la re lac ión  con los - 

C.". 
8 - .  

se ha 3.1ama.do 18 "proporción del servicio de l a  deuda, es de-- 

c i r ,  la de l o s  ing.sesos en cuanta corr iente  d e  un p i s  que re- 

'pmsent;an las erogaciones por concepto de pago de 1nterese.s y 

amortizaclbn o devolución d e l  p r i n c i p a l  o capital prestado. -0 

Instituciones como el Banco Hundla l  han l lega60 a sugerr ir  que 

cuando esta proporclbn absorbe  entre el 6 y e l  7 $ de los In-- 

gresos exter iores  se  justifica proceder 8 un estudio espec ia l ,  

sin que a l l o  irnpl~que necesasimente que c l  7 p sea el mdximo 

abr;oluta. OreanizacPones m& l iberales  como l a  CEPAL han con- 



oluido  que, cuando e l  s e r v i c i o  de 'la deuda absorbe d s  d e l  23 % 

de l o s  ingresos en ouenta corr iente ,  e l  pals deudor ha a lcanzs  

do un Ifmite  peligroso"( 2.5) , 

En ocasiones la  deuda externa  del  pafs es tan a l ta ,  que las == 

nuevas contrataciones Oe c r J d i t o  son usadas para Impulsar e l  - 
s e r v i c i o  d e  la deuda: en e s t e  momento se ha llegado a un punto 

peliproso,  pues e l  endendamiento externo va perdiendo e l  sent& 

do que t i e n e  de financiamiento  compleE-mtario  del ahorro i n t e r  

no, para .pasar a un f,inanciamiento  forzado  del  servicio. Esta , 

s i tuac i6n . Impl ica  un grave compromiso para e l  pafs, que lo ob11 - 
ga a dar prioridad a l  pago de su deuda, bajo amenaza de su prg 

p i a  soberanfa, y a costa  de apoyar programas. netamente econdmL 

cos en detrimentos de aquellos que t ienen un c a r d c t e r   s o c i a l  - . 

mayor . 
E l  Estado debe e s t a r   a t a n t o ,  por consiguiente,  a l  omanejo que 

hace de su deud.a pública:  un buen manejo l e  permite  mantener - 
una balanza de .pagas saludable,  ya que e.3 en ksta  donde se r e -  

s i e n t e  l a  debilidad o f o r t a l e z a  de una economfa. Cuando e l  gaz 

to pÚbllco  mantiene un e q n l l l b r i o  en su d e f i c i t ,  l a  deuda pÚ- 

hlica, interna y externa,  puede ser control-dG,  permitiendo a l  

Estado gobernar; ademds de controlar  t a m b i h  e l  saldo de su ba_ 

lanza d e  'pagos, que es l a  que contabi l iza  el movimiento de crb 

d i t o s  y d i v i s a s  para pagarlos. 

!s. I h i d . ,  pp. !.?3 y tl4, 



E l  afio de 1976 marca un  momento en la  h i s t o r i a  del pafs en - 
e l  que confluyen  diversos  aspectos d e l  desarrol lo  económico - 
naalonal. Fundamentalmente son   t res   los   aspec tos  que aparecen 

‘como indicadores de la  cris1s.aguda que sacudfa al pafs en e- 

se afio: la  medida tomada por e l  gobierno para devaluar y PO-- 

ner a f l o t a r   e l  peso ponfa en evldenc1a.e l   fuerte   desequi l i -  

brio en que se encontraba la  economfa mexicana;  en e l  mes de 

.noviembre se desata una csmpaiia d e  rumor  de golpe de Estad.0, 

que pone como su autor a l  mismo Presidente,  quien Intentaba,  

según los rumores, c6ntlnuar en e l  poder; y ,  e l  tercer aspec- 

t o  .confluyente  fue e l  cambio d e  gobierno que se .dio e l  l o .  de 

d.iciembre. 

Is d.evaluación y l a  f l o t a c i ó n   d e l  peso, como válvula de esca- 

pe del  aparato  econ6mico,  son uno de l o s  elementos  importantes 

de la  crisis económica que sufre  ell pafs. Zsta, en su conjun- 

to ,  marca e l  agotamiento del modelo d.e acumulación del  desa- 

ri0110 estabi l izador ,  y l a  necesidad de transformar e l  modelo, 

adaptándolo a ‘la nueva situación nacional.  En e s t e  momento se 

da l a  culmlnaclÓn, el pleno  quebrantamiento d e l  modelo, ya -- 
su c r i s i a  se habfa lnlolado ¿¶&de la segunda m i t a d  d e  la d6og 

d a  de los  S e S e n t R S .  

Mexico tuvo una notable  lndustrlal lzaci6n a partir de l o s  8- 

fios cuarenta, después de l a  admlnlstraclÓn  del  Presidente L6- 
zar0 Cdrd.enas, en la que el Estado NexicRno conformÓ y conso- 

b l ,  p- c p 5;. T \h._ y.- P L 
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lid6 su forma moderna  de ser y aotuar en la sociedad.  Haola - 
finales  de  los afios cincuenta  comienza  la etapa del desarro- 

llo  capitalista  que se le ha llamado del desarrollo  estabili- 

zador, en la que se buscaron  implementar  varias  polftlcas ecp 

ndmicas,  como fueron la de .proseguir con la  sustitución  de -- 
las Importaciones por productas  manufacturados en el pafs RI), 

la de lograr un crecimiento  económico  alto y sostenido, la de 

ejercer un control  estricto sobre los precios para aminorar - 
la Inflación, aderaá6 de deprimir los  aumentos salar1ales;y - 
Is de  mantener  estable el valor de la moneda en su relación - 
oon el dólar  estadunidense. \ 

. "-.J L%s-. po1ftice.s de  gobierno  del  d.esarrollo  estabilizador estu-- 

vieron encaminadas  directamente a favorecer la lndustrlaliza- 

cidn del pals: tal proyecto requerfa el apoyo d e l  Estado para 

e1,proceso de  acumulación  de  capital, que repercutlo'  en  la -- 
configuración de una estructura  fiscal  favorable al capital, 

además de croporcionarle  todos  los apoyos para  la  Industri y ,  

rewlar fuertemente  las  relaclnnes laborales, pero de manera 
"Y 4 

especial  controlando el movimiento  obrero.  Este  últlmo,  a trs_ 

V&S Oe los lfderes  oficializados,  estuvo  como  est&  actualmen- 

te,  sometldo al poder  polftlco  del  Estado,  slrv1énd.ole de fug 

hamental  e  indispensable basa de apoyo. 

La necesidad  del  proceso mismo de  industriallzaolÓn hizo que 

1.  A finales  de los aiíos cincuenta se Impulsa  la  Industria -- 
, manufacturera de bienes de consumo  durable, como segundo - 

do la sustituci6n de lmportaoiones de bienes de consumo no 
durabl c. 

9 paso en 1~ IndustrIallzaciÓn del pnfs:  el primero habfa S& 

v. 
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se defendiera el  mercado  interno. El gstado  bus06  con 6\18 pa- 

1f tlcas  econdmicas  la formacidn y el  desarrollo, SI no  de una 

industria  mayoritaria nacional, s f  al menos  de un mercado que 

oonsumlera  las  mercancfas  producidks  en  el pafs; pero,  final- 

mente "el proteccionismo favored discrlmlnada y' excesivamep 

te a las  industrias de  consumo, en tanto  que  por  otro  lado se 

estirnuld la importacl6n  de  bienes  de capital.  De  esta forma - 
n i  se proplcid una mayor capaclda8.  para exportar ni 88  avanzd 

en una mayor y m&s sólida  lntegracldn naclonal.de 'la Indus- - 
tria" ( 2 ) .  

La sustltucidn de Importaciones por  productos  fabricados en - 
el pais fue  el  renglón fuerte del  proceso de industrializa- - 
alón. El crecimiento mosrtradq en este sector fue  apoyado en - 
gran medida  por el establecimiento  de  empresas  manufactureras, 

la mayorfa de  ellas  financiadas con capital  externo, ya  que - 
&te fue  introduci6ndose en los  renglones de las  industrias - 
alimenticia,  qufmlco-farmackutlca,  metalúrgica, etc.: tambidn. 

en algunas ramas  productoras  de  bienes  de  consumo  duraderos, 

oomo los de lfnea blanca,  los  eldctricos,  los  automotrices, - 
etc. "Durante los Últlmos asos (del d.esarrollo  estabilizador), 

el  proceso de penetración ee ha v i s t o  acompafisdo de lo que -0 

podrfa  llamarse  una  progresiva  desnaclonallzación  de  la  indug 

trla, 'que se caracteriza por el heoho de que  las  erandes  coy 

poraclones  norteamericanas  tienden a controlar  las ramas ma's 

http://naclonal.de
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dldmlces de la industrla  Interna  'mediante el procedlmlento  de 

oompra de  plantas ya Instaladas en. el pafs"'(3) . 
El crecimiento  industrial  de  la  manufactura se dio en los  si- 

guientes  términos en la década  de  los  sesentas:  la de bienes 

de consumo  duradero  tuvo ura tasa de  crecimiento  del ? 5. O $: 
le siguiÓ la rama de los  bienes de capital oon una tasa d e l  - 
?3.5 S; la de  los  bienes  intermed1o.s  crecid en un 10.4 $; y - 
la de m& bajo oreclmlento fue la de Limes de consumo no du- 

radero,  con 6.9 % (4). 

Es imporknte notar que la rama alimenticia se encuentra en - 
le producción de bienes no duraderos,  la  cual  fue la que tuvo 

el menor crecimiento; la producción  agropecuaria  creció en el 

peri3d.o 4960-?970 al 6.' 5, tasa que  en  su  momento más crftl- 

co bajb al promedlo  de 3.4 p. Sabemos que  la  baja  producción 

áe alimentos se constituye en un Importante  factor  inflaciong 

r ia  y presiona  fuertemente el deterloro  de los salarios. 

1 Desde  otro  punto  de  vista,  analizada 1s misma fuente  de infor 

macih, se  observa  que  los  renglones que mayor  crecimiento tu, 

vieron en este  periodo, 'fueron la  fabricación  de aparatos e-- 

léctriuos  de todas clases con una tasa  de ~ 9 . 0  %; seguido  de 

la c.onstruccl6n  de  vehfvulos  automdviles con 1.8.5 $; y en t e z  

cer lugar  la  producción de focos  electricos y anuncios  luminQ 
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sos, con 13.9 5%. La informaoidn anterior nos da una  idea  de - 
cufles fueron las dreas productivas  manufactureras que el  ca- 

pital  conslder6  era d s  rentable  para su Inversión; al mismo 

tiempo  podemos  apreciar a qub tipo de inversionistas  favare-- 

cl6, y la  Incidencia que tuvo el tipo 'de producto el; el  merca_ 

do, en función de la  satisfacción de las necesidades prlorit: 

r l a s ,  les cuales  no fueron grandemente impulsad.as. 

O 

. . La década de los sesentas  fue la mde prdspera d.e la  etapa del 

desarrolla  estabilizador, pues de 1955 a !96! Xa tasa de creo 

clmlento fue de 5.9 S, mientras  que de !962 a !970 la econo- 

mfa mexlcana creció en 7.6 $ ( 5 ) .  Asf mismo,  la  estabilidad - 
relativa de los preoios se consiguiÓ d s  ampliamente  en la d& 

cada de los sesentas, con un creoimlento de 3.6 %, ya que de . 

1940-?954 el incremento fue  de l  orden d e l  20.6 S, y de 1955 a 

9961 fue de 5.3 % (6). 
De Igual forma, la' paridad  del peso mexicano  frente al ddlar 

se pudo conservar  estable  durante  la  mejor &poca d e l  desarro- 

lla estabilizador,  durante los eesentas, evitdndose la deva-- 

luación, pues 6sta se  oonsideraba tanto  perjudicfal.  para  el 

proceso ln8ustrlalizador en esos afíos, cuanto  una seiial de -- 

d- #.&y+- 

debilidad en  la  polftlca  económica de Estado. Con esta  polftl 

ca monetaria se buscó  romper  el  ciclo  inflacldn-devaluacibn- 

infl,gclÓn,  en que habla caldo  'la  economfa  en  los  años anterie 
I 

5. I b l d . ,  p. 80. 
6. I b l d . ,  p. 41. 
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E l  resultado Último que arrojd esta. &mcn de crecimiento eco- 

ndmlco a l t o  y sostenido, fue la constaWc16n de que se habfa 

hecho con grave 8 e s l ~ r l d a d :  "su dwslgualdad se r e f l e j a  en e l  

patrón d e  aslgnacibn de recursos que ha  producido en los diver 

so8 seotores de la economfa, de las regiones geogdi icas  y de 

los individuos y sus grupos, Lgls manufacturas y los servielos 

han crecido a una tasa desproporcionadamente alta en relación 

a. la agrl~ultura.,,~(7). Esto quiere  decir que el salarlo se 

habfa deteriorado. provocando una Inquietud soclsl en el 800- 

t o r  obrero; la dlstrlbucldn de la riqueza habfa sldo cada vez 

menor, con la sonslguiente mayor concentración del ingreso y 

del .capital, todo lo "mal ponfa en entrebicho la validez so- 

clal del admirado desarrollo econ&alco. 

h s  bases materiales para la  reproduccidn de la fuerza de tra ' 

bajo estaban  desgastadas: .en 9950, e l  50 de la pablaci6n rg 

que en forma mh'~ lma,  tras una d&ada de sojuzgamiento seguida 

al fracaso d e l  mvimiento reivlndicador de la autonomfa y la 

democracia sindieaies, encabezado par los ferrocarriles em -- 
!958-4959. Asf mismo, el Estado se vio  en la necesidad de reg 

deouar las mecanismos de control y dominaciÓn de la saciedad, 

7. Samuel I, del Villar. "Del 'desarrolla estabilizador' a la 
. crisis finnnoiera. Wayo de '976." En Trlmestre Polf t l co ,  - 

8. Rolando Cordera, "Los lfmltes del  reformismo: la  cris$s --. Aiio ?. No. .h .  abril-junio,  ' 9 76 ,  p. 90. 

del cfwitRlismo en MBxico". %En Cuadernos p o l € t i c o s ,  NO, 2, 
. 1.1 ..-._. 'id RGk.3 e -. - - - . " _  . 

. , .. -, . .. -..y_I"'_"j- 
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especialmente de los obreros: los 'aoonteoimlentos  oturrldos - 
en torno al movimiento  estudiantil  popular de 1968, conf'irmaron 

al Estado  la  urgencia de satisfacer esa  necesidad,  pues  los o& 

miles  institucionales  ordinarios no fueron capaoes  de  dar una 

soluci6n polftica y pacffica al movimiento. La única  alterna- 

tiva que  le  quedó al Estado y que usÓ  fue  la  brutal  represidn 

y destruccidn de la organizacidn estudiantil y popular. 

El  desarmllo económico  se dio sacrifisando  valores  tales  co- 

mo son la autonomfa y, la democracia  sindicales:  el  sector 0-0 

brero  no 'gozó plenamente  de  la  libertad para demandar  mejores 

salarion de  los  que  era acreedor por derecho y por  participa- 

oidn en  el  mismo  desarrollo  econ6mico. Adem&, "el fbreoimieg 

to del capitalismo  mexicano, reforzado por la polftica eoonÓ- 

mica aplicada por el gobierno,  reafirmd y consolidó el patrón 

de acumulaaidn fundado en la  producci6n  de  bienes  de consumo 

durable y profundizó  la  dependencia  externa. En partimlar el 

gobierno  acreaentd en forma  extraordinaria  su  vulnerabilidad 

* al ampliar su dependencia  respecto del' capital  financiero na- 

cional e internacional,  cuyas  fronteras, por lo demds, se v a l  

vieron difusas"(9) . , 

&l lniclo de la decada de  los aAos setentas,  la economfa de - 
Mdxico  padecfa  caracterfsticas  recesivas; se apreciaba la ne- 

. .  

cesidad de dar un viraje en  la  estrategia del desarrollo so-- 

el Presidente Luis Eoheverrfa se pas6 en - 

9. P. Gonzdlez Casanova, op.cit., pp. 4r-43. 
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el. discurso  oficial,  del  'desarrollo  estabilizador' al 'desa- 

rrollo  compartido':  dol  autoritarismo  pretendib 'pasar a la 1 1 ~  

mada 'apertura  democrática.,  que  diera  cauce al descontento y 

a la disidencia  del  sistema  polftico. . 

. , &1 periodo t970-1976 transcurre  con  los  problemas  pi*oduoldoS 

por e l  fin  del  desarrollo  estabilizador; y se convierten en - 
graves  problemas a través d e l  sexenio, al no poder pasar a p 

' tra etapa de  desarrollo económico c?.pltalista,  pedida por la 

misma  inercia y el mismo  proceso  de la industrlallzacibn. El 

siguiente paso debfa  ser  el  impulso a la produccidn  de  bienes 

de  capital,  de  tal  magnitud, que lanzara a la  econo-mfa  del -- 
psfs por la ~ f a  del'  desarrollo  de una nacidn  industrializada. 

J 

La rama de la producción de bienes de o a p l t a l  es preoisamente 

el punto neurdlqlco que refleja  la  sitnaoión de un pafs. Cuag 

do una economfa  posee sólo la  industria  intermedia,  se  apre-- 

cia  que  esa  econonfa  es&  en  desarrollo:  pero  cuando  en  esa 2 

conomfa  funciona la industria  de  bienes  de  capftal, se dice - '  

que es una economfa  desarrollada.  Justamente  &te 82 fue el - 
paso que surgió como posible d a r  antes  de 1976, pero  que no - 
se pudo dar: senoillamente  se  puede  anotar  que  MJxico es y ha 

sido un Fafs  dependiente, sobre todo  del  Imperio  estaduniden- 

se; y siendo  esta rama industrial el punto  clave  de  la  depen- 

dencia, no era  posible  consentir en que el pats montara  una - 
snf iclente  industria  de bienes de capital. 

El f i n  del  modelo de acumulacl6n  del  desarrollo  estabilizador 

. "..-""- ./.._. 



que va muriendo paso a paso antes  de 1976, no es un hecho que 

se de al margen  de la eoonomfa  munaial.  Resulta  evidente que 

la crisis que st3 com1er.za  a dar en M6xie0,  sobre  todo  despues 

de j973, va aunada  a la crisis  econdmica  mundial;  es  una si-- 

tuación  que va paralela a la  devaluacidn y la flotacib.! que - 
sufre  el  dblar @esde agosto de ? 971 se  habfa  tomado  esta  me- 

dida), y que significa  que "las potencias  capitalistas  desa-- 

rrolladas no se encuentran  ya en condiciones  de  establecer UF 

rdglmen monetario  estable --como hasta c ier to  punto  lo  logró 

el sistema  de  Bretton Woods-- lo cual  expresa  de modo muy sig 

nificatlvo lo profundo  de  las  contradicciones lnterlmperlali~ 

tas .y la  gravedad  de * l a  crisis  que  abate a todo el  sistema c a  

pitalista" (1.01. 

Las antecedentes  inmediatos que encontramos del fuerte dese-- 

quilibrlo  que  sufre la economfa  en 1976 pueden ser los siguieg 

tesi un notable  descenso  en  el  crecimiento del Produato Inter 

no Bruto (PIB), el gasto del  sector  p6blico  aumenta en impor- 

tantes proporciones,  el  endeudamiento  público  externo  sube a- 

presuradamente,  la  balanza  de pagos acumula  saldo  negativo cg 

da vez en mayor cantidad, y la ar:sis mundial  incide  necesarig 

mente en el pass. 

El aso en que crecid m&  e.1 PIB fue el 1973, al llegar a 7.6 $ 

(!!); para 2974 bajó a 5.9 S, y continuó  decreciendo  hasta -- 
?O. Oscar Pino Santos.  El  Nuevo Orden Econdmico  Internacional, 

11 . Para el adlisis del PIB y del gasto público, hemos util& 
p. 102.  
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llegar a 2.? en 1.976, En la agricultura  contemplamos un bao 

10 oreclmiento que adeds  lleea a ser ne&atlvo en 1972, Z975 

y .1976, con -2.6 %,r -0.7 $, y -0.3 $ respectivamente; es cia_ 

ro a q u €  la grave situación por la que pasó la agricultura, -- 
pues sólo l legó a 3.2 5 cuando 4 s  orecrib en el periodo anal& 

zado . 
El seotor Industrial de manufacturas  declln6 de un crecimlen- 

t o  anual de 8.9 % en 1973 a uno de 3.5 P: en 1976, lo c u a l  ln- 

d l c a  una.Sensible b j a .  &i minerfa amo16 un resultado sensi- 

ble de decrecimiento, al pasar de 14.5 $ en 3974 a 2.0 $ en - 
3976, pasando por una tasa negatlqa de -6.1 en ?975. El pe- 

’ trbleo, aunque menos  sensiblemente, .decreció del 14.2 $ en -- 
?.974 al 10.9 % en.1976. El balance general del  crectmiento de . 

la producci-Ón  industrial  fue grave,  pues de 10.2 $ en ?.g72, - 
cayó al 2.7 en.1976. Sin embargo, es necesario  hacer  notar 

que la tasa obtenida en 1972 hacfa algunos anos que no se al- 

canzaba. 

La baja en la  oferta, tanto de los produotos  agrfcolas como - 
de los Industriales fue confluyendo en el incremento inflaclp 

-riot agregamos también que tal problema obligd al pals a IIXJ 

zado los cuadros ?*,  12 (que contienen estadfsticas d e l  ?moo 
de M~xIco), y 23 (con información de las Secretarfas de - 
Haalenda .y Crddito FÚblico y Frogramacl6n y Presupuesto)- 
del Plan Global de Desarrollo. 



- 29 - 

016 aon las importaciones, Ya en 1973 

nes  inflaclonarias, pues  entre 1970 y 

5.4 S, y en 1973 habfa  llegado a 12.1. 

comenzaron las presto-- 

1972 estaba  entre 5.0 y 

k. 
El Gobierno pas6 a tener una Importante y considerable  actlv& 

dad. econdmica  que reflej6 en su gasto público;  despues  de - - 
1971 en que se  propuso  no  incrementarlo,  crecid  su gasto en - 
22,6! $ en 1972. Y es a partir de !.973, en que  crece 37.14 $, 

que  el  gasto  público se ve forzado por la dinhica económica 

a crecer,.creclmiento que  ser& acornpariado  por el  endeudamien- 

to  público  externo,  hasta llegar a un- 44.90 % en 1975, en su 

tasa de  crecimiento.  Para 1976 lo'&lgldo  de la sltuacidn ha-- 

cm que  s610 se aumente en un 20.58 $;El mejor  estudio  del -- 
orecimiento  del  gasto  público  pide  que se consideren  varios - 
aspectos con los que estd directamente  relacionado: uno es  el 

proceso  inflacionario,  ya sefialado lfneas arriba:  otro  es  el 

Be  la ineficacia de las  reformas  fiscales  que no permitieron 

al Estado  financiar  satisfactoriamente su gasto en un momento 

tan  importante (21); y, ,un tercero es el de la retracción  de 

la inversih prlváda, que al retirarse de ciertas  actividades 

1.1.. ...'las llamadas  adecuaciones  fiscales  resultaron  una -- u 

vez más insuficientes para resolver el problema que les 
dio origen. bo solamente  porque,  como ya se  vio con las 
medidas de 4971 y 1973, las do '974 tampoco acabaron  con 
la estruetura  trlbutaria  regresiva  del pals, pues se si- 
guid  castigando más al trabajo que al capital; sino por- 
que oontribuyeron adema's a un proceso inflacionario que, 
si bien fue gestado con anterioridad, pEcreci6 acelerarse 
entonces". Rosario Green, El end.eudnmiento núblico ex- - 
terno de M&xLco, 1940-1973, p. 132.' 
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econ6micas necesar ias ,  e l  Estado tuvo que in tervenir  en el las ,  

aumentando su gas t o ,  

el EstaUo,  entonces, buscb r e g u i a r   e l   c r e c i m i e n t o  económico, 

principalmente por medio de sus polftlcas  monetarias y presu- 

pues ta l ;\s in  embargo, "el esquema de regulación ha hecho que 

ellas f o m ü n  los   desequi l ibr ios  que en Últlma ins tanc ia  ame - 
nazan ese  proceso de crecimiento, como puede apreciarse  por - 
c r e c l m l e n t c ,  de  l o s   d 6 f i a l t s   e n  l a  cuenta  corriente de l a  - 
balanza de p a ~ o s  y en las finanzas p Ú b l I c 4  asf 'como en la - 
depresión  agrfcola y rura l " ( l2 ) .  

Tales deficits o r i l l a r o n  al Estado a optar por e l  endeudamieg 

to público externo para poder apoyar 31 ritmo de acción del - 

+"--A. "-i. 

L 
Estado y su participación  en la  economfa.lE1 cada vez mayor - 

.&c.- 

endeudamiento externo dio cuenta de la gravedad d e l  problema, 

pues a la  vez  indicó l a  presencla de una crisis f inanciera -- 
del Estado, a l  no s e r  capaz de allegarse los  recursos  necesa-  

r i o s  y suf ic ientes  para su gasto  público,  

Al respecto pueden verse  como elementos que contribuyeron al 

arecimiento de la deuda externa en l o s  años anter iores  a 1976 

"la ausencia de une rsforma f i s c a l  de cor te  radical que cumpla 

con los dos requis i tos  mfnimos a l o s  que  debe aspirar: redis -  

tr lbución  del   Ingreso y l a  r iqueza y captación de ingresos sy 

f i c i e n t e s  para f inanciar  los gastos del  gobierno. En segundo 

- ~~~ 

12. Samuel I. d e l   V i l l a r ,   o p . c l t . ,  p. 96, 



lugar,  la  ausencia de una  autentlca  polftica  de  promocidn de 

exportaciones, generadora de divisas... En teroer lugar, la - 
ausencia  de una polftics que no so!amente seleoclone  las Impor 

tacfones,  con  criterios  adecuados a la  realidad del pafs y al 

corte  socloecondmlco  que lo rige, sino que busque  reducir - - 
tamblgn  la  creciente  salida  de  divisas que por concepto d e l  - ' 

turismo  nacional  que  viaja al extranjero  registra  anualmente, 

la cuenta  corriente  de  la  balanza de pagos mexicana..."(i3). 

A l  inicio  de su gobierno el Presidente  Eoheverrfa se propuso 

frenar el endeudamiento  externo;  de  esta  manera  en  los atios - 
1971 y 3972 el monto se sotuvo bajo al endeudarse  con 283.8 y 

5?8..8 mlllones de dólares respectivamente.  Pero  fue  a  partir 

de 1973 cuando  la  c.ontratac1Ón de credltos  externos  se  dispa- . 

r8 al endeudarse por 2,005.8 mlllones  de  dólares,  elevando el 

total  de  la  deuda  pública  externa a la  cantidad  de 7,070.4 -- 
(14) . Mientras en 1972 la tasa  de  crecimiento  de  la  deuda ex- 

terna fue de 31.41 %, en 1.973 pasÓ a ser del 39.60 %, indicag 

do el. ano en que  la  crisis  económica  mexicana  comienza a agu- 

dizarse  cada vez m&. 

A medida  que  la  orisis  eoondmlca se recrudecfa, el endeudamleg 

to  externo tambjgn'se elevaba  sensiblemente; para 1974 la COE 

. .  

3: Rosarlo Green, o ~ . c l t . ,  p. '72-!73. 
Las olfras de la deuda publica externa est& tomadas de - 
los Infomes Anuales d . e l  Banco de MQxIco, glosadas  en el 
IV Informe de Gobierno del Presidente Jose Lbpez Portillo, 
en el Anexo I, esta3fstlco Mstórico. 
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tratacldn  de cddltos externos fue de 2,904.6 millones de dÓ- 

lares, y en 1975 llegó a 4.29Z.4. Ya  en el clfmax  del desequL 

llbrlo  econdmlco del pals, la contrataci6n se elevó  a  la  can- 

tidad  nunca  antes  alcanzada  de 5,333.8 millones  de  dólares, hg 

ciendo un total al final del aiio de ?9,600.2. 

En la comparación  de las cifras  encontramos  esta situación -0 

que nos ayudará a observar  la  peligrosidad  del  endeudamiento 

externo: la tasa  de  orecimiento  mayor  fue  la de j.975, con un . 

43.02 $: . .  de ahf bajó 'en !.976 a 37.38 $. Pero el monto  de en-- 

deudamiento  fue  a  la  inversa,  &to es, se elevó  en  más  de  mil 

a& millones  de dólares d s ;  lo que pasÓ es que  asf  como  se e- 

' levó la cantidad  total  del  endeudamiento  externo,  disminuyó 

la tasa de  crecimiento, lo cual pudede hacer  perder  de  vista ~ 

la importancia  de  las  cantidades  que se contratan,  que  ya  de 

por sf son grandes. 

Es claro  que  el  aumento de la deuda  pÚbllca  externa  hace  que 

la balanza  de pagos se desequlllbre m&, pues, como  hemos 8-0 

notado  anteriormente, si la producción  Industrial  disminuyó, 

lo mismo que las exportaciones,  necesariamente, al contratar- 

se más d.euda  externa,' Qsta 1ncid.e  en la balanza de pagos. 

Un dato  que es necesario tomar en cuenta. es el  de la relación 

del servicio de la  deuda  externa  con  las  exportaciones  de big 

nes y servicios; pdginas atrás se asienta que S cuando es ta  - 
relacldn  pasa del 25 S, la  situación  económica del pals es p= 

ligrosa. A finales  de 1970 la cantidad  de la proporcldn fue - 



del 24.6 f; sdlo en 1971 y 1.974. la: proporcidn baj6 a 23.5 f y 

19.7 respectivamente. El resto de los  aHos se mantuvo si no 

al ras de 25 $, s f  lo sobrepasó:  en 5972 volvió a 24.6 5 ,  pa- 
ra sublr a 26.9 % en 1973: en 1975 estuvo  en 25 . j  $, y en el 

aEo clsmax de la  crisis  esta  proporción  se  elevd  alarmantemey! 

te hasta 36.6 $. Estos datos tambien  dan. una clara idea de la 

situación de fuerte  desequillbrio en que se encontraba la ecg 

nomfa mexicana en ' ~ 976  (!S) . 
Ya cuando  el  ritmo de la  economfa  estaba en grave  peligro  de 

un resquebrajamiento fatal,  hicieron acto de presencia  las -- 
presiones  exteriores de una manera  especial,  como  autoridades 

financieras  mundiales;  el Fondo .Monetario Internacional (FMI) 

entr6 en. negociaciones  con el gobierno  mexicano, por cierto a 

solicitud de & t e ,  pero amparado en los estatutos de.1 mismo - 
Fondo  que  asf  lo  determina, y como primer paso para  poder  es- 

tablecer  el  programa de ayuda monetaria  solicitado por  el go- 

bierno  mexicano.  fue  solicitar a & t e  u*Ia carta de intencia-- 

nes. En esta  carta,  el  Gobierno de H6xico  respondió tk las ex& 

genoias que el Fondo impuso  para  concertar  el  programa, en mg 

terla d.e las polfticas  económica, rnonetarir- y financiera. 

Un  elemento  Importante del programa  previo a la firma del Coa 

venio  de  Facilidad  Ampliada que el Gobierno Mexicano concert= 

rfa con  el FMI, fue devaluar la moneda; asf las cosas,  el 31 

15. Jose LÓpe  Yortillo. IV Informe de Gobierno, AnexboI, estg 
dfstico  hlstbrioo, p. 345. 
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de agosto de '976 el  Gobierno decreto' la primera  devaluacidn 

del peso, , y  lo colocó  en  flotación:  no  siendo  suficiente la = 

primera  devaluación,  se  hizo una segunda el 26.de octubre  del 

mismo aiio; ambas devaluaclones estaban.orientadas  a restable- 

oer, aunque  fuera  raqufticamente, el equilibrio  e&or.Ómioo del 

pals. Adem68 de favoreoer polf%icarcente, y de protegerlo, a - 
la nueva administracldn  del  Presidente  LÓpez  Portillo que en 

pocos dfas despues asumirfa  la  Presidencia de la  Rep6blica; 

al mismo  tiempo, tal medida  facllitarfa  que  el muevoiGobierno 

pulrdiera  poner más libremente  en  prdctlca  medida  efectivas -- 
conducentes a salir de la crisis económica. 

Llegado el ? o ,  de dibiembre de 1.976, tomÓ la Presidencia Jose 

LÓpez Port i l lo ,  quien a la vez que cerró  una  etapa de grave - 
crisis socioeconómica, al terminar  el  periodo  agitado de Luis 

Echeverrfa, abrid  la  oportunidad de salir de ella, Y fue  la - 
oportunidad para superar la crisis,  sencillamente porque  en - 
una situacidn como gsta, llega un momento en que el Gobierno 

no puede  actuar  como  quisiera y era necesario, debido al ago- 

tamiento de la capacidad de movilizaci¿3n de la administraclÓn; 

en estos momentos lo Único que es posible hacer es tratar de 

sostener la situación y evitar  su  calda. 

En cambio,  una  nueva  administracldn  tiene la oportunidad re15 

tivamente de tomar otras medidas, usar distfntas  criterios, - 
por lo menos al ser personas distintas  las  que  encabezan  la - 
nueva admlnlstr~cldn: el consenso social pudo ser tolerante y 

esperar nuevos  resultados,  con lo  cual: se dio un momento de - 
espera. 
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A la  probledt ica   eoonchica  se afiadid, entonces, de cono- 

flanza en o r l s l s :  8e rumored que e l  propio Presidente  sal ien-  

t e  estaba preparando un golpe de Estado. Era  c laro   que,  de no 

haberse afrontado esta situacidn en f o m  franca, que a la  -- 
vez  lndicaba que habfa intereses   nefastos  para el 'pafs en o l e r  - 
tos grupos de d l ,  e l  problema se hubiera complicado; el mismo 

Gobierno zanjd e l  rumor, y mediante e l  cambio institutional, 

se reafirmó la misma ins t l tuo ioml ldad del  pals, y s e  puso.-- 

en  evidencia lo Infundado de los rumores y su Intenci6n de -- 
per judicar lo .  

En las pdglnas  siguientes analizaremos l a  nueva situacidn que 

se dio con el cambio de administración,  especialmente en relg 

cidn a l  problema que nos Interesa .  



111. LA POLXTICA DE LA DEUDA PUBLICA DE 

1976 A ?980. 

Con la subida de Jose L6pez P o r t i l l o  a l a  Fresld.enc1a de la  - 
3ep6blica se abre para e l  pafs la esperanza de sal ir  del   es- -  

tancamiento económico en que s e  encontrd en ese afio e l  pafs; 

e l  plan de gobierno esbozado por e l  Presidente  en su mensaje 

a la nación est& dirigido  especfficamente a r e a c t i v a r   e l  apa- 

p6lftlcas: "Alianza para la  producción". Aquf loca l lzd  y en-- 

contrd e l  núcleo  tanto de la  or l s l s  como de su solución y su- 

peracibn: es mediante l a  produotivldacl  nacional que se r e s t a -  

blecerg el equi l ibr io  económico d e l  pafs, y no o t r a  cosa. Au- 

---nado a lo a n t e r i o r  se encuentran  tambi6n los  diferentes  pro--  8 

g&mas d.e, reformas que la  sdminlstraciÓn  tendrd que l l e v a r  8 

.cabo durante su gobierno. 

En la estrategie de desarrollo  planteada por e l  Presidente a- 

, quel io. de diciembre de ?976, s e  encuentran e l   a j u s t e  de la  

estructura f l m n c i e r a  fundamentalmente; y Junto con e l l a ,  que 

tambign seria necesario  readecuar a la nueva situacidn  econb- 

mica, estaban también las polftlorrs f i sca l ,   monetar ia ,  de en- 
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deudamiento público  Interno y externo. Esta  Última,  que es el 

Inter& del trabaJo, estarfa  neaesarlamente  encuadrada an el 

marco ecan6mlco  nacional,  teniendo en cuenta la orisis econ6- 

mlaa  Internacional. 

La polftica de deuda  pública  se  supeditó a la  reestructura-- 

oldn de la polftica  financiera,  la  cual "debed proporcionar 

los recursos  crediticios  indispensables a los diversos  secto- 

res  para  estimular  la formaci6n de capital y la producci6n'y 

combtltir la especulacidn " ( 1 )  Y cuando  internamente no sea - 
posible  proporcionar estos recursos  crediticios,  que las mis- 

mas inversiones  tendrdn  que  generar, se tendrd que acudir a - 
la contratación de cre'dltos externos;  &tos  deberán ser usa- 

dos  pespeofficamente para la~lmportaclbn de bienes de capl- - . 

tal (2). 

La polftica de deuda pública, entonces,  dentro de la estructg 

ra flanclera,  está  ligada  directamente  con el aparato  produc- 

tivo, pues a partlr de su @optalecimiento "ser&  posible hacer. 

maneJable la deuda pÚblica.de tal modo que  constituya un apo- 

yo y no un obstgculo para nuestro desarrollo"( 3). 
Evidentemente el Estado tiene su funclbn dentro de la economfa, 

y participa en ella activamente  atendiendo la  producción de .. 
bienes y servlcios  pdbllcos,  creando  la  infraestructura  eco-- 

http://p�blica.de


njmicrs y social, y dando apoyo al desarrollo de los sectores 

estratggicos de la economfa. El gasto público es el vehfculo 

por el que el Estado irplementa es*;os programs de gobierno, 

y de su ingreso ordinario depende el financiamiento d.e 61; -- 
por esta razón, cuando el  ingreso  ordinario no es suf iciente, 

acude necesariamente a "los recursos disponibles en los mer-- 

cadas financieros Internos y externos pera la reallzaclón de 

obres Droductivas de lnteres nacional que generen su propia - 
fuente de pago. Esta polftlca ha. evitado imponer cargas exce- 

.sivas e la  poblacibn y ha sido factor Importante para acrecey! 

tar el B,cervo productivo  naciond y la base económica deJ. crg 

cimiento futuro"(4) * 

h s .  elementos importantes de la polftlca de la deuda p6blicad - 

serán., s e g h  la Ley General de Deuda FÚblica: que los crédi-- 

tos se destinar& a obras .que por sf mismas  puedan  ,pagar su - 
propio crédito; se evitar& sobrecargar de impuestos a la pa-- 

blación; además, se h a d  una planificación d e  la  contratación 

de los créditos, tanto internos como  externos, el tiempo y la 

forma de y g a r l o s ;  y será e l  Congreso de la ÜnIÓn quien auto- 

rfze tanto l o s  proyectos R los qu.3 se destinar& los crédlto8,' 

como la misma cnntrataclón fie los mismhs ( 5 ) .  

La utilización de los créditos externos es imbortante consldg 

4 ,  ExposlclÓn d e  notivos de la  Ley General de Ceuda FÚbllca, 

5. Leg General de Deuda H b l l c a ,  Artfoulo 9. 
publicada en el Clario Cficial el 31 de diciembre de 1976, 
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rarla, ya que es un ..recurso  neceiarlo  en  la actual etapa 

nuestra ecanomh parque tiende a fortalecer la inversión  ng-- 

clonal y permita flnanclar, en tknlnos adecuados,  las  impor- 

taciones de bienes de capital y la tecnologfa  necesaria para 

Impulsar  nuestro  desarrollc" ( 6 ) .  Para el  mejor  control de la 

polftica d.e deuda  pública  externa, la Ley  General de Deuda ~ 

bllca,  la  oual  recoge y expliclta los principales  lineamfen- 

tos para el. manejo de la deuda pública, ore6 la ComlslÓn Aee- 

sora de Fianoiamientos  Internos  del  Sector  Público, como 6rgg 

no auxiliar de la  Secretarfa de Hacienda y Crddlto  FÚblico, - 
para lsr fomulacldn, diseifo,  aplicaci6n y vigilancia  de  la -- 
deuda externa (7). 
La Secretarfa  de  FIaolenda y Credit0 FÚblico  tlene  las siguiea 

tes  funciones  en  materia de deuda pública, que le otxorga la 

mism~ Ley: "emitir  valores y contratar  empréstitos para fines 

de inversión pública productiva, para canje o refinanciamlen- 

to de obligaciones del  Erarlo  Federal o con prop6sltos de re- 

gulación  monetaria:  elaborar  el  programa  financiero del seo-- 

tor  público  con  base  en ' e l  m a l  se manejará la deuda  pdblica 

incluyendo  la  ,previsibn de divisas requeridas para el manejo 

de.la deuda  externa: (y) cuidar  que los  recursos  procedentes 

de flnanciamientos  constitutivos d.e la deuda p6blica se destx 

nen a 1s resllzacidn de proyectos,  actividades y emr>resas que 

6. Exposlclón de motivos, 
7 .  Ley General, o p . c f t . ,  A r t  =P- culo 30. 



apoyen los planes  de desarrollo económico y social: que gene- 

ren ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramlez 

to de la estructura  del  endeudamiento pÚhlico"(8). Para el 0- 

Presidente LÓpez Portillo "el forta1,ecinlento  simultáneo  de - 
las finanzas  públicas y de la disponibilidad de credit0 para 

18s inversiones productivcrs privaeas - fue (el) propósito rector 

de IR Ley.Genera1 de la Deuda FÚblica"(9). 

La Implemntación tanto de la estrateE1a de desarrollo  pro- - 
puesta por el Presidente al i n i c i o  de su mandato, como de la 

Ley General de Deuda FÚblioa aprobada por el Congreso de la - 
Unión en  diciembre  de !976, tenfa como punto  importante de rg 

ferencirss la autosuficiencia  financiera; és ta  se lrfa dando d s  

rante  el  periodo de gobierno, apoyada 'fundamentalmente, para 

el sector  público. federal, en los 'excedentes petrole'ros. El - 
marco  de la estrategia de desarrollo se concretó, por lo tan- 

to, en tres  etapas  .bitanuales: la primera fue la superación de 

IR crisis;  la seqmda serfa para buscar la consolldacl6n de - 
la economfa; y la  tercera,  tendrfa un .crecimiento econhco - 
acelemda (! O )  . 
En septiembre ds !979 el Presldente LÓpez Yartillo anuncld -- 
que par primera vez en la historia ?.el pafs se tendrfa la o- 

8. I b i d . ,  Artfculo 4. 
9. Josi; L6pez F o r t l l l o ,  Frimer Informe de Gobierno, en Cuader- 

30. Jos6 LÓpez Fortillo. Segundo Informe d.e Gobkerno, en Cua- 
nos do Pilosoffa  Polftica, No. 0 ,  p. BzU 24. 

dernos TIC? Fllosoffa Folftica, No. 8,  p. 13. 



partunldad de contar con la autodetermlnacidn  financiera: pe- 

ro Qsta la  corLdicfon6 a la  corrección de lnsuficienclas g de- 

ficiencias, como  el  “evitar que en  nuestra  economfa  de  merca- 

do, oferta y demanda desborden la libertad y enfrentando  los 

Intereses de los grupos sociales,  propicien y se aprovechen - 
del desorden”(l.l), el cual  conduclrfa al despllfarro y tam- - 
bien a la corrupción,  echando a perder esa autosuficiencia. - 
Los recursos petroleros  serfan  el  pivote para mejorar la calk 

dad de vida en Mdxlco:  pero  para  tal  logro serfa necesario o- 

rientar  la  economfa, y por l o  tanto  el  finarmlamiento, haoia 

tal objetfvo. Los excedentes  petroleros tenddn que ser usa- 

dos en programas que respondan  al‘mencionad-o  obj’etivo; y se - 
e v l t n d  su  uso,  entre  otras  cosas , para pagar la deuda  exter- 

na’ (“2) . 
En abril de T980 se ech6 a andar el Plan Global de Desarrollo 

como resumen y ordenamiento de la  implementaclÓn de las  polf- 

tfcas económicas y sociales  del  regimen  durante su periodo de 

gobierno:  el Plan  continene, adem& y neoesariamente; los o- 

tros  planes  sectoriales.. En,é1 se  contempló  la  modlficacidn - 
de la situación de la deuda pública a tratnfs de las sfgulen- 

o 

tes medidas:  diversfficar  las  fuentes de recursos y mejorar - 
las  condiciones de contratación, lo cual serfa la modlficscidn 

d e l  n e r f l l  de la deuda pública: financiar  los  proyectos de mg 

!*. Jose LÓpez r’ortillo.  Segundo Informe, o p . c i t . ,  p. 93. 
12. I b I d . ,  p..96. 



yor beneficio social y económico, lo que slpmlflca optlmizar 

la asignación de los creditos:  y promover e l  mercado de valo- 

res Rubernamentales, que permitir& f inanciar   en mejor forma 

el gesta  pu'hllco ( ! 3 )  O 

. Acorde con l a  proposición ?.e l a  Ley General de Deuda Pública, 

el PGD también recomienda tanto  la  reducción de l a  proporcl6n 

d e l  flnanclamiento  pÚbllco oon deuda externa, cuanto e l  monto 

del  end.eudam1ento externo anual;  propme igualmente que se i n  - 
cremente- la proporción de la deuda interna  t i tulada  en valores . 

gubernamentales (14) Como punto c e n t r a l  en la p o l f t i c i a  de - 
deuda pública de l  FGD, considera 8 e'sta meramente como inst= 

\ 

a 

. mento complementario para f lnanciar  el desarrol lo ,  y propone 

que 'el sec tor   p6bl l co  aumente su generacidn propia de ahorros ~ 

La capacidad de pago d e l  pafs e s  considerada como e l  indica- 

dor de la med.ida en que pued.e endeudarse el sector pÚbllco, - 
pues de lo contrar io   s igni f i ca   h ipotecar  la capacidad produc- 

t i v a  y de ahorro d e l  pals, asf como sacrificar los  excedentes 

petroleros, y por lo tanto acabar con la autosuf ic iencia  fi-- 

nanciera. A l a  vez, e.1 PGD sefíala que el elndeudamiento exter- 

no .s.e hará en funcldn de las importaciones (16). pero no esps 

cifica cuá les ,  con l o  que puede dar a entender que l a  deuda - 

- . .... __,. ,  .. . 
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externa se puede aplicar a oompensar la. balanza de pagos, lo 

c u a l   s i g i n i f i c a r ~ a  no se lecc ionar  las Importaciones y perder 

be vista las neoesidadc.3 pr lor i tar2as  d e l  pafs en  cuanto a l  - 
comercio  exterior,  pues claramente se ha sefíalado que esta -- 
deuda s e  usarfa para las importaciones, sf, pero de bienes de 5 

o a p i t a l ,  y para proyectos de desarrol lo   internos ,  

Los recursos  internos son considerados como primera  fuente en 

la  p o l f t l c a  de  deuda públicas se tratad de e v i t a r   e l  uso del 

financiamiento  inflacionario y l a  limitación d e l  financlamleg 

to  de l a  expansión de otros   sectores  de la economfe-que son - 
imponkantes; l o  que s i g n i f i c a  que en c i e r t o s  momentos será  -- 
prefer ible   acudir  a l  'endeudamiento externo,  y l i b e r a r  los re- 

cursos  internos para que puedan ser canalizados para esos e-- . 

f t4c tos  . 
Se puede d e c i r  que en lo d.escrito en las páginas a n t e r i o r e s   s e  

enouentran l o s  elementos mis lmportantes para el manejo de l a  

deuda p6bllca; queda olaro  que l a  externa  está  considerada cg 

mo complemento &el ahorro  interno, ya que es  de desear que la 

proporción mayor de la deuda p6bllca pueda s e r  la  interna. Su 

uso está dir ig ido  para f i n a n c i a r  programas  que tengan renixkb& 

l l d a d  ecan6rnica. & t o  e s ,  que puedan pagar por sf mis,mos los 
, 

areditos que les han asignado. 

A administraci6n  del Fresidente LÓpez Portillo se encontró - 
desde su I n i c i o  con dos proyectas de desarro l lo  econÓm%co, y 

por lo tanto, dos formas de salir de la  crisis econo'mica: uno 



es el monetarista, y el o t r o  e8 el de la via.  de la mayor pro- 

ductividad y mayor creolmiento y d l v e r s i f l c a c i 6 n  de las lnver  

stones, que generen mayor cantidad de empleos. T,a presencia - 
de estos proyectos de desarrol lo ,   sostenidas  por dos poslclo-  

' nes pall tlcas dentro del  rggimen de gobierno, puso al mismo - 
Gobierno en necesidac! de e l e g i r  une de e l l o s ,  que fue el pri-  

mero. En el capftulo algalente abundaremos alrededor de esta 

problsm&tlca:  pero  por el momento tenemos que.reoordar l a  SI- 

tuación en que se encontraba e l  W f s ,  tanto en su economfa IB 

te rna ,  como en su relación con el exter ior ,   e spec€f lcamente  - 
con el Fondo Monetario Internacional.  

. .  

. La' e lecc ión  de la  vfa monetarista,  que no fde n i  podfa ser en 

forma exclusiva,  obedeció, pues, 8 la obligada firma del Con- - 

venlo de Facilldad Ampliada que firm6 e l  Gobierno Plexicano -- 
con e l  FMI; por ahora veremos lo que fue de la  p o l f t l c a  de la 

deuda pública. 

Para 2978 el Gobierno liquid6  todo el prkstamo del Convenio - 
--con e l  FMI. Ls capacid.ad de pago demostrada permitld a l  psfs 

l i b e r a r s e  relativamente 'de las determinaciones e lntromlslo-- 

nes que en materia de. po l f t l ca  económica nacional h a b h  hecho 

el-Fondo.  Efectivamente, los excedentes  petroleros  proporcio- 

naron al sector   p6bl lco  una capacidad m y o r  de autofinancia-- 

siento  autodeterminscibn. La tasa d.e crecimiento económico 

de 1980 fue de 8 %, l o  cual indica  el resultado de las mismas 
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polfticas' econ6micas implementadas por e l  Gobierno en los pr& 

meros cuatro aKos. S i n  embargo, los '   resul tados  a que se lleg6 

en l o s  primeros meses de 198! hioieron  patente que la crisis 

no ha s ido   de l  todo superatla, y que e l  crecimiento  sostenido, 

t i m e  mucho de aparente y artificial:  la  presencia  acentuada 

'de l o s  si;gnas de "la r e c e s i b n ,   e l  desempleo y el deter ioro -- 
d e l  poder adquisitfvo de l a  c lase   t rabaJadora"( i7) ,  dan cuen- 

ta de la  sit t ; .mlÓn que  comienza a darse en e l  pafs; a l o  e.n-- 

t e r i o r  agreguemos la bada de las exportaciones  petroleras,  a 

musa de los precios del crudo, que por lo menos en e l  afio -- 
del 81 inc id i r& en la  economfa nacional. Estos elementos de 

an&llsls  serán  conslaerados pos te r io~mente .  

La economfa oiertamente ha sido reactivada de u m  mane-ra muy 

sens ib le ;  pero el punto de apoyo es el que hace deb11 e l   s e s -  

tablecimlento. Una economfa que pretende fincar su dinamismo 

en una mater'ia prima, que no obstante su valor en. ei oomercio 

mundial que es a l t o  y a la  vez t i ene  una Grande demanda, corre 

el peligro de no dar  resultados positivos a largo plazo. Las 

Una p o l f t i c a  segura es que e l  crecimiento econbmico se finque 
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exactamente en la  productividad de su aparato industrial y ea 

su desarrollo, que es el creador de las mercancfas para el cog 

sumo y creador de la  riqueza,  que es la qu8 sf se puede dls- 

tribulr. 

Ademds, según  el proyecto de desarrollo  .propuesto en un prin-' 

olpio,  el ritmo de endeudamiento externo debfa haber disminu- 

ido, para apoyar el  financiamiento  con  reoursos propios, y -- 
m&s especificamente oon loo beneficios  del  petróleo. S i n  em-' 

bargo, la.propuesta, aunque sf ha conseguido  disminuir propor 

cionalmente la tasa de end.eudarniento,. ésta  no ha s ido  signif& 

catlva, y putllera  decirse que ni real, para el conjunto de la 

econoda. 

En 1977 el endeudamiento  fue de 3;311.8 millones de .ddlares, 

poco más del tope propuesto, ya .que el Gobierno se habfa play! 

teado no rebasar la cantidad de 3,000; la tasa fue de 16.89 ;% 

en relación con el aiio anterior,  mucho &S baja, pues la de - 
1976 fue de 37.38 % (18). 
Para !978 y 1979 la cantidad de endeudamiento se mantuvo si-- 

milar, siendo de 3,352.3 y 3,492.9 millonen de dólares  respec 

tivamente; en'!980 e l  endeudamiento  externo  llegó a 4,055.6 - 
millones'de dólares. Las tasas se mantuvieron estables los a- 

nos de ?.978,!.979 y 1980, con 1.4.63 $, '3.29 $ y 13.62 %. Es - 
? S .  LAS cnntichdes de la deuda pública externa est& tomadas 

de los Informes Anuales del ERnco de Mkxiao, especifica- 
das en el' Anexio I ,  e s t a d f s t i c o  histórico, d e l  Cuarto 1; 
forme de Gobierno del.Presidente Josd Ldpez Portillo. 
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olaro que mientras  en los primeros  ouatro aHo8 de gobierno de 

la administración d e l  Presiclente Echeverrfa la tasa de creci- 

miento de la deuda externa fue de q34.0b $, en el mismo lapso 

de la admlnistracldn del Presidente Ldpez Portlllolfue  de - - 
72.5' 5; y que s i  bien la tasa anual de orecimiento fue abatl 

da por  la  presente admlnistraciÓn, no puede  considerarse  la - 
deud,a pública  externa en ningún  momento Como asimilable y fa- 

vorable por el pafs. 

Hemos considerado  que dado los montos  totales de la deuda pÚ- 

blica externa durante los aiios considerados, 22,9l.2.0 millo-- 

nes de  dólares en 1977, 29,757.2  en 1979, y 33,812.8 en r980, 

la cantidad contratada anualmente no .muestra porcentualmente 

l o  real en su impaqto en la eoonomfa. Los porcenhjes, que ya - 

han s i d o  anotados, muestran mds bien, como  tambl6n ya se d i j o ,  

que el endeudamiento est& ,bajo control, Ciertamente estA bajo 

o.-, pero  en  ninguna ocasión en los gobiernos. anteriores 

se habfa dado un endeudamiento  promedi de 3,000.0 millones  de 

dólares anuales, lo cual es una  cantidad muy grande. N1 t a m p o _  

co se habfa dado la confluencia d.8 contar eon valiosos exce-- 

dentes  petroleros para la economfs nacional, y además, inver- 

samente, mantener un elevado promedio de endeudamiento  exter- 

" 

. no: esta situación manifiesta una contradicción  clara en las 

polfticcis económicas  nacionales, que para bien  del  Gobierno y 

de la eoonomfa, tendrd que desaparecer necesariamente. 



Es una tendencia qne no puede seguir mostrdndoset de nueva -- 
ouenta la economfa de l  pals y su soberanfs se encuentran en - 
una situación desventzjosa, Ia debilidad del Esta60 es Bani-- 

fiesta,  y como sonsecuencia es peligrosa para la nación, - 
que por su posicidn mundial, no se enc-~entra en capacidad to- 

Qavfa de defenderse  contra los embates de pafses que, como -0 

los Estados Unidas, no est& dispuestos a perd.er ni  a ceder - 
terreno en su eoonomfa Imperialista. 

El atio de Z981 ha iluminado y dado a conocer logros de la prg 

sente administradn, asf como sus debilidades; es importante 

q.ue.se apuntalen los elenentos esenciales de la superac16n de 

la crisis ,  que o se stt.perar& efectivadente, o se caer6 en una 

situacibn regresiva; el Incremento rle la pradictlvldad. g la - 
dlversificacibn y crecimiento de las inversfones tendrán que 

ser de nuevo el punto de mayor i;ppulso, asf como buuscar que 

@ea el mismo' aparato  productivo e l  que genere sus. propios 're- 

cursos de exparsibn y financiamiento. 

Otro aspecto que no puede ser de3ado  de lado, es la atencidn 

al' sector laboral; &te sector ten&& que recibir más clara-- 

mente los benef'icios . d e l  crecimiento econóxnico; de lo contra- 

rio, asf como le misma economfa no tendrd un fuerte mercado, 

de la  misma manera se dejará e l  campo propicio para la lnests 

bilidad social. 

t 



IV. LA DEUDA PUBLICA EXTERNA Y LA 

SOBERANIA NACIONAL. 

En el.aFla de '976 se  agudiz6  en Iv;&xico la crisis  financiara; 

eran evidentes sus signos, cuando 19s Inversiones privadas se 

habfan r e t r a f d o ,  prdplclando en cbunAantes casos .la sallda.de 

capitales d e l  p d s  hacia bancos extranderos. Aaf mismo, se -- 
presentrtba en .el wfs un cada vez mayor proceso de dolarlza-- 

c i b n ,  que repercutfa  direotamente' en el debilitamiento del pg 

so. Aunado 8 estas circunstancias, se dio tambib en los me-- 

ses anteriores a la devpluacFÓn  una alza en las tasas de intg 

r6s on la banca nacional, c ~ m o  presagiando la dura  situación 

económica  del pals; el alza en las  tasas de inter& obedeció 

a la necesidad de captar  mayores  recursos  financieros, y evi- 

tar con e l l o  la fuga de capitales; de paso se buscaba  evitar 

el deterioro de la confianza en la misma economfa y en el Go- 

Adern&, In diTerenc1a en las tasas fnflacior,*nrlas entre Mgxl- 

c.0 y Estad.os Unidos se fue haciendo cada vez m& sensible;  e 5  

tc;a situación presiona directamente en las exportaciones nacie 

nales, relacionadas a la vez con la entrada de  divisas, las - 
cuaI.es eran necesarias. ~ u e  aquf, en la balanza comercial y - 
de pagos, donde se evid.enci6 tnmbign la c r i s i s  financiera, -0 

mostrando la urgenola de apoyar su deficit con cantidades ad& 

http://sallda.de


ciannles de dinero. Ante esta  situación, se l e  dio entrada a 

las obllgrrr3as ne~oclaclones COR el Fondo Honetarlo  Internaclg 

nal,  InstitucI6n encargada de 'auxillnr' a los -&as que tie - 
nen problemas con la llquidqz de su moneda y con la balaxnza 

4 e  pagos. 

EI PNI es una, institución  monetaria y fiimnciera  lnternacto-- 

nal, creada durante la Conferencia de Eretton Woods en el aiio 

de 1944. Su función lnmedlata fue e l  ordentmiento del  sistema. 

moentarlo  internacional, con la facultad de ser Órgano de cog 

surta para los pafses miembros, y de prestar  asistencia finas 
c l e r a  mando &tos  La requlriersn.. "La carta constitutiva d e l  

. Fondo sejíala cono sus propósitos: Fromover fa cooperación mo- 

. .  

nettaris int.srnacional: facilitar la expansión y el crecimiento 

Mlancezzdo del comercio lnternaclonsl, contri3uyendq asf al  - 
mantenimiento d e  altos niveles r?e empleo E? Ingreso r e a l  y al  

desarrollo de los recursos productivos de l o s  pafses miem- - 
&os: promover la estabil idad cambiaria a f i n  de mantener a-- 

---ouerdos de cambio ordenados entre l o s  miembros y evi tar  las - 
devaluaciones competitivas; ' . . .agudarios a corregir los  desa- 

justes de sus .balanzas de pagos. . . (1 ) . 
E l  GoCierno d e  WQxico se vio obligado, por consiguiente, una 

carta de Intenciones, donde manifest6 los pasos que darfa en 

.. 
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! que e s t a s  medidas eran mds bien  ex'igencias que el FMI imponfa 

a Kdxlco, para poder conceder e l  prgstamo que apoyarfa la ll- 

quidez  monetaria en el pafs. Hasta la fecha, e l  Gobierno no - 
h a '  publicado tal carta de Intenciones,  a6n cuando e l  mismo Se 

nado de la Rep6blica asf se lo p id i6 .  Uno de l o s  primeros pa- 

sos que el pafs tenfa  que dar, era devaluar e l  peso y ponerlo 
I 

a f l o t a r ,  medida que en un primer momento transtorno' el ritmo 

de l a  ecsnomfa nacional. 

E l  l o  de -diciembre e l  Presidente Jos6 LÓpez P o r t i l l o   i n l c i 6  - 
su gobierno dentro de una grave crisis  econdmlca y un clima - 
de desconfianza; la  obligada  polftica.econdm1ca de comienzo 0 

de sexenlo se limit6 a la restauración d e l  menguado e q u i l i -  - 
brio económico. Para el 28 de febrero de 1977 l a  nueva admi-- 

n i s t r a c l ó n  ratificd el Convenio de Fac i l idad  Ampliada, que el 

a n t e r i o r  Gobierno habfa firmado con e l  FNI. 

Por el Convenio be Faci l idad Ampliada "M&xIco se cornprometfa 

con el FMI a: mantener la  f lo tac idn  d e l  peso y su libre con-- 

oertlbilidad; no emitir moneda m& allá del  incremento neto - 
de las reservas del Banco de E4?xico; iinpedir que el def ic i t  - 
d e l   s e c t o r  público exceeiera el 6 $ del  PIC proyectado para - 
?.977; impedir que la deud.a pública externa neta  pasara de - - 
3,000 millones de dólares durante 1977: no introducir  nuevas 

restricciones a las importaotones y reducir ,  en la medida de 

lo posible ,  las res t r i cc iones   a rance lar ias  a La Importaolbn; 

( ) los incremkntos salariales nominales no deberfan exce-- 
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der a los de los principales socios comerciales de Xdxico; se 

e v i t a r h n  las utllidarles  excesivas, debidas a la flotación de 

la monecla, y se evitarfan los  incrementos de precios que no. - 
estuvieran justificados por los  aumentos en los costas de prg 

du2clÓn; se ir,tentarfa elevar e l  ahcrro nacional en un 1. $, - 
‘para lo cual elk ahorro d e l  sector p6blico deberfa alcanzar - 

Sj bien el FhII es una instituoidn monetaria y financiera Que 

ayuda a sostener e l  va lor  de las monedas, su ingerencia en las 

.polftPcas internas de loa pafses a los que ayu8.á no tiene - 
justificación; y no se puede aceptar sencillamente porque sus 

O 

imposlclones van dlrxgidas a favorecer meyoritariamente la& -2 

conomfas desarro~ladf l s ,  especiaImente Is de los .Estados ‘Jni-- . 

dos. Es en este tipo de cosas donde mejor se puede apreciar - 
lo que s i g n i f i c a  para m pafs desarrollad.o, como son l o s  3s- 

das Unidas, Una r n ~ 3 . 6 ~  en d a s  de desarrollo, como e s  318xico; 

3aBa la poslc i in  que ocupa la economfa mexicana dentro del -- 
contexto econdaico Imperial, no l e  es posible al gigante d e l  

notrte peraitir que en X6xico se de um sltuacio’n de fuerte - 
d.esequhlib?io; pues acabarfa por afectar su propia economfa, 

y lo quo es peor, se crearfrrn focos de tensión polftica, que 

darfan entrada, ?*,e& ellos ,  8 “ibeas subversivas comunistas". 

. I  
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. ralaoldn a los movlmientos revolucionario8 de los pafses cen- 

troamerioanos . 
No obstante que la  mlsma economfa estadunidense, en todo lo - 
que t i e n e  de  economfa capitalista mundial de corte   Imperia l lk  

ta,  contribuyó,  junto con otros  elementos  lnternos, .a  la desag 

t a b l l l z a c i d n  de l a  economfa mexicana,  ahora se presenta como 

punto de apoyo para el restablecimlenta del equi l ibr io  econb- 

mico d.el pafs, mediante las p o l f t l c a s  del FMI. Pudiera  decir- 

se que aproveoha la grave coyuntura  econ6mica nacional ,  para 

poder haoerla mds dependiente de su economfa imperia l is ta .  0- 

deudamiento público externo que rebaza l fmites de contro l ,  al 

poner en entredicho la soberenfa nacional, cumdo se d8 pie a . 

ingerencias oomo la del  FHI en la  pol f t i ca   in terna .  

El aiio de 1977 transcurrid de una manera i n c i e r t a  en lo que - 
respecta  al programa de e s t a b i l l z a c l 6 n  y sus resultados;  las 

presiones  del Fondo sobre e l  Gobierno de M6xIco llegaron a l  - 
grac?o de provocar una crisis  en el gabinete  presidencial ,  que 

culmfn6 con la renuncia de los Secretarios de Programación y 

Presupuesto y de Hacienda y Crgdito  f i b l i c o .  . L a  controversia 

S igni f i caba  el tener que e l e g i r  entre dos oaminos para salir 

de la crfsis: uno, el monetarlsta, avalado por el FMI; y el - 
otro, de corte nac ional i s ta ,  que pugnaba por sacar adelante - 
al pafs por medio del incremento de las inversiones públicas 

y privadas, y la uonsigulentea creación de empleos. 



Como en &ginas a t r á s  se coment6, e l  compromiso del Gobierno 

Mexicano  con el  FBI, obligadaaente inclin6 la elección hacia 

e l  proyecto monetarists que respondfa  pdcticamente a las ex& 

gencias impuestas por el FMI. Se puso, por consiguiente, énfg 

s l s  en los  controles  monetsrlos y financieros, como fue e l  -- 
aantener la flotacldn d e l  peso, e l  no emitir moneda más allá 

de la necesaria,   controlar e l  gasto. pGblIco, evitanao el creo 

cimiento de su d6fic i t :  las tasas de interés de las inveraio- 

ne6 tancarias se fuerpn elevando, los  precios  crecieran en - 
forma grtSdual, se puso tope al Incremento de los salarios; en 

relación con la balanza de paeos se redujeron las r e s t r i c c i o -  

nes arancelarias ,  y e l  endeudamiento creció con un promedio - 
arma2 nunca antes sostenido. 

No quiere decir que l o  anterior sean medidas negativas o ine- 

ficaces para la solucldn de la crisis ecodmlca; los resulta-  

dos han sido favorables, pero para e l  capital productivo, mas 

no para la sociedad en general. *%rant-2 los  dltimos dos aiios 

se ha producida un8 reducción de los salarios reales ,  menor - 
orecimiento d e l  empleo, de por sf insuficiente,  elevación de 

preolos de los bienes salarios. En resumen, na se puede concL 

l l a r  l a  estabillzacldn de la economfa aconsejada por el FM1.y 

los deseos, un tanto utbpfcos,  de los alarmados observadores 

que espersn un orden social  capaz de retener, de este lado de 

la frontere, a los t rabJadores  mexicanos”( 3 ) .  (Estos observg 
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dores son los  vecinos del norte, cuya polftlca de lnmigraoi6n 

no siempre respeta los derechos de los trabajadores mexicanos 

que llegan a ese pafs, y por lo tanto, quisleran ver estabil& 

zada la economfa de Mdxico con las Nlfticas del FMI) 

eoonomfa, pues, ciertamente se recu.peró, y su craclmiento 

se elev6  en !980 hasta  el 8 %: se dlo una consolidaoión de la 

industria  existente, la lnversidn  encontró mejor clima para - 
crecer:  pero fue "sobre los desenpleados y los  subempleados - 
(donde) gravitó el esfuerzo  exigido para conseguir la expan- 

sldn de la  economfa mexicana"(4), aderngs de la aceptación de 

los trabajadores de la imposiciÓn del tope salarial; y se  de- 

bib a que el  impulso  industrial  hacia una mayor productividad, 

supone en buena  proporcibn,  la utillzacidn de tecnologfa moo- . 

derna; y esta  significa una menor ocupación de mano de obra, 

que quiere decir mayor desempleo;  se  contrarrestxarfa el des-- 

empleo, si el crecimiento de la creacih de empleos  estuviera 

a la altura del crecimiento de la tecnlficaclbn de la lnclus--. . 

tria, y saliera al paso de la pablacl6n que se va incorporan- 

do a las actividades  econbmlcas, 

El petr6leo se convirt,lÓ en la  palanca del desarrollo eoonÓ&& 

co de Mkxico: su existencia permitió que el pafs se hiciera - 
sujeto de cr6dIto. pues no es casual que a partir de 1973, fg 

cha en que se vislumbró la existencia de grandes mantos petrc 



l s f e r o s ,  comenzara el vertiginoso crecimiento de la deuda ex- 

terna. S i n  emf;\-3rgo, su explotaci6n acelerada  se dio con la -- 
presente administración, quien lo consider6  como real alte" 

t i va  de solucibn a la crlsis y de crecimiento  8COnÓEiCO; te- 

ner abundancia de petr6leo'en un mundo &vido de energdticos - 
y econ6mlcamente  desordenado, no8 ooloca en  posiclbn promines 

te para impulsar nuestro  crecimiento  econ6mlco y social  Inde- 

pendiente y autosostenldoey, por primera vez y quiz4s la úni- 

aa en nuestra  historia, nos permite delinear un modelo de pa- 

fs factible y a la altura de nuestra d s  'ambiclosa filosoffa 

.. 

plftlca"(5).  .*, 
La polftica de financlamiento d e l  Goblerno del Presidente i,Ó- 

mica, a l  tomar a l  petrdleo como la oportunidad del autoflnan- 

ciamiento y creer que Qste hada a la economfa  nacional menos 

dependiente del f Inanciamiento  externo (como prop6sito que -- 
fue tanto en su plan de gobierno, como en la Ley General de - 
Deuda Pública, y sobre todo en el  Plan Global de  Desarrollo), 

favoreciendo además el mejoramiento de las relaciones económi 

cas Internacionales (6). El resultado es que.el ritmo de en-- 

dedamiento externo,  como ya hemos  comentado, no ha dismlnul- 

do en los dltirnos euatra aiios, corno era deseado; y si bien su 
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tasa de crecimiento se ha mantenido baja, con un 14.60 $ en - 
promedio (mientras en el mismo p r l o d o  de gobierno Bel  sexe- 

nlo pasado fue de 24.6€' $), la can21idad neta no puede s e r  de% 

preoiable:  3,000 millones de d6lares  anuales. 

Esta tenflencla produce una s i t u a c i d n  d.e compromiso de la so% 

ranfa nacional ,  pues de entrada,   "el  pals a t r a v i e s a  una cri- 

sfs econdrnica que no se va a solucionar con exportaciones de 

petróleo o ,  simplemente,  con una elevacldn  general de los fn-- 

dioes  de crecimiento: se contempla p6rdida de legitimidad de 

'las Ins t i tuc iones   po l l t i cas .  . e * ( ? ) ,  que repercute en una mer- 

ma en l a .  fuerza y autorldad &el Estado, como poder p o l f t i c o  y 

eoon6mico. 

El endeudamiento externo no e s ,  no puede ser, la: a l t e r n a t i v a  - 

para el desarro l lo  económico; sobra dec i r  que su funoi6n es - 
meramente complementaria, siendo  necesario insistir en q,ue es 

importante y fundamental que se  l leve!?  a cabo  modificaciones 

en l a  estructura económica, oomo es una reforma f iscal  de fog 

do, una r e o r l e n t a c i h  en e l  gasto público, y una mayor parti- 

cipación d e l  Estado en l a  economfa, principalmente  en las ra- 

mas claves y din6micas. " E l  gasto d e l  Estado debe canal izarse  

haoia l a  produccidn de bienes de consumo popular; de bienes - 
salar io :   esa  es la primera  prioridad  económica, polftica y sg 

7. Olga F e l l i c e r ,   o ~ . c l t . ,  p. 283. 



o la l .  Pero ello debe conjugarse con la formación de un sector 

proeuctor de medios de produccldn que ?ermita al pafs sopor- 

tar su ritmo de crecimiento industrial  y crear empleos rnasivs 
I .  

mente"( 8). Lo anterior implica que el Fstado tenga cada vez - 
mis actividades  productivas, y que en 61 se sustente cada vez 

más en mayor medida el proceso de acumulacidn de capital. 

La u t i l i d a d .  del dndeudamiento p6blico externo en la economfa 

puede verse en su relacidn con e l  P r o d u c t o  Snterno Bruto 0 . -  

( P I B ) ,  adeds de s e r  un lndicsrlor de l o  salud.able d.e la d e w  

da. En 2977 la tasa de relaclón es del 30.87 $; d e  la a n t e -  - 
r i o r  fue disminuyendo hasta llegar en +9*0 al 26.Z.3 S: la m& 
baja fue  en '979 en que cay6 a 24.53 $. En promedio, la tasa 

d e  relación d e  la deuda pública externa con el PIB, durante - 
los primeros cuatro atios de gobierno de la presente adminis- 

tración es d e l  27.4?. 8 ,  mientras en el mismo tiempo d e l  sexe- 

3 f 

3 ;  

. nlo pasado fue del !3,62 p. (Ver  Informes del Eanco de Kéxicol. 

El resu1tad.o no puede ser &S eBocuente: la proporción no p u ~  

de crecer ,  s i  se quiere que e l  impacto en la economfa del pa- 

fs no provoque mayores desequilibrios, pues en promedio en el 

sexenio pasado fue de 16.S6 5 y llegó a los resultados qie 0- 

lleg6: d e  ahf la necesid.ad de e v i t a r  que esta  proporción creg 

CR mrbs, pues ye de par sf es elevada. 

8 ,  Armanda Labra, citada en Información Slstem&tlca, AKo IV, 
No, 40, a&Il d e  ?979, Panorams. Econbmico, 
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Otro punto  que e8 importante  consid.erar,  en  relacidn aon la  - 
soberanfa  nacional y-la deuda pública externa,  es el uso que 

se da a l o s   d d i t o s   c o n t r a t a d o s ;  saber e l  destino de l o s  prdg 

tamos no es fgcll ,  s i n  embargo sf conocemos las deudas de l o s  

organismos y empresas controlados  presupuestalmente, que  en - 
sf  son los mds importantes. E l  saldo de ?979 i n d i c a  l o  siguien 

te: l a  empresa que t i ene  l a  mayor cantidad de deuda pública - 
externa es l a  Comisidn Federal de E lec t r io idad,  con 5,823.4 

millones de dólares ;  le sigue con casi igual cantidad Petr6-- 

leos Mexicanos, con 5,801.8 millones de dólares ;  en seguida - 
es& la paraestatal Teléfonos de M6xico con 765.3 millones de 

dólares ,  y por  Último,  considerarnos al sector f e r r o c a r r i l e s ,  

con 370.9. Estas cantidades  indican la deuda externa a plazo 

de un afio o mayor de un atio; los datos para conocer la deuda 

externa menor de un aHo no aparecieron en e l  Es tadfs t i co  His- 

t & i c o ,   d e l  Cuarto Informe de dobierno  del  Presidente LÓpez - 
Porti l lo .  

Podemos ver que son los sectores más delicados de la  in f raes -  

tnrctnra econbmica, l o s  que t ienen las cantidades mayores de 

la deuda p;bl ica  e* . tarna ;  tal. sltuacibn pu.ede significar que 

en un momento dado estos sec tores  peligran por su dependencia 

con el exterior, puems adem& de los credl tos  en sf, para s u  

desarrol lo ,   dentro  de ellos se  encuentra e l  rengl6n tecnolo- 

g f a  transferida, que pone en s i t u a c i h  delicadA a esas empre- 

sas 

L a  proporción de estas cuatro empresas paraestatales  es d e - -  

vado, pues en t o t a l  suman 12,761.4 millones de dólares en  cr4 



dltos externos; y sf es el monta t o t a l  de la deuda pÚbllca ez 
terna a plazo ~ R Y O T  de un atio 28,3:'.5.0 en '979, la proporcPÓn 

sobre esea cantidad es de l  45.06 $, De ahf que es importante 

que s e  modifique e l  perfil de la deuda.externa, sobre todo en 

función de estas empresas estatales, . 

Ias 1imit;aciones que sufre la soberanfa nacional con la exis- 

tencia de la deuw pÚblica externa, van desde luego, relaclo- 

nadas con la mayor o mnos cantlead de esta; estudiosos d e l  - 
tema seiialan como importantes limitaciones la reduccidn d.e la 

capacidad de decisldn del  Gobierno en materia de programas de 

desarrollo,  pues -a 18 lar&% pueden orlpinar acciones represL 

vas, en tanto que entraflan un relativo abandono de ciertas m= 

tas so ala les"(^). El GoMernc necesita anualmente dedicar una 

fmportante'cantidad de dinero mra el servicio de la deuba, - 
U. cual hace que otros renglones lmporhntes y estratégicos e 

sociales del gasto público no cuenten con recursos suflcien- 

tes: en 1977, la proporclbn del gasto bruto del seotor p6bll- 

co que se d.ealc6 pa,ra el servicio  de la deuda p&lioa fue del 

22-76 $; para el siguiente aflo aumentd la proporci6n a 24,64 % 

y en 1979 llegó a 25-79 $; ya en 1980 dlsmlnuy6 a 28.48 $[TO). 

La repercusldn que tiene e l  endeudamiento p6blico externo en 

la balanza de pagos es Importante; primeramente. ouando se -- 
presenta un déficit en ella, es necesario cubrirlo, g se hace 

9. Hos~rlo Green. **La deuda r6blfca exterm de Néxico 1965- - 



oon dlvlsaa,  con  ddlares . Estos entran  al pafs en buena parte 

como deuda  pública  externa, y por ello en ocasiones se dedi-- 

can a 1s nivelación  de la balanza  de pagos. Tamhien la deuda 

pública externa forma parte ,de la  contabilidad  de la balanza 

. de pagos, por lo que la mayor o menor  contratación de crddl-- 

tos  externos,  contribuyen 8 su  equllLbrio o a su desequili- - 
brlO 

Tamblén lac, tendencias  actuales de la deuda pública  externa - 
I I. repercuten  sobre la soberanfa  nacional, pues como manera de - , 

. .  
hacer  la  contrataclbn de créditos, .se vuelven exigencias que 

el Gobierno  tiene que cumplir,  digminuyendo, por lo tanto, 0- 

. su capacidad de accl6n. Una tendencla que se manifiesta  es la 

privatización:  cada vez ma's se contratan  credltos  con  bancos 

privados extranjeros, que imponen  altas  tasas de lnterbs, -0- 

con manos tiempo .para pagar.  Ctra  tendencia importante es  la 

bancarizacibn de la deuda, que  significa que, mientras en pa- 

sadas A6cadas los cr&Jitos se contrataban con los llamados -- 
proveedores (que proporcionaban  directamente los fabricantes, 

los exportadores, y otros abastecedores), ahora 10s crkditos 

se contratan con grandes grupos bancarios Internacionales, -- 
~~~~,mayores desventajas para los pafses en vfas de desarrollo; 

estas instituciones, es claro que manejan un negocio, y como 

tales trattxn a los Gobiernos que acuden 8 ellos. 

Una tercera  tendencia  inportante de la deuda pública  externa 

es el que l o s  credltos externos se concerts? 6ad.a vez  en ma-- 
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gor cantidad y proporción con 108 Estados Unidos: si a eata - 
situación agregamos la  dependencia comercial, industr ia l  y -- 
tecnológica que t iene F.$xico con e s t e  p d s ,  quien queda en no - 
table y evidente  desventaja  es e l  Gobierno  Mexicano, que tie- 

ne que garantizar l a  situacidn econ6mica financiera. u n a  cuag 

ta tendencia es "que los credftos  provenientes de lnstltuclo-  

nes multilaterales de financiamiento predominen sabre los cog 

oedfdos por gobiernos y agenclas  bi laterales (?I). 

L a  perspectiva que se  presenta en la  primera mitad d e l  afio de 

1981 es de cuidado, pues si los  excedentes  petroleors han ape_ 

yado la reactivación de la  economfa nacional, s u  baja reculta 

como d.lsminucl6n del apoyo que le dan a l  pafs, E l  resultado sp 

mido es que la  deuda pública externa, que ya de'por sf es  e- ~ 

levada, crezca más, pues ahora se necesita cubrir el déf ic i t$  

de los excedentes  petroleros. De ahf, que como meJor medida - 
adoptada por e l  Gobierno sea  disminuir e l  gasto público en un 

4 S: desde luego, que quien  sufre t a l k  disminuoi6n,  ser& e l  - 
-renglón de LOS programas menos imporaantes, como en un momen- 

to dad.0 pueden ser los de carácter   social .  

Uaa polftica d e  deuda p ú b l i c a  sana es  y ser6 aquella que, co- 

mo la  mismls Ley General de Deuda P6bl lca  marca, se sustente - 
. en buena medida sobre l a  producción nacional,  dejando a la -- 

contratsci6n de crkdltos externos el papel d.e complementaclbn. 

21.. Rosario Green, op.cit . ,  p. !282.  
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De. esta forma .el mlsmo Gobierno .conservar4 y aumentar& su oa- 

pacidad de decislbn  en 1s autodeterminación  de sus polfticas 

de desarrollo. Asf mismo, su capcid.ad de movimiento y de  ac- 

cibn,  en  materia de  polftica  interna, se verá  beneficiada, rg 

percutlendo  en  un desarrollo econdmico  verdaderamente oompar- 

tido. Desde luego que la  situacldn actual, está  lejos de te- 

ner estas  aaracterfsticas; por el  contrario,  su soberanfa rm- 

cional se ve de nuevo cada vez m& amenazada,  siendo ya urgen- 

te el que se  tomen  medidas  drásticas para evitar  una  recafda, 

que serfa más grave, en la crisis  econbmica. 



APFNDI CE , 

Ia crisis sconÓmlca qne vivid el pafs en el afio de 1976, fue 

txperlencla que la mcidn, el Estado y a l  Goblerno no -0- 

'puede olvldar;  mes tanto sus. causas como 8us cansecuenaias - 
tocaran a todos,  oonvtrtl¿ndose  en  exigenofas para los d s  y 

toleranols pant los menm; aunque tamblh, y es necesario de- 

ctirlo,bcneficlo para unos pocos. Estos  Últlmos, para desgra-- 

oia d e l  pafs, no son en su totalidad merloanos, sino axtranje  

ros, que por l a  raisma estructura econdmlca se han Inmiscuido 

en los asuntos nacioriales, de una manera 'ofioial.. 

Las. controversias levantadas burante el serenlo .-sad0 serdn 

comprendidas m& ampliamente a medicla que el tiempo avance: - 
pero sf es claro que la pol&mlaa 'que se dio entre ln lo la t lva  

privada y Gobierno, slgnlflcd un reacomodo de las ailanzas -- 
que surgen en d 8cno del Estado. No e38 casual tampoco, e l  -- 
marcada naeionallsno revolucionario d.esplegado por la admlntg 

tracilo'n ?.970-?976, el cual buscd r e t r a e r  las basas Socl8leS - 
en torno al Es'tado, pues s i n  ellas ,  &te se  hubiera  debllltm- 

do más de lo que ya estaba, 

I;a presente administraalón ha torna8o e l  poder,oonscleate de - 
la sltuacldn crftlca que contextuaba a l  pafs en ese &io. El - 
punta que analizamos ahora sobre la deuda pÚblica, aunada a - 
la soberanfa nacional y '  soberanfa  del Estado, praaenta un fog 

aldable  frente de fuerzas oontradlctorias: por un lado veremos 

' I  



que e l  Estado es, en ba8e a la ConsCltuciÓn de 1927 que dio - 
ser al nuevo Estado  mcrlcano, el' reotor  de la econornfa o del 

desarrollo socioeconbmloo d e l  pafs; y por e l  O ~ P O ,  m8 darnos 

ouenta que la capacidad de maniobra d e l  Estado gira en torno 

a 8u grado de partlclpacldr?. en las actividades  eoonhicas y - 
su autoridad  polft ica en la  soaledad. A t rads  de las mismas 

palabras del Presidente Jose L6pez P o r t i l l o  es posible obsar- 

var  la c-ontradiooldn que se presente  cn este nivel,  que es el 

que da proyecbldn  tanto a l  e j e r o l c l o  del poder polf t loo del - 
Estado oolho al  mismo desarrollo sooloeconbmico del pafs. 

Su programa de gobierno s t  estruotur6'  sobre la necesidad de - 
superar la  aisis econ6mioa por medio de una.nayor  pradnctlvl- 

dad:.- e l  programa de la  'alianza para la  produoc16n*, para el 

Presidente rdpez P o r t i l l o ,  "no es un pretexto para entregar y 

nilateralmente  prlvlleglos:  la  al ianza no implica e l  debi l i tq  

miento del Estado, 'como la  mllcla exhlblclonlsta lo pretende, 

s ino por al contrario,  su fortaleza"(?) ,  

El Estado fuer te  es impresolndible para gobernar, pues de lo 

oontrarlo. el drgano de gobierno se convierte en un mero lns- 

trumento de la fracci4n hegednlca de la o h s e  dominante, lo 

aual no s e d a  viable en la presente sociedad c a p i t a l l a t a  me- 

%ioana. Es por e80 que "fortalcoar a l  Estado preoe ser la 6- 

nlaa   a l ternat iva  hist6rica para reallzar un proyeoto de desa- 

? . J o d  Ldpe~z Port i l lo .  Primer Informe de Gobierno, Cuadernos 
d e  Fllosoffa Polftica, No. O, p. q O 5 .  



- 66 - 
m110 aaclonal lndepenblente."(2). Las polftlcaa de gobierno 

tendrdn, neoesariamente, que encaminarse teniendo en cuenta - 
eete eleaento, J estruetnrarsa d4 tal manera que el.Estsdo .-- 

tenga un papel  pradomiante en la economfa, 

"lai presente  adnlnlstracldn,~dloe el Plan Glob91 de Desarrollo- 

ha oonoebldo la polftlca de deuda  pdbllca como un instrnmento 

oomplemantarlo para flnanclar el desarrollo, En oonsecacncla 

oon la tesis de  que el Estado tienes Sa responsabilidad de -- 
ser el  agente  raotor del desarrollo, el prlnoipio  central de 

esta polftlca ha sido  reducir  paulatlnaaente la dependencia - 
-' &el gasto  gubernamental respecto al endeudaslento, ya sea in- 

terno o externo, en la medida en que el sector público aumen- 

t e  au  generacidn  propia de ahorros. .Esta polftica se orienta 

a manejar el endeudamiento dentro de la capaaldad de pago del 

pafs, oomo complemento  del ahorro interno y vigilando que su 

aslgnscldn corresponda a proyectos de alta  rentabilldad  soolal 

7 econ6m1ca. " ( 3 ) .  

Ia palanca de desarrollo y el punto de apoyo fimnoiero para 

salir de la orfsis fue  e.1 petr6leo. Sin embargo, los resulta- 

dos aparecid.os dttrante e l  aAo de i98? dan '-ucntsi en los hechos, 

de la peligrosidad de tal polftfca de desarrollo; las presio- 

nes de las empresas petroleras  transnacianales transformaron 

2. Manuel Aguilera Gbmez, oitado en Informacidn Sistemdtioa, 

3. Plan Global de Desarrollo, No, 10,4. 
sfio IV, No, 44, agosto de 1979, PEtnorama Econ6mioo. 



e l  meroado de meroado de vendedores en mercado de comprado- - 
res, donde e l  comprador es e l  que mantiene la Ú l t i m a  palabra. 

Es una eltuaci6n que perjudicb, por l o  menos durante  e l  afio 

del  8Y., la economfa del  p f s :  la  primera  consecuenala fue la 

baja de los  preoios  del  orudo aexioano y la  bada k r i t a b l e  - 
, taabidn de las exportapiones.. La segunaa fue la neeeeldad de 

disminuir en un 4 % e l  monto del  presupuesto de egresos del - 
seator  pfblloo. La teroera oonsecuemia fue e l  lnoremento en 

e l  endeudamiento p6blloo  externo, a l  tener  que'oubrir e l  d&& 

o i t  de jado por e l  problem petrolero,  aún despugs de haber -0 

dismlnufdo el gasto pÚblloo. 

Algunas de las ooapafffas que anunciaron a Mdxiao quo no dumey 

tarfan sus oompras de orado, I'ueron las petroleras estadmi- 

densest  bien dice e l  Prealdente L6paz P o r t i l l o  que Y a  histo-  

ria de Hbxiao es la luoha  contra e l  colonialismo y sus ves t l -  

gios, que proyeotamos en nuestra  solidaridad con l o s  pafses - 
en desarrollo"(4).  Weoisamente el oolapso de 2976 habla obl& 

. gad0 al Gobierno Mexicano a firmar un convenio oon e l  Fondo - 
Nonetario Internacional,  por e l  que el pafa tuvo que sadetar- 

se a ooneretas prescripciones que el hizo e s t e  organismo: ad= 

nbs, las relaciones  tercermundistas  desarrolladas por el go-- 

bierno  anterlor  tuvieron que. esperar su retorno, en tanto se  

r t d e f i n f m  Itis relaclones con los Estados Unidos. 

4. J. Upez Portillo, Primer Informe, &p.cit. ,  p. 92. 



Otro resultado que hemos vista es que el Estado, en su ftmci6n 

motora de Is economfa, no ha podido hacer que la  soonomfa -- 
marche por donde cree oomcniente: tal sltuac1;bn pone en dada 

In capealdad del Estado para regir la  econonfa, que es dife- 

rente a pensar que e l  Estado no debe regir la -coonomfa, Por - 
la sltuacldn aotual, es necesario que el Estada, efectlvamen- 

te, sea e l  reactor  y el rector de la economfa, 

’ Sin embargo, decimos , los heahos muatran qna no es aef: , . . “ 

’ en 5938 logramos la ooseeha d s  alta de nues t ra  historia:  I O  

millones 900 mil toneladas, que garantlzarfan la allraentacl6n 

de loa mexicanos que l o  aprecien, si no s e  desviara a prop&& 

tos lndustrlal9s o a engorgdar gaasdo y aves para consumo 

de las clases que ya no les gusta el d f z  y pueden pagar el - - 

preofo de su transformacldn en p r o t e h a  animal; o para el ju- 

fnerzos que hicimos para ordenar la  produooi6n, se vieron - = 

frustrados por e l  a t rac t ivo  del. mercado de erportscldn que o- 

quo por todos los caminos, be regibn en reglbn, y de ma&% en 

mafia, s e  fue yendo nuestro  Vnadoe Hasta que tuvimos que ce-- 

rmr la frontera,.,: solucidn radical pero no sana, ni desea- 

ble, n i  permanente“(6). 

Aquf es donde nos atreverfamos a pensar si para poder l levar  

s e  Jose L6pez Port i l lo ,  Tercer.  Informe de Gobierno, en Cuader- 

6 ,  Ibid.,  p. 55. 
pos d.e Filosoffa Polftica, No. 2 3 , .  p. 53. 
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a oabo un desarrollo eoonihlco compartido, es neoesario tomar 

en forma radical,  soluoiones  para la mayorfa de la  poblacldn, 

que efeotlvaaente no son sanasf. ni deseables para determina-- 

80s grupos de la poblaoldn,  que eon mlnorltarlos: y qua son - 
. preoisamente, l o s  que sf reciben, y de una  manera'exorbitada, 

los beneficios del actual derrarrollo econ6nlco. 

La mlsma admlnistraolÓn~de1 Presidente L6pez Portillo,  por 0- 

medio del  Plan G-1 Ge Desarrollo,  consoiente  de  la  sltua- - 
cidn que vive  elk pafs, seRala que -las restricciones a la r= 

forma impasitiva, la elevada evas16n y elusión fiscales, el - 
rezago en la  modlfioaoi6n  de  preolos y tarifas y las necesidg 

des de mantener un elevado  nivel de esto pÚblioo, fueron al- 

gunos de los  faotoree que, apoyados en el fortaleofmiento d e l  

pais en los  meroados  externos de capital y el oreolnlento del 

sistema flnanoiero ~ o l ~ n a l ,  determinaron que se Inorementa- 

ra sustancialmente el nivel de la deuda  del  sector público" - 
(7) . El phCrrafo anterior da pie para obsemar varias c08ast - 
que el actual  Gobierno  sabe en dónde  est4  el  punto  clave  del 

problema y su  solución: &to es, que la  actual  estruatura fie 
c a l  no proporciona al sector público los  recursos  financieros 

8uflalentes y necesarios para su gasto. 

Adeda ,  deja  entrever que el Gobierno, al decirse  rsotor  de - 
la aoonomfa, no puede asumir  oompletameate  de hecho tal papel, 

oon todas las oonseouenolas inherentes. Y, como siguiente el= 

7 .  Plan Global, OR. clt,, No, 10,4,1 ,  



mento de an¿ l l s i s ,  que la  oposiolth del capital, sobre todo - 
de la  fraccldn  f inanciera y la laonop6lica. a las reformas gu- 

beraarentalea, es de k 1  magnitud, que impiden su ejeoucidn; 

o por e l  contrario, sugiere que e l  Estado necesita reestruo- 

turarse y forta leoerse ,  para que sf pueda llevarlas a cabo, - 
sin tropezar oon ese t ipo de oposbclones. 

I)e otrslquier manera, ante tal evidenola mostrada por el ED, 

okbrfa la  pregunta de por qu6 no se han' dado los pasos ten- - 
dientes a que el Estado reciba los reourso8 i lnanoieros y ne- 

sar ioe  para su gasto. LS respuesta se encontrarla on que a nL 

v e l  de @oderes se est& dando un reaaomodo de fuemas,  una re- 

definloidn de al lanzas,  que en ooaslone3 comprometen a la bu- 

roaivacla e s t a t a l ,  El presupuesto de la presente -coyuntura pug .. 

be expresarse  en los tdmrinos de que "los sistemas polftieos 

deolinan mando se vuelven'lncapaces de resolver  sus  oontra-- 

dlaclones  Internas. Tenemos qu'a ooncl l iar  l ibertad con necesb 

Bad. Poder eon deber. Claro, es funcldn del Estado en cuanto 

reotor de la aoonomfa y gran oorreotor legal de las deforma- 

. ciones,  Pero no siempre basta, Hemos por ello  acudido a la a- 

l ianza aon los sectores. , .m(8) ,  pues en def ini t iva ,  el Gobier 

no llegar6 a se:* para la mayorfa y de la mayorfa; y a q d  Impll 

oamos a los   seatoras  mayoritarlas de la poblacidn y de la  prg 

duaelbn, aomo son 108 obreros. 

8. Jose Lbpez Port i l lo .  Cuarto Informa do Gobierno, en Cuader- 
nos de Filosoffa Polftica, No. 38, p. 108. 



. 

U neoesldad de que el Estado Hericano 88 redefina, de que el 

Gobierno responda a las neoesidades del  mismo prooeso  hlst6rl 

00 del pafs, es de  vital  importancia,  Unos p0c.w no podrdn de - 
tener el Impulso  de los muchos, oque se  manifiesta en  la saly, 

oidn al oreolmiento de las 'fuerzas productivas. NO bsta 88-0 

ber y expresar que "ouando  lo8 programas de estabilizaolbn -- 
justificados  por la transitoriedad se perpetúan, se inourre - 
en mbs graves  Injusticias de las -que se pretende  desterrar. - 
Fatalmente 88 restringen  los  ingresos de los asalariados; se 

ooncentra  el  capftal y el Estado reduoe  su drmblto de mania-- 

bra; amla su  capacidad para resolver  lo8  conflictos  soolales 

y oancela su posibilidad  de  gobernar"(9) , 

Es necesario dar los paco8 ooaduoentes  a la transformaci6n 0- 

hist6rica de la sociedad; uno necesario, oomo el pdirrafo ant2 

r l o r  lo dice, es restablecer y fortalecer  el  ebblto de manio- 

bra del Estado; se  requiere  abrir  nuevas  posibilidades de 80- 

bernar, que engloben lo8 problemas  reales de ha socledaa y a 

los seatores  mayoritarios de ella. 

En la sooicdad  se  encuentran  Importantes grupas que est& al 

tanto de la situación  del pass, y afirman que. "el Estado Mexl 

oano ha dnfrentado dos limitaciones  determinantes para eJer-- 

oer plenamente  el  papel  protagdnico que la  constituoidn  le -- 
9. J. LÓpez Portillo:  Tercer  Informe, o'P.oit,, p. 25. 

. ..~._I_"&u -., , , .". . . .. ." . 
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oonf lcre,  para la  orientacidn del 'desarrollo econdaico del ' - -  

pafs. ,El primero se refiere a l  d e f i c i t  externo con la oorrela 

tiva  vulnerabilidaii  que e l l o  Implica, y e l  segundo ha estado 

oonstltuldo por la debilidad financiera  crónica  del  propio Bg 

taUo"(?.O). Lo que se preserta aotualmente e s ,   l o  que algtm08 

autores han llamado, l a  disputa por la naoi6n. pues la a l t e r -  

natlva  dentro del mismo sistema que.vlve  actualmente e l  pals, 

est o l l e v a r  a cabo e l  desarrollo eooi:6mlco naoional por la - 
d a  neoltberal, y todo lo que 6s  to inplioa;  o hacerlo de aaa 

nanera  nalclonalista, que tenga en cuenta e l  maror beneficia - 
s o a i a l  con los  recursos  propios ( 1 2 ) .  

. La oplnldn pública ha expresado 'desde e l  p r h o l p i o  de la pre- 

sents  administraoi6n, que l a  alternativa  monetasista no es la 

que beneflolard en def in i t iva  al pals. Al prdximo Gobierno cg 

rresponder6, una que vez que e l  agua ee  vuelva de nuevo ola-,  

escoger la  vfa ;  desde luego, que la que sf proporcionad al - 
palsmayores beneficios ser& la, que tome en cuenta a la MCI& 

entera y sus  reoursos, y es la  de corte naoionalista ' l a  que - 
asf l o  haoe. 9 

10. IV Congreso Nacional de Economistas. En Mkico  exis ten -- 
condiaiones para haoer viable un proyecto  nacionalista y 
popular, en UnoM&Uno, Suplemento , 14 de -YO de 1981 

i 1. Rolando Cordera y Carlos Tello. Lst disputa  Dor Is naczi6n. 
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DEUDA PUBLXCA EX 
(millones dÓZ 

i 973 ? 974 

2,005.8 2,904.6 4 , 2 9 1 . 4  I 
39.60 % 4i.08 % 

629,600.0 

15.32 k ~ 14.26 % 

26 ,264 .3  
597,250.~ 

~~ 

Encleud~m. 5 .333 .9  

T.ae crecim. 37.35 % 
PIB ? ,228,000.0 
mill. pesos 

Relación 24.62 % 
saldotPIB 

31352.3 

16.89 % 14.63 Sg 

? ,674,?UO.O 2 ?22,500.0 
I " 

30.87 '% I 28.j.3 % 

Faente: saldo de la deuda p6blica externa: Informes Anualeb del Banco de 
M6xico. 
endeudamiento: Ibidem. 
P I 3  dtnformes Anuales del  Banco de Mbxlco: pesos 9orrientes. 
snldo en millones  d a  pesos: e l  tipo d e  cambio esta  tomado de 
B a l e t f n  Mensual de Informacldn Económica, SPP,  Vol. V. No. 1, 
p. !48r !937: 22.57;  r978:  22.74;  "979:  22.8!;  1980:  22.97. 
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Fuente: Flan Global ,d..? Desarrollo, Cuadro 23, extrac to ,  y conpleaentaclbn. 


