
EL MANEJO Y LA RECUPERACIÓN DE LA 
ECONOMIA MEXICANA EN CRISIS (1976-1978) 

SAMUEL I* DEL V l l . l AR 

L A TRANSICIÓN d e l gob ierno d e l Presidente Echeverría a l d e l Presidente 
López P o r t i l l o estuvo d o m i n a d a p o r l a crisis más severa exper imentada 
por l a economía m e x i c a n a desde hace más de treinta y c i n c o años.i Este 
ensayo busca anal izar las tendencias y circunstancias predominantes que 
enmarcaron esta crisis d e l crec imiento económico en 1976 y 1977, y su 
recuperación en 1978, así como evaluar l a naturaleza, pecul iar idades e 
impl icac iones de esa recuperación. 

I. A N T E C E D E N T E S D E L A CRISIS 

E s t a crisis, evidentemente, n o puede explicarse sólo p o r l o o c u r r i d o 
en 1976 y 1977. Sus raíces son profundas . P a r a ana l izar la n o basta con
siderar l a polí t ica d e l gobierno d e l Presidente Echeverría . Es necesario 
remontarse, a l menos, a las condiciones económicas básicas que éste en
f rentaba a l inic iarse . 

l De acuerdo a las estimaciones del Banco de México el rra creció a una tasa real 
del 1.77% en 1976. José López Portillo, Segundo I n f o r m e de G o b i e r n o , Anexo E s t a 
dístico (Dirección General de Administración de la Presidencia de la República, Mé
xico, 1978) . (En adelante se cita como "Anexo Estadístico"), p. 23. De acuerdo con 
información publicada por Leopoldo Solís, la tasa de crecimiento real desde 1940, 
sólo fue inferior en ese año (1.18%) y en 1953 (0.21%). Leopoldo Solís, L a R e a l i d a d 
Económica M e x i c a n a : Relrovisión y P e r s p e c t i v a s . (Siglo X X I , México, 1970) , Cuadro 
IH-1, pp. 91-92. Cifras publicadas por Clark Reynolds, que concuerdan básicamente 
con las de Solís, fijan la tasa de crecimiento real en 0.87% en 1940 y en 0.5% en 1953. 
Reynolds Clark, The M e x i c a n Economy, T w e n t i e t h C e n t u r y S t r u c t u r e and G r o w t h 
(Yale University Press, New Haven, 1970), Cuadro D l.B, pp. 350-352. Las estima

ciones oficiales difieren de las anteriores, fijando la tasa real de crecimiento de 1953 
en 4.96%. Nafinsa Cepal. L a Política I n d u s t r i a l en el D e s a r r o l l o Económico de México 
(México, 1971), Cuadro 2, pp. 73-74. Si las estimaciones de Solís y de Reynolds se 

aceptan como válidas, de ellas no se puede derivar una crisis del crecimiento equi
valente a la actual, puesto que de acuerdo con ellas la economía creció muy rápido 
al año siguiente de la contracción, 9.82% (según Solís) o 10.79% (según Reynolds) 
en 1941, y en 10.49% (según Solís) o 10.54% (según Reynolds) en 1954, mientra? 
que el Banco de México estima que sólo creció 3.2% en 1977. 
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Las c i r c u n s t a n c i a s en 1 9 7 0 

E n 1970 las tendencias i n d i c a b a n que el gobierno d e l Presidente Eche
verría tendría q u e hacer frente a circunstancias económicas part icular 
mente difíciles. L a s fuentes que habían sostenido hasta entonces u n cre
c i m i e n t o económico estable parecían estar dañadas, y se corría el riesgo 
de u n q u e b r a n t o si n o se hacían modif icac iones importantes en l a orga
nización d e l aparato p r o d u c t i v o . 2 

E l f i n a n c i a m i e n t o i n t e r n a c i o n a l y l a e fect iv idad d e l sistema bancario 
n a c i o n a l p a r a m o v i l i z a r e l ahorro i n t e r n o habían sostenido las tasas ele
vadas que caracter izaron hasta entonces e l c rec imiento de l a economía. 
S u e fec t iv idad dependía básicamente de l a es tab i l idad m o n e t a r i a y de l a 
p a r i d a d f i j a d e l peso; de l a expansión d e l mercado i n t e r n o y de los 
a m p l i o s r e n d i m i e n t o s que ofrecía e l esquema de protecc ionismo indus
t r i a l t anto para las empresas nacionales c o m o p a r a las extranjeras; de 
tasas d e interés compet i t ivas para asegurar u n crédito i n t e r n a c i o n a l que 
cubriese e l déficit de l a cuenta corriente de l a ba lanza de pagos y el fa l 
tan-te de recursos fiscales y que ofrecían r e n d i m i e n t o s reales elevados para 
e l invers ionis ta f inanc iero , q u e e l aparato p r o d u c t i v o absorbía p o r e l 
e levado margen de protección y / o por subsidios gubernamentales a sus 
costos. 

E l c rec i mi ent o c o n base en estas fuentes g i raba , e n ú l t ima instancia , 
en t o r n o a tres elementos altamente interdependientes . P r i m e r o , que el 
aparato p r o d u c t i v o respondiera c o n ce ler idad a los estímulos monetarios. 
Segundo, que su c o m p e t i t i v i d a d i n t e r n a c i o n a l n o decayese p o r debajo 
de determinados límites. T e r c e r o , que e l Es tado tuviese u n a posición 
f i n a n c i e r a l o sufic ientemente sólida p a r a que e l gasto públ ico promoviese 
el c rec imient o s in l legar a déficits presupuéstales i rrazonablemente i n 
f lac ionar ios , y p a r a garant izar l a r i g i d e z d e l t i p o de c a m b i o . 

E n 1970 parecía difícil sostener estos tres elementos. E n términos ge
nerales, l a regulación d e l sector p r i m a r i o , in ternac iona lmente e l más 
c o m p e t i t i v o , es trangulaba su p r o d u c t i v i d a d y sus pos ib i l idades de creci
m i e n t o , a u n p a r a satisfacer l a d e m a n d a i n t e r n a . L a e last ic idad-importa
c ión del c rec imiento i n d u s t r i a l mostraba ser m u y super ior a su elastici
dad-exportación l o que , j u n t o c o n el es t rangulamiento d e l sector p r i 
m a r i o , propendía a u n crec imiento acelerado d e l déficit en l a cuenta 
corr iente de l a ba lanza de pagos. L a d e b i l i d a d de l a recaudación t r ibuta
r i a para c u b r i r e l gasto público, y e l déficit presupuestal consecuente, 
conducían, j u n t o c o n el déficit en cuenta corr iente , a l a necesidad de 

a Para un marco completo de la perspectiva de la economía al finalizar el dece
nio de los setentas, véase: Solís y Reynolds, s u p r a nota 1. Para una evaluación del 
marco de regulación económica que conducía a ese quebranto, véase: Samuel I. del 
Villar, The R u l e of L a w , Economic G r o w t h , and t h e System of Economic R e g u l a t i o n 
m México. (Tesis doctoral, Universidad de Harvard, mimeografiada, 1978). 
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acentuar l a dependencia d e l endeudamiento externo. T o d o esto había 
dañado l a capacidad f i n a n c i e r a de l Estado para p r o m o v e r u n crec imien
to n o i n f l a c i o n a r i o y para garant izar e l t i p o de cambio . 

E l gob ierno d e l presidente Echeverría se inició en m e d i o de u n a polí
t ica contraccionista d i r i g i d a a e q u i l i b r a r l a expansión presupuestal de 
1968 y 1969. 8 E n 1970 el PIB todavía p u d o crecer 6.92% en términos rea
les. S i n embargo, para alcanzar esa tasa, y a pesar de l a contracción pre
supuestal , h u b o u n aumento excesivo en el n i v e l de precios y u n aumento 
e x t r a o r d i n a r i o en el d e s e q u i l i b r i o externo. L a inflación alcanzó u n n i v e l 
más a l to que en los c inco años precedentes (5.02% m e d i d a en términos 
d e l índice n a c i o n a l de precios a l consumidor , y 4 .457 0 en términos d e l 
def lac ionador de l PIB) . E l déficit en l a cuenta corriente de l a balanza 
de pagos creció 100.11% c o n respecto a 1969, a l alcanzar u n v a l o r de 
945.9 m i l l o n e s de dólares. 4 

Estos resultados i n d i c a b a n los graves problemas que debía afrontar 
e l g o b i e r n o d e l Presidente Echeverría para desarrol lar l a economía . S i n 
embargo, l a f a c i l i d a d de su transición al poder le ofrecía algunas venta
jas políticas p a r a hacerlo. 

E l Presidente Díaz O r d a z entregó a l Presidente Echeverría controles 
básicos para gobernar l a economía y l a sociedad aún antes de q u e to
m a r a posesión. N o m b r ó c o m o secretarios de H a c i e n d a y de A g r i c u l t u r a , 
y de jó como encargado d e l despacho de l a Secretaría de Gobernación, a 
quienes serían sus t i tulares en e l gobierno que entraba . E s t o permit ió 
a l gobierno d e l Presidente Echeverr ía consolidarse rápidamente para ha
cer frente a los problemas que se le presentaban, s i n necesidad de esca
ramuzas y di lac iones que hubiesen distraído su atención y energía de 
esta tarea. 

E s t r a t e g i a del g o b i e r n o del P r e s i d e n t e Echeverría 

N o obstante las d i f i cu l tades económicas, las pr ior idades d e l nuevo 
gobierno debían ser polít icas. L a sociedad todavía estaba p r o f u n d a m e n t e 
c o n m o v i d a p o r l a t ragedia de 1968. Desde l a campaña pres idencia l se 
hace ostensible l a r u p t u r a c o n l a intervención g u b e r n a m e n t a l en e l la . 
E n su p r i m e r i n f o r m e de g o b i e r n o e l Presidente Echeverr ía aseguró: 

Nuestro empeño primordial ha sido encontrar las fórmulas que permitan 
al país renovar, en lo político y en lo económico, los fundamentos de su 
democracia. Garantizar y promover el ejercicio de todas las libertades, como 
métodos para afirmar la concordia y abrir cauces más ágiles y justos a la 
vida colectiva. . . nuestro sistema político tiene la experiencia y la solidez 
suficiente para revisar sus métodos . . . para corregir sus desviaciones.. .5 

8 Véase: Samuel I. del Villar, s u p r a n o t a 2, pp. 259-260, en especial la nota 663. 
4 Fuente: Estimaciones basadas en cifras del Banco de México, Informes Anuales. 
5 Luis Echeverría Alvarez, Seis I n f o r m e s de G o b i e r n o (Secretaría de la Presiden

cia, México, 1976), pp. 31 y 32, párrafos 436 y 439. 
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E n efecto, el i n i c i o de su gobierno estuvo d o m i n a d o por u n a política 
c o n c i l i a d o r a y l i b e r a l i z a d o r a . C u a n d o los sucesos de l 10 de j u n i o de 1971 
recuerdan 1968, e l jefe d e l D e p a r t a m e n t o de l D . F . y e l p r o c u r a d o r gene
r a l de J u s t i c i a de l a Repúbl i ca r e n u n c i a r o n . T a m b i é n f u e r o n m u y nota
bles las garantías a l a l i b e r t a d de expresión, hasta el inc idente de Excél-
sior e n 1976. Quizá lo más s igni f icat ivo fue el s ingular apoyo que se d i o 
a las inst i tuciones de educación superior y l a búsqueda constante de l 
apoyo es tudiant i l a l gobierno . 

P o r otra parte , e l gobierno d e l Presidente Echeverría, desde e l i n i 
c io , resaltó p o r u n a retórica que favorecería l a r e f o r m a económica y so
c i a l , haciendo énfasis en los saldos adversos d e l capi ta l i smo p r o p i c i a d o 
por e l régimen de l a Revoluc ión M e x i c a n a : l a pobreza de las masas, l a 
ine f i c i enc ia de l a economía, su pobre c o m p e t i t i v i d a d i n t e r n a c i o n a l , l a de
pendenc ia d e l exter ior . S u estrategia de acción para abordar los vic ios 
que d e n u n c i a b a y rechazaba, se puede caracterizar en c inco cauces. 

E n p r i m e r lugar , h u b o u n a ac t iv idad legis lat iva s in precedentes. E n 
su q u i n t o i n f o r m e de gobierno d i j o : "podemos a f i r m a r q u e se h a revisa
d o e l andamia je j u r í d i c o de l a nación, y que éste, m o d e r n i z a d o y rev i -
ta l izado, consti tuye u n a sólida estructura para enmarcar el trabajo co
m ú n e n los años v e n i d e r o s " . 6 S u afirmación estaba f u n d a m e n t a d a en 
283 leyes y decretos que sometió a l Congreso de l a U n i ó n , s in contar los 
innumerables ordenamientos expedidos adminis t ra t ivamente . 

E n segundo l u g a r , se fundamentó en u n e x t r a o r d i n a r i o crecimiento 
d e l a burocrac ia y d e l gasto público. D e 1970 a 1976 el v a l o r de los ser
v ic ios gubernamentales en términos reales creció a u n a tasa a n u a l me
d i a de 10.2% (más d e l d o b l e q u e l a de l a economía) y su proporción 
d e l PIB pasó d e l 6 . 2 % a l 9 . 6 % . ' E l número de empleados d e l gobierno 
federal creció en 80 .8% (2.27 veces l a tasa est imada de crec imiento de 
l a población económicamente activa) hasta alcanzar 1 008 666.8 H g a s t o 

conso l idado d e l gobierno y de las empresas controladas presupuestal-
mente creció de 1971 a 1976 en términos reales a u n a tasa a n u a l m e d i a 
de 15.64%, y su proporción d e l PIB pasó de l 26 .31% a l 42 .5%.» 

E n tercer l u g a r , se apoyó en u n a polít ica de aumentos acelerados de 
salarios. L a obl igación legis lat iva de revisar b i a n u a l m e n t e los salarios 
mínimos y los contratos colectivos, se modif icó en 1973 y 1974 para exi 
g i r revisiones anuales. Se est ima que de 1970 a 1976 e l índice d e l salario 

6 Luis Echeverría Alvarez, s u p r a n o t a 5, p. 124, párrafo 29. 
T Fuente: Estimaciones basadas en cifras del Banco de México, Informes Anuales. 
8 Fuente: Estimaciones basadas en cifras de la Unidad de Estudios Administrati

vos y de la Dirección General de Estadística, véase: José López Portillo. Primer In
forme de Gobierno, Anexo 1 (Secretaría de la Presidencia, México, 1977), pp. 522, 
601-602. 

» Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto, O f i c i o 21-1-2825 del 9 de sep
t i e m b r e d e 1977 por el que se envía a l a Cámara de D i p u t a d o s l a c u e n t a de l a H a 
cienda Pública Federal correspondiente a l e j e r c i c i o de 1976, pp. 32, 44 y 51. 
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m í n i m o a n u a l p r o m e d i o aumentó en términos reales 12.07%, y e l d e l 
salario i n d u s t r i a l m e d i o rea l 21 .06%. 1 0 

E n cuarto lugar , se distinguió por rebasar las instancias jurídicas 
para enfrentar los problemas y presiones sociales derivados de l a l i m i t a 
dísima d i s p o n i b i l i d a d de tierras repart ibles y de l a elevadísima d e m a n d a 
de ellas que genera e l crec imiento de l a población, el es trangulamiento 
d e l sector agropecuario y e l desempleo y l a pobreza consecuentes. S i n 
embargo, n o se caracterizó por su contr ibución para f i n i q u i t a r los rema
nentes de l a t i f u n d i s m o que de jaba e l proceso de r e f o r m a agraria . L l a m a 
l a atención que de 1971 a 1976 se e jecutaron resoluciones dotatorias y 
resti tutorias y de ampliación p o r 3.9 mi l lones de hectáreas, sólo alrede
d o r d e l 21.4% de l a superficie que en 1970 todavía se est imaba suscep
t ible de dotar y r e s t i t u i r . " 

E n q u i n t o lugar , se apoyó en muestras de u n e x t r a o r d i n a r i o v o l u n 
tarismo pres idencia l . Es to se manifestaba regularmente en reuniones v 
giras exhaustivas p a r a resolver problemas nacionales de todo t i p o , en 
constantes viajes y entrevistas internacionales p a r a enfrentar e l desequi
l i b r i o y l a dependencia externa, y en arengas o repr imendas a grupos de 
interés y a l a b u r o c r a c i a p a r a hacer frente a sus demandas y sus rezagos. 

S i n embargo, esta estrategia, que en úl t ima instancia buscaba u n cre
c imiento económico eficiente y equi ta t ivo , n o t u v o m a y o r éx i to en su 
comet ido. L o s medios seleccionados resul taron inefectivos y hasta contra
producentes p a r a resolver las causas de inef i c ienc ia e i n e q u i d a d d e l apa
rato p r o d u c t i v o . 

E l p r o b l e m a estaba en el rígido esquema de protecc ionismo indus
t r i a l ; en el m a r c o de regulación y de asignación de recursos que estran
gulaba a l sector agropecuar io ; en l a organización f iscal que distribuía 
m u y regresiva e inequi ta t ivamente las cargas t r ibutar ias , y q u e encubría 
c o n subsidios l a i n e f i c i e n c i a d e l aparato p r o d u c t i v o , auspic iando su cre
c imiento dis tors ionado. 

E l c r e c i m i e n t o a r t i f i c i o s o 

L a s proh ib ic iones y permisos previos a l a importac ión s iguieron sien

d o u n a r ígida barrera protectora de l a ine f i c i enc ia y fa l ta de compet i -

t i v i d a d i n t e r n a c i o n a l de l a economía. A pesar de que, c o n l a promúlga

lo Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto Dirección General de VsUí-

t t c a T a ' ^ e T s a T a r Z " ^ 
1978). 

11 Para 1969 se estimó que la tierra afectable era de 19 832 millones de hectáreas. 
C e n t r o de I n v e s t i g a c i o n e s Aerarías, E s t r u c t u r a A g r a r i a y D e s a r r o l l o Agrícola en México 
(México, 1970), Vol. I, cuadro 1-12, p. 115. En 1970 se ejecutaron resoluciones de do
tación y ampliación por 1 632 millones de hectáreas. Fuente: Secretaría de la Reforma 
Agraria, Anexo Estadístico, s u p r a n o t a 1, p. 378. 
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c ión de l a L e y d e R e f o r m a A g r a r i a , se esbozaron algunos deseos y arre
glos p o r conc i l i a r las disposiciones consti tucionales sobre los regímenes 
de p r o p i e d a d e j i d a l , c o m u n a l y p r i v a d a y l a necesidad de incrementar la 
producción agropecuaria , éstos n o l l egaron a mayores. L a polí t ica de pre
cios oficiales siguió deter iorando los términos de i n t e r c a m b i o d e l sector 
agrícola con el comerc ia l y e l manufac turero . L a s modif icac iones t r i b u 
tarias incrementaron en f o r m a regresiva las cargas fiscales y las distor
siones sectoriales de l aparato p r o d u c t i v o . 

Frente a l a inacción sobre los elementos de f o n d o que m i n a b a n las 
pos ib i l idades de crec imiento d e l aparato product ivo , éste se est imuló 
en f o r m a u n tanto ar t i f i c iosa . E l estímulo se envolvió en u n torrente 
de declaraciones y de legislación que manifestaba buenas intenciones gu
bernamentales, pero que n o daba garantías de su c u m p l i m i e n t o . 

E n 1971 se hacen evidentes las l imi tac iones de l a polít ica presupuestal 
p a r a generar u n crec imiento n o i n f l a c i o n a r i o . L a expansión m o d e r a d a 
d e l gasto públ ico federal (6 .3% en términos reales, tasa que fue infe
r i o r a l a de 1970) produce u n a expansión m u c h o más que p r o p o r c i o n a l 
d e l déficit de l sector públ ico federal (de 31.7% en términos reales) . 1 2 

Esto fue insuf ic iente para aumentar l a tasa de crec imiento económico 
rea l en términos per cápita. L a economía crece 3.4%, l a tasa más ba ja 
registrada en 12 años . 1 3 E l déficit en l a cuenta corr iente de l a ba lanza 
de pagos se reduce 23 .2% c o n respecto a su n i v e l en 1970, m u c h o menos 
q u e p r o p o r c i o n a l m e n t e q u e e l descenso en l a tasa de crec imiento econó
m i c o (que se r e d u j o en 5 8 . 3 % ) ; pero l a tasa de inflación aumenta l ige
ramente (5.4% en términos 'de l índice n a c i o n a l de precios a l consumi
d o r , y 4 . 5 % en términos d e l def lac ionador d e l PIB) c o n respecto a su 
a u m e n t o de l año a n t e r i o r . " 

E n 1972 es c u a n d o l a pol í t ica económica d e l gobierno d e l Presidente 
Echeverr ía adquiere sus perf i les dis t int ivos . Frente a l a contracción d e l 
r i t m o de crec imiento económico exper imentada en 1971, por l a mode
r a d a expansión d e l gasto públ ico , se tomó u n a decisión f u n d a m e n t a l de 
react ivar l a economía y de sostener u n a tasa elevada de crec imiento con 
base en u n a expansión acelerada d e l défici t presupuestal . Así, l a econo
m í a acelera sustancialmente su r i t m o de crec imiento en 1972 y 1973, a 
7 .3% y 7.6% respectivamente, y mant iene u n a tasa super ior a l a de l 
crec imiento de l a población e n 1974 y 1975, de 5 .9% y 4 . 1 % respectiva
m e n t e . ^ L a estrategia p o r l a que se optó p a r a forzar a toda costa e l cre
c i m i e n t o c o m p o r t a b a grandes pel igros . 

E n ausencia de modi f i cac iones t r ibutar ias que p e r m i t i e r a n f inanciar 
l a expansión presupuestal , ,con m a y o r e q u i d a d y m e n o r inf lación, la 

12 Fuente: Estimaciones basadas en cifras de la Secretaría de Programación y Pre
supuesto, Anexo Estadístico, s u p r a n o t a 1, pp. 56 y 177. 

13 Véase: Leopoldo Solís, s u p r a n o t a 1, p. 92. 
14 Fuente: Estimaciones basadas en cifras del Banco de México. Informes Anuales. 
15 I d . 
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misma se f inanció c o n más inf lación y menos e q u i d a d . D e b i d o a que 
se enra izaron más los estrangulamientos product ivos d e l sector agrope
cuar io p a r a responder a los estímulos monetar ios de l a d e m a n d a pro
vocados p o r l a expansión de l gasto público, l a producción agropecuaria 
per cápita descendió durante e l sexenio en vez de ascender por esos es
tímulos. 

E n ausencia de u n a r e f o r m a al rígido protecc ionismo i n d u s t r i a l que 
mejorase l a c o m p e t i t i v i d a d in ternac iona l de l a p l a n t a i n d u s t r i a l , se ex
pandió su i m p a c t o def ic i tar io en l a balanza de pagos. Es to , j u n t o c o n 
las importac iones de al imentos y u n a tasa de inf lación i n t e r n a considera
blemente super ior a l a de Estados U n i d o s , a u m e n t a r o n aceleradamente 
el déficit en l a cuenta corr iente de l a balanza de pagos. Este aumento , 
j u n t o c o n el d e l déficit presupuesta! , m u l t i p l i c a r o n l a dependenc ia d e l 
endeudamiento externo p a r a sostener el crec imiento. 

D e 1970 a 1976 los ingresos brutos d e l gob ierno crecieron en térmi
nos reales a u n a tasa a n u a l p r o m e d i o de 12% y a u m e n t a r o n su propor
ción en el PIB de 9 .8% a 13.4%. S i n embargo, el gasto gubernamenta l 
creció a u n a tasa rea l m u c h o más elevada de 19.2% aumentando su pro
porción en e l PIB de 12.3% a 22.5%. L a expansión inef ic iente d e l sector 
paraestatal y sus fal lantes agravaron todavía más l a deter iorada situa
ción f inanc iera d e l Estado. E l déficit consol idado d e l gob ierno y d e l sec
tor paraestatal creció a u n a tasa rea l p r o m e d i o de 26 .5% pasando de 
representar 6 .3% d e l PIB en 1971 a 15% en 1976.*« 

Este c rec imiento ver t ig inoso d e l déficit presupuestal y l a r ig idez de 
l a oferta para c u b r i r l a expansión consecuente de l a d e m a n d a agregada, 
p r o d u j e r o n u n descontrol de las presiones in f lac ionar ias . D e 1971 a f ina
les de 1976 l a inf lac ión fue de 122.8% en términos d e l índice n a c i o n a l 
de precios al c o n s u m i d o r y de 109.9% en términos d e l def lae ionador d e l 
PIB. S i n d u d a l a inf lac ión i n t e r n a c i o n a l influyó en este fenómeno. N o 
obstante, ésta registró tasas m u y inferiores. D u r a n t e e l m i s m o per iodo, 
el índice de precios a l c o n s u m i d o r en Estados U n i d o s aumentó 45.8%, 
casi u n a tercera parte que el aumento registrado en M é x i c o . " 

T a n dañadas estaban las pos ib i l idades de producción agropecuaria 
que, n o obstante los ex t raordinar ios estímulos monetar ios , e l l a descen
dió de 1971 a 1976 a u n a tasa rea l p r o m e d i o negat iva de 2 .5% en tér
m i n o s per cápita. Se acentuó extraordinar iamente l a tendencia hac ia e l 
estrangulamiento que y a era ostensible en los años sesentas. M i e n t r a s 
que l a producción agropecuar ia de 1965 a 1970 crece e n términos reales 
a u n a tasa a n u a l m e d i a de 2 .7%, de 1971 a 1976 sólo l o hace a u n a tasa 
de 0.9%. E l caso de l a producción agrícola fue verdaderamente patét ico: 

16 Fuente: Estimaciones basadas en la Cuenta Pública, s u p r a n o t a 9, tm. 32, 44 
y 51. Las estimaciones de gasto incluyen pago por amortizaciones. 

17 Fuente: Banco de México, Informes Anuales. Fondo M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l , 
I n t e r n a t i o n a l F i n a n c i a l S t a t i s t i c s . 
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u n a tasa real posi t iva de crec imiento p r o m e d i o a n u a l de 1.2% d u r a n t e 
e l p e r i o d o 1965-1970, se h izo negativa, — 0 . 6 % , durante el per iodo 1971¬
1976.18 Este p a n o r a m a contr ibuyó m u c h o a l a expansión explos iva d e l 
d e s e q u i l i b r i o externo, y de los términos desventajosos de l a "dependen
c i a " q u e se buscaban combat i r . E l déficit en l a cuenta corriente se m u l 
t i p l i c a de 1971 (726.4 m i l l o n e s de dólares) a 1975 por 5.1 veces (3 692 
m i l l o n e s de dólares) y a 1976 por 4.2 veces (3 044.3 m i l l o n e s de dóla
res) . 1 9 E n l a m e d i d a de estas m u l t i p l i c a c i o n e s se h i z o depender l a es
t ra teg ia de crec imiento de l a economía d e l interés y l a v o l u n t a d de pres
tar q u e p u d i e r a n tener los banqueros internacionales , más que de l a 
v o l u n t a d soberana d e l Estado m e x i c a n o y ciertamente m u c h o más que 
de los incrementos en l a p r o d u c t i v i d a d de l a economía. 

E l e m e n t o clave de esta estrategia de crec imiento sobre u n aparato 
p r o d u c t i v o cada vez más enfermo, fue l a adherencia a u l t r a n z a a l a r i 
gidez d e l t i p o de cambio . L a polí t ica cambiar ía mex icana siguió aferrán
dose ciegamente a él, aún m u c h o después d e l resquebra jamiento d e l 
s istema monetar io i n t e r n a c i o n a l de paridades fi jas que ocasionó l a de
valuación d e l dólar. F u e i lus t ra t ivo de l a m e n t a l i d a d d o m i n a n t e e l texto 
d e l q u i n t o i n f o r m e de gobierno d e l Presidente Echeverría: 

Mantener la plena convertibilidad con el presente tipo de cambio de $12.50 
por dólar, sigue siendo pieza vital en el manejo de nuestra política econó
mica.») 

Se p u d o mantener e l a r t i f i c io d e l crec imiento y de l a es tab i l idad 
c a m b i a r í a básicamente a costa de u n endeudamiento externo cada vez 
m á s oneroso. L a d e u d a externa d e l sector públ ico en 1971 (4 543.8 m i 
l lones de dólares) se mul t ip l i có p o r 4.31 veces para 1976 (19 600.2 m i l l o 
nes d e dólares) . 2 1 

L a inf lación, el d e s e q u i l i b r i o sectorial , y las magnitudes de los défi
cits f iscal y externo y d e l e n d e u d a m i e n t o para c u b r i r l o s acabaron c o n 
las pos ib i l idades de crec imiento . C o m o se ve, e l crec imiento acelerado 
fue sólo fugaz, en 1972 y 1973. E n 1974 su r i t m o comienza a dec l inar , 
sustancialmente en 1975, hasta l legar a su más severa crisis e n más de 
tres decenios e n 1976. E l dec l inar de las fuentes reales de expansión eco
n ó m i c a durante este p e r i o d o , y l o endeble de las mismas, se puede apre
c i a r a l comparar l a tasa m e d i a de crec imiento de l a inversión b r u t a f i j a 
d u r a n t e el per iodo 1965-1970. M i e n t r a s que en este ú l t i m o e l l a fue de 
9 . 9 % a n u a l (para p r o m o v e r u n a tasa m e d i a a n u a l de crec imiento econó-

18 F u e n t e : Banco de México, Informes Anuales. 
19 I d . 
20 Luis Echeverría Alvarez, s u p r a n o t a 5, p. 155, párrafo 498. 
21 F u e n t e : Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Crédito. 

A n e x o Estadístico, s u p r a n o t a 1 , p. 281. 
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m i c o de 7 .6%) , en e l per iodo 1970-1976 d e c l i n a a casi l a m i t a d , 5 .6% 
anual (para p r o m o v e r u n crec imiento económico m e d i o de 5 .3% anual) .** 

L a equidad 

L a inf lac ión disminuyó aceleradamente los ingresos reales de los es
tratos más pobres que n o t ienen capacidad de ahorro , inversión y / o gasto 
en el ex ter ior . 

Q u e e l n i v e l de los salarios reales haya aumentado algo entre 1970 
y 1976 n o quiere dec ir que l o hayan hecho cada año, regularmente d u 
rante e l p e r i o d o . E l p r o m e d i o a n u a l d e l índice d e l salario mínimo real 
descendió en 1971 con respecto a 1970 (en 5 . 2 % ) , en 1973 con respecto 
a 1972 (en 5 . 5 % ) , y en 1975 c o n respecto a 1974 (en 0 . 8 % ) ; y aumenta 
en 1972 c o n respecto a 1971 (en 1 2 % ) , en 1974 c o n respecto a 1973 (en 
9 .8%) , y en 1976 con respecto a 1972- (en 11 .3%) . E l d e l salario indus
tr ia l rea l , que d u r a n t e el p e r i o d o tuvo u n a tasa de aumento de 7 5 % su
perior a l a d e l mínimo, presumiblemente p o r l a m a y o r protección que 
rec ib ieron los asalariados de altos ingresos, sólo tuvo u n leve descenso 
en 1973 c o n respecto a 1972 (de 0.3%) 

L a pol í t ica salar ial logró mantener errát ica y momentáneamente los 
ingresos reales para los trabajadores que a lcanzan l a protección de l a 
legislación l a b o r a l . S i n embargo, el m a n t e n i m i e n t o de su ingreso rea l fue 
u n tanto i l u s o r i o en l a m e d i d a en que p u d o lograrse ar t i f i c ia lmente p o r 
u n a pol í t ica de e n d e u d a m i e n t o d e l Es tado q u e f ina lmente resultó insos
tenible. Frente a l a ausencia de u n a polí t ica que forzara incrementos en 
l a p r o d u c t i v i d a d empresar ia l , y a l a protección a l a inef ic ienc ia , los au
mentos salariales s i rv ieron a l a inf lación como l a gasol ina a l fuego. E n 
últ ima ins tanc ia , los ingresos reales de los trabajadores debían c u b r i r los 
daños d e l i n c e n d i o , por u n a inflación galopante , por pagar los elevados 
costos d e l e n d e u d a m i e n t o v e n c i d o en e l que se h a b í a sustentado el cre
c imiento d e l ingreso monetar io . 

P o r o t ra parte , d a d o el carácter progresivo d e l i m p u e s t o sobre l a ren
ta para los asalariados por él cautivos, el a u m e n t o de l a carga t r i b u t a r i a 
disminuyó automát icamente e l i m p a c t o pos i t ivo en su ingreso rea l de los 
aumentos nominales , c o n excepción de los trabajadores que ganan el sa
l a r i o m í n i m o (que están exentos d e l i m p u e s t o ) . A pesar de l a elusión 
t r i b u t a r i a p o r incrementos a l salario que se entregan ba jo l a f o r m a de 
prestaciones por "previsión soc ia l " , y d e l m a y o r margen de evasión que 
d is f ru tan los asalariados de altos ingresos, e l impuesto a los 'productos de l 

22 Fuente: Banco de México, P r o d u c t o I n t e r n o B r u t o y G a s t o 1960-1977 (México, 
1978), pp. 26 y 36. 

23 Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto, s u p r a n o t a 10. 
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traba jo aumentó su carga t r i b u t a r i a de 1970 a 1976 en 0.86% d e l PIB 
- b á s i c a m e n t e p o r efectos de l a i n f l a c i ó n . ^ 

L o s más per judicados , s in d u d a , f u e r o n los estratos más pobres cuyo 
ingreso n o m i n a l n o tiene defensas, o éstas son m u y débiles contra l a i n 
f lac ión. H u b i e r o n de soportar n o sólo e l desempleo y subempleo, sino 
también los incrementos de l a carga i n f l a c i o n a r i a sobre su ingreso rea l , 
provocados por los aumentos jur ídicos al salario s in tener l a protección 
de l a l ey . A d i c i o n a l m e n t e , los ingresos reales de esos estratos disminuye
r o n los aumentos regresivos de l a carga t r i b u t a r i a resultantes de las "ade
cuaciones fiscales" que aumentaron l a tasa d e l impuesto sobre ingresos 
mercant i les y de u n a var iedad de impuestos especiales. Se estima que en 
1976 las 470 m i l fami l ias más pobres (4.31% d e l t o t a l ) , c o n u n ingreso 
i n f e r i o r a 625 pesos mensuales, soportaron u n a carga t r i b u t a r i a total de 
29.73 centavos p o r peso rec ib ido .» 

L o s estratos q u e más se benef ic iaron de l a inf lación h a n sido los po
seedores de activos fi jos, cuyo p a t r i m o n i o y cuyo ingreso rea l se revalúa 
p o r e l a u m e n t o de precios de los activos y de los bienes y servicios que 
p r o d u c e n . Más aún, l a r ig idez d e l t i p o de c a m b i o subsidió e l aumento 
de su ingreso y p a t r i m o n i o reales, en l a m e d i d a en que les permitió l a i m 
por tac ión de activos product ivos c o n u n t i p o de cambio sobrevaluado, 
c u y a producción debería venderse a los in f lados precios de l mercado i n 
terno caut ivo p o r l a protección. 

L a inf lación tendía a menoscabar los ingresos reales de los ahorrado
res e inversionistas en el sistema bancar io n a c i o n a l . E l aumento del def la-
c i o n a d o r d e l PIB fue más al to que l a tasa de interés más elevada pagada 
p o r e l sistema bancar io en 1974, 1975 y 1976. 2s S i n embargo, l a l ib re con
v e r t i b i l i d a d y l a r ig idez d e l t ipo de c a m b i o también subsidiaron el va lor 
de su p a t r i m o n i o y de su n i v e l de ingresos, a l abaratarles ar t i f i c ia lmente 
sus inversiones e n e l exterior y en m o n e d a extran jera ; y a l permit i r les 
ganancias cambiarías tan sustanciales como fue l a devaluación del peso 
frente a l dólar . Independientemente de l a sa l ida de capitales que subsi
dió e l t i p o de c a m b i o sobrevaluado, es interesante observar que para 
agosto de 1976, jus to antes de l a devaluación, los depósitos en m o n e d a 
ex t ran jera d e l sistema bancar io n a c i o n a l ascendían a 12 134.2 m i l l o n e s 
de dólares, 27 .9% de su captación t o t a l . 2 7 

E n general , estos estratos benef ic iar ios de l a inflación i n t e r n a y de 
l a pol í t ica cambiar ía , j u n t o c o n los profesionales y asalariados de altos 
ingresos, son los que t ienen pos ib i l idades de gasto en e l exterior . E n l a 

24 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Pla-
neación Hacendaría. Anexo Estadístico, s u p r a n o t a 1, p. 47. 

25 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Polí
tica de Ingresos, E s t u d i o s de C a r g a s Fiscales (mirneografiado, México, 1977). 

26 Fuente: Banco de México, I n d i c a d o r e s Económicos. 
27 Fuente: I d . 



550 S A M U E L I. D E L V I L L A R F I X I X - 4 

m e d i d a que se ac tual izaron, el t ipo de cambio sobrevaluado también 
subsidió sus ingresos reales. 

D a d a l a natura leza regresiva de l a tr ibutación, el sistema fiscal n o 
tendió a contrarrestar este fenómeno. P o r el contrar io , l o agudizó. A par
t i r de 1973 se ba ja l a carga t r i b u t a r i a de los ingresos de capi ta l . E n 1976 
l a carga t r i b u t a r i a que soportaron los ingresos d e l trabajo fue 4.3 ve
ces l a que soportaron los ingresos d e l cap i ta l , mientras que en 1972 
fue de 2.6 veces. 2 8 P a r a 1976 se est ima que las 196 300 fami l ias más ricas 
(1.8% d e l tota l y que absorbieron 22 .2% d e l ingreso nacional ) c o n u n 

ingreso mensual p r o m e d i o de 85 m i l pesos, soportaron u n a carga t r i b u 
taria de 16 centavos por peso rec ib ido . L a i n e q u i d a d de l a tr ibutación 
fue patét ica : mientras q u e el ingreso de estas fami l ias fue 138 veces e l de 
las 470 m i l más pobres, l a carga t r i b u t a r i a que soportaron estas últimas 
fue 73 .51% super ior a l a que soportaron las más ricas. 

P o r el déficit presupuestal , se estima que el fisco (gasto públ ico me
nos tr ibutación) de jó u n benef ic io neto m o n e t a r i o en e l ingreso que , 
na tura lmente , fue m e r m a d o p o r l a inf lación. E l benef ic io f iscal m e d i o 
fue de 996 pesos mensuales y e l ingreso m e d i o de 6 831 pesos mensuales. 
S i n embargo, los 6 077 m i l l o n e s de fami l ias (55.8% d e l total) que ga
n a r o n menos de 3 567 pesos mensuales, t u v i e r o n u n benefic io m e d i o de 
525 pesos mensuales (para u n ingreso m e d i o de 2 078 pesos) . E n c a m b i o 
las 197 300 f a m i l i a s más ricas cuyos ingresos p r o m e d i a r o n 85 m i l pesos 
mensuales r e c i b i e r o n u n benef ic io f iscal neto p r o m e d i o de 9 951 pesos 
mensuales, 11 veces el m e d i o n a c i o n a l y 18.9 veces e l d e l 55 .7% más po
bre de las fami l ias , a pesar de que e l ingreso m e d i o de esos estratos más 
ricos se es t ima que fue 12.4 veces el m e d i o n a c i o n a l y 40.6 veces el de 
esas f a m i l i a s más pobres . 2 9 

I I . L A CRISIS Y SU M A N E J O 

L a c r i s i s a l a s u p e r f i c i e 

E l déficit presupuestal , l a inf lac ión y e l t i p o de c a m b i o sobrevaluado 
dañaron seriamente l a capacidad del sistema bancar io nac iona l p a r a pro
mover e l ahorro y a p u n t a l a r l a inversión p r i v a d a . P o r u n parte, l a c a p 
tación e n m o n e d a n a c i o n a l de l sistema disminuyó en términos reales y 
l a proporción de l a captación en dólares a u m e n t ó aceleradamente. L a 
captación de 1976 en términos reales en m o n e d a n a c i o n a l fue 12% infe
r i o r a l a de 1972; y su proporción en l a captación total descendió de 
84 .3% e n 1972 a 7 2 . 1 % en agosto de 1976 y a 69 .1% en dic iembre 
de 1976.3° 

as F u e n t e : Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dirección General de Pla-
neación Hacendaría, Anexo Estadístico, s u p r a n o t a 1 , p. 47. 

29 Fuente para las estimaciones sobre la distribución de cargas y beneficios fisca
les: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, s u p r a n o t a 2 3 . 

SO F u e n t e : Banco de México, I n d i c a d o r e s Económicos. 



A B R - J U N 79 L A E C O N O M Í A M E X I C A N A E N CRISIS 551 

P o r o t ra parte , el déficit presupuestal llevó a l gobierno a aumentar 
m u y sustancia lmente su g i r o sobre el sistema b a n c a r i o para f inanc iar sus 
operaciones e inversiones. L a s obligaciones de l a d e u d a i n t e r n a de l go
b i e r n o federal a u m e n t a r o n d e l 2 9 % del f i n a n c i a m i e n t o tota l otorgado 
p o r e l sistema b a n c a r i o en 1972, a 40 .8% en 1 9 7 6 . « Esto n o tuvo todo el 
i m p a c t o contracc ionis ta en l a expansión m o n e t a r i a de l a demanda que 
se podr ía esperar, p o r q u e los recursos así captados n o f u e r o n esteriliza
dos, s i n o que f u e r o n reinyectados a l a economía a través de l gasto pú
b l i c o . L a sa l ida de recursos f inancieros h a c i a el exter ior , el riesgo cam¬
b i a r i o para los inversionistas que en f o r m a creciente se veían obl igados 
a f i n a n c i a r sus operaciones en dólares, y l a distracción gubernamenta l 
de los recursos captados, tenían que traducirse en u n descenso de l a i n 
versión p r i v a d a , a pesar d e l alto n i v e l de u t i l idades que ofreció l a i n f l a 
ción a las empresas . 3 2 

L o s recursos d e l Estado estaban exhaustos, n o sólo p o r l a i n f i n i t a va 
r i e d a d de demandas y deficiencias que c o n su transferencia se buscan 
m o m e n t á n e a m e n t e l lenar , s ino también p o r l a i n e f i c i e n c i a y desperdicio 
c o n q u e f u e r o n gastados. B a j o estas circunstancias, l a inversión pública 
estaba i m p o s i b i l i t a d a de c u b r i r e l vacío que de jaba l a p r i v a d a . Así, a pe
sar d e que en 1975 y 1976 l a participación públ ica en l a inversión b r u t a 
f i j a a lcanza niveles récord frente a l a p r i v a d a (43.2% y 40 .3% respec
t ivamente) , esto n o impidió q u e l a tasa de crec imiento de l a inversión 
tota l s iguiera d e c l i n a n d o en 1975 (6.9%) y se h i c i e r a negat iva en 1976 
( - 5 . 6 % ) .33 

P a r a 1976, l a situación era tan vic iosa q u e y a n o p u d o reconcil iarse 
c o n e l c rec imiento de l a economía, a u n q u e fuese ar t i f i c ioso . A l o largo 
de ese año l a ofer ta m o n e t a r i a (medio c irculante) a u m e n t a 30.9%, y l a 
inf lac ión es d e 27 .2% m e d i d a en términos d e l índice n a c i o n a l de precios 
a l c o n s u m i d o r , y de 22.2% en términos d e l de f lac ionador d e l PIB . L a 
producción agrícola se d e r r u m b a a l descender 7.2% c o n respecto a su 
n i v e l en 1975. N o obstante que l a d e m a n d a m o n e t a r i a se había dispara
d o s i n precedente recordable , l a tasa de crec imiento r e a l se d e p r i m e a l 
1 .7%. 8 4 Se estaba frente a u n severo caso de recesión c o n inflación. 

E l a r t i f i c i o q u e encubría l a crisis f i n a l m e n t e se desmorona . A u n q u e 
p o r l a recesión se reduce el déficit en l a cuenta corr iente de l a balanza 
de pagos en 17.6% con respecto a su n i v e l en 1975, l a fuga de capitales 

31 Fuente: Estimaciones basadas en cifras del Banco de México, I n d i c a d o r e s T r i 
b u t a r i o s ; y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Anexo Estadístico, s u p r a 
n o t a 1, p. 277. 

32 Para indicadores de las utilidades de las empresas durante el periodo, véase: 
Secretaría de Programación y Presupuesto, Informacón Económica y S o c i a l Básica 
(México, 1977), Capítulo VI, cuadro 1. 

33 Fuente: Banco de México, s u p r a n o t a 22, pp. 32 y 33. 
34 Fuente: Banco de México, I n d i c a d o r e s Económicos y Anexo Estadístico, s u p r a 

n o t a 1, p. 23. 
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subsidiada p o r el t i p o de cambio l lega a 2 199 mi l lones de dólares, 5.4 
veces su n i v e l en 1975. N o obstante los 5 151.2 m i l l o n e s de dólares c o n 
que se incrementa el m o n t o de l a deuda pública externa para subsidiar 
el t i p o de c a m b i o , y l a afirmación pres idencial de que "ciertamente po
dríamos seguir sosteniendo el t i p o de c a m b i o c o n nuevos f inanciamientos 
e x t e r n o s " , 8 5 durante los tres pr imeros trimestres d e l año hay saldos nega
tivos de 723 m i l l o n e s de dólares en l a reserva b r u t a d e l Banco de México , 
reduciéndose e n 44.94% c o n respecto a su n i v e l a l f i n de 1975. 8 6 L a s cir
cunstancias p e r m i t e n pensar que , p o r i n c a p a c i d a d ostensible de pago, 
había desaparecido l a v o l u n t a d de los banqueros extranjeros de prestar 
los ex t raordinar ios montos requeridos y, c o n e l l a , l a l i q u i d e z interna
c i o n a l q u e sostenía e l crec imiento y el peso sobrevaluado. E n términos 
d e l B a n c o de M é x i c o : 

Ante las crecientes fugas de capital, y los desequilibrios fundamentales. . . , 
las autoridades financieras del país consideraron que el endeudamiento ex
terno a que se tenía que recurrir para seguir apoyando el tipo de cambio 
era excesivo, por lo que decidieron, a partir del 31 de agosto, abandonar 
el tipo de cambio fijo de 12.50 pesos por d ó l a r . . .37 

L a impresión d e l Presidente Echeverría, en su sexto in forme de go
b ierno , sobre el p a p e l d e l t ipo de cambio , g i r a 180 grados con respecto 
a l a d e los anteriores. A tres meses de entregar e l p o d e r d i j o : 

E n ejercicio pleno de nuestra soberanía, eliminamos ahora los factores li
mitantes que establece el actual tipo de cambio para que la política de 
reestructuración económica nacional y de generación de empleos, que debe 
apoyarse en el aumento de las exportaciones de bienes y servicios y en un 
aumento general de la actividad productiva, pueda alcanzar el éxi to que 
deseamos. E l tipo de cambio ya no es conciliable, en estos momentos, como 
lo fue en el pasado, con nuestras metas.38 

E l t i p o de c a m b i o pasa de 12.49 pesos p o r dólar a 19.7 en septiembre, 
25.4 en n o v i e m b r e , 19.95 e n d ic iembre de 1976 y 22.0 en enero de 1977. 8» 
C o n l a devaluación, en cuestión de semanas, l a sociedad mexicana se d i o 
cuenta de que su ingreso valía l a m i t a d e n l a economía in ternac iona l , 
de l o q u e art i f ic iosamente se le había hecho creer. 

C o n d i c i o n e s p a r a m a n e j a r l a c r i s i s 

. B a j o estas circunstancias se i n a u g u r a el gobierno de l Presidente Ló
pez P o r t i l l o . A p u n t a b a n hac ia u n a severa depresión que amenazaba des-

3 5 Luis Echeverría Alvarez, s u f r a n o t a 5, p. 174', párrafo 135. 
so Fuente: Banco de México, I n d i c a d o r e s Económicos. 
3 7 Banco de México, I n f o r m e A n u a l 1976 (México, 1976) , p. 51. 
38 Luis Echeverría Alvarez, s u p r a n o t a 5, p. 174, párrafo 136. 

39 Banco de México, I n d i c a d o r e s Económicos. 
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q u i c i a r n o sólo e l orden económico sino también e l social y el político. 
L a situación económica de 1976 en sí m i s m a n o tenía para le lo , a l menos 
d u r a n t e los últ imos 35 años. E l nuevo gobierno tenía dos grandes tareas 
por delante . E n p r i m e r lugar , evitar el desquic iamiento . E n segundo l u 
gar, debía enfrentar los problemas de f o n d o q u e se habían soslayado y 
que se a g u d i z a r o n notablemente . 

P a r a real izar estas tareas contaba con algunas circunstancias favora
bles. E n el terreno político, estaba el sobresalto de u n a sociedad afecta
d a p o r u n a crisis económica de l a que n o tenía m e m o r i a . E l temor y l a 
desconfianza de QVLG SUS l íderes n o p u d i e r a n , o n o supieran, sacarla de 
e l la , se c o m b i n a b a posit ivamente con las vir tudes d e l régimen sexenal, 
que l i m i t a n e n e l t i e m p o el poder de u n gobierno y c o n e l l o l a d u r a 
ción de sus polít icas. L a combinación tendía a mantener estables los 
procesos polít icos a l dar sa l ida a las presiones y a l descontento so,cial e n 
l a f o r m a de esperanzas en l a capacidad de u n n u e v o gobierno para en
frentar l a crisis. Esto era u n a fuerza polít ica en l a que se podía asentar 
el l idera to de l n u e v o presidente. 

E n el terreno económico, estaban los descubrimientos de h i d r o c a r b u 
ros hechos en el sureste en 1973. E l hal lazgo d i o a l gob ierno anterior a l 
g u n a l i q u i d e z i n t e r n a c i o n a l durante sus últ imos años, c o n base en u n a 
m a y o r capac idad de endeudamiento exter ior . Seguramente, s in e l l a l a 
devaluación hubiese sobrevenido antes. E n su tercer i n f o r m e de gobierno 
el Presidente Echeverr ía d i j o : " los descubrimientos hechos en los Estados 
de C h i a p a s y Tabasco , son los más importantes de l a úl t ima década. E s t a ' 
región produce u n p r o m e d i o a p r o x i m a d o de 3 m i l barr i les diar ios , frente 
a 120 d e l p r o m e d i o n a c i o n a l . A c t u a l m e n t e y a c o n t r i b u y e n c o n el 10% 
de l a producción de c r u d o d e l p a í s " . 4 0 P a r a el sexto i n f o r m e esa propor
ción ya era d e l 5 0 % . 4 1 

N o obstante l a i m p o r t a n c i a d e l hal lazgo de 1973, las reservas proba
das de P E M E X crecen m u y modestamente durante ese a ñ o y los subsi
guientes: e n 1973, 1974 y 1975 a u m e n t a r o n respectivamente 0.8%, 6 .3% 
y 9 .8%. E n e l ú l t imo i n f o r m e de gobierno de l Presidente Echeverría n o 
se dice n a d a respecto a su m o n t o que a l f i n a l i z a r 1975 fue de 6 339 m i 
l lones de b a r r ü e s . ^ Se pueden apuntar dos,causas pr inc ipa les para e x p l i 
car l a dilación en l a p r u e b a de reservas. P o r u ñ a parte , e l deter ioro i i -

o n ^ n o ^ r e r o n reaiustTdos s^no hasta 1974 T o ™ e V l L í r ? ¡ m n o V i h T 
dades de real izar las costosas per forac iones 'de l cretácico a 5 kms. necesa
rias p a r a p r o b a r reservas. P o r otra parte, parece que h a b í a u n a técnica 
conservadora de cuantif icación de reservas que exigía real izar perfora-

40 Luis Echeverría Alvarez, s u p r a n o t a 5, p. 170, párrafo 70. 
41 I d . , p. 197, párrafo 471. 
42 Fuente: sobre el nivel de reserva probadas: P E M E X , M e m o r i a s de L a b o r e s . 
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d o n e s m u y próximas unas de otras, p o r l o que l a p r o d u c t i v i d a d de cada 
pozo en términos de reservas probadas se manten ía baja. 

N o es s ino hasta d ic iembre de 1976, con el n u e v o gobierno, que las 
reservas probadas aumentan of ic ia lmente en 76.170 a l pasar a 11 161 m i 
l lones de barri les . E l salto parece a t r i b u i b l e a innovaciones en l a polít ica 
de técnicas en l a cuantif icación de reservas, p o r las que se a m p l i a r o n los 
rad ios de p r u e b a de cada pozo y se aumentó su p r o d u c t i v i d a d . 

L a devaluación d e l peso el 30 de agosto de 1976 fue, en sí m i s m a , u n a 
c i rcunstanc ia favorable para que el n u e v o g o b i e r n o pudiese hacer frente 
a l a crisis . L e evitó iniciarse teniendo que deva luar e l peso y, en esa me
d i d a , le evitó l a devaluación de su l idera to p a r a c o n d u c i r a l a s o c i e d a d . * 

P o r o t ra parte, también había circunstancias desfavorables. A dife
r e n c i a de l a f a c i l i d a d que el gob ierno de l Presidente Echeverría había 
r e c i b i d o d e l Presidente Díaz O r d a z para consol idar su a u t o r i d a d presi
d e n c i a l , en l a transición de 1976 se p e r c i b i e r o n deseos de mantener i n 
f l u e n c i a en el entrante. F iguras políticas destacadas de l gobierno d e l Pre
sidente Echeverría pasaron a puestos de c o n t r o l polít ico clave: l a presi
denc ia y l a secretaría general d e l PRI durante e l p e r i o d o de campaña 
electoral y de selección de los nuevos legisladores federales. L o m i s m o 
sucedió c o n el c o n t r o l polít ico de las Cámaras de D i p u t a d o s y Senadores, 
a l i n i c i o d e l n u e v o gobierno. 

J u n t o a estas circunstancias, estaba e l hecho de que el secretario de 
H a c i e n d a López P o r t i l l o n o parecía haber f o r m a d o u n g r u p o polít ico 
a m p l i o , antes de que se resolviese l a sucesión. E n esa posición, que n o 
h a b í a t e n i d o antecedentes p a r a alcanzar l a Pres idenc ia de l a Repúbl i ca , 
n o le fue fact ib le u n a precampaña q u e le generara u n seguimiento dentro 
de l a clase polí t ica equivalente a l que generaron otros precandidatos. 

T o d o esto necesariamente debía r e p e r c u t i r en e l t i empo y el esfuerzo 
necesarios para consol idar su gobierno u n a vez i n i c i a d o éste. H u b o que 
hacer reajustes que en a lguna f o r m a sacudieron e l p a n o r a m a polít ico. 

P o r o t r a parte, e l d e b i l i t a m i e n t o f i n a n c i e r o d e l Estado necesariamen
te debía m e r m a r l a capac idad pol í t ica d e l g o b i e r n o para hacer frente a 
las demandas de los diversos grupos que c a b i l d e a n en representación de 
intereses part iculares . L a enorme dependenc ia que se había creado en 
e l c a p i t a l extran jero y en p a r t i c u l a r de l a banca i n t e r n a c i o n a l p a r a f i 
n a n c i a r e l déficit en cuenta corr iente y p r o m o v e r a corto plazo e l creci
m i e n t o d u r a n t e e l gob ierno anter ior , d e b i l i t a b a m u c h o a l nuevo e n sus 
negociaciones c o n las empresas y c o n l a banca extranjeras, con los go
biernos de su país de or igen y c o n el F o n d o M o n e t a r i o In ternac iona l , 

43 Las desventajas políticas de devaluar el peso después del informe presidencial 
de 1975 antes de las elecciones de 1976 o después de la toma de posesión del nuevo 
presidente, asi como las ventajas políticas de hacerlo entre las elecciones y la toma 
de posesión, podían apreciarse desde antes del informe presidencial de 1975. Véase: 
Samuel I. del Villar, Peso S o b r e v a l u a d o : R a z o n a m i e n t o s Políticos, Excélsior, 19 de agos
to de 1975, p. 6. 
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en c u y a mano estricta se pus ieron en septiembre de 1976 las p o s i b i l i d a 
des d e que México tuviese l i q u i d e z in ternac iona l p a r a capotear l a crisis. 
L a s faci l idades y subsidios q u e se habían dado a los ahorradores e i n 
versionistas nacionales para que sacaran su capi ta l a l extranjero, deja
r o n a l nuevo g o b i e r n o en u n a situación m u y v u l n e r a b l e frente a l a ne
cesidad de repatr iar sus capitales o, a l menos, de i m p e d i r que s iguieran 
fluyendo hacia e l exter ior . 

L a s singulares presiones in f lac ionar ias y l a recesión que las acompa
ñó, heredaban a l n u e v o gobierno u n a clase obrera organizada e n u n 
estado de agitación intensa, que permit ía a sus líderes presionar a l go
b i e r n o que entraba desde u n a situación de fuerza. L a s invasiones de 
predios agrícolas y ganaderos, el rechazo de soluciones jurídicas, los inte
reses y situaciones de hecho que esto creaba en el agro, p r o p i c i a b a n ame
nazas de v i o l e n c i a ba jo las cuales parecía ex t raordinar iamente difícil 
establecer soluciones satisfactorias para e l p r o b l e m a de tenencia de l a 
t i e r ra y de l a expansión de l a producción agropecuaria . E l acelerado y 
re la jado crec imiento d e l gasto público y de l a b u r o c r a c i a ar ra igaron las 
rigideces para me jorar l a competencia , honest idad y responsabi l idad de 
l a administración públ ica , así como p a r a elevar l a p r o d u c t i v i d a d de los 
recursos que e l l a m a n e j a . 

E l manejo político de l a c r i s i s 

E n su mensaje de t o m a de posesión e l Presidente López P o r t i l l o bus
ca capi ta l izar l a fuerza pol í t ica que ofrecían las esperanzas en su gobier
no . D i j o : 

M i obligación, lo que represento como Presidente, es preservar la institu
ción como estructura ordenada de cambio, fuente legítima para dirimir 
toda controversia y destierro de la violencia y sus peligros." 

Evaluó l a crisis p o r l a que pasaba l a nación cuya Pres idenc ia recibía 
y las responsabi l idades que demandaría de sus integrantes para sal ir de 
e l la . P a r a mostrar q u e : "somos capaces de resolver las contradicciones y 
deformaciones de l o urgente sin o l v i d a r l o i m p o r t a n t e , de m o d o que las 
desordenadas angustias de corto p l a z o n o cancelen las expectativas de 
jus t i c ia d e l l a r g o p l a z o " , planteó " u n a tregua inte l igente p a r a recuperar 
serenidad y n o perder e l r u m b o " . « 

C o n l a fuerza pol í t ica de l a Pres idencia , y c o n l a mult ipl icac ión de 
reservas y l a l i q u i d e z i n t e r n a c i o n a l que ellas producían, l a tregua para 

44 José López Portillo, M e n s a j e de T o m a de Posesión (Secretaría de la Presiden
cia, México, 1976), p. 9. 

45 i d . , pp. 8 y 66. 
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resolver " l o urgente" caracterizó los pr imeros dos años de su gobierno . 
Se t ra taba de : 

Evitar caer en desorden tan profundo, como grande sea nuestra irrespon
sabilidad e incompetencia en el manejo de una espiral que puede conver
tirse en torbellino: inflación-devaluación, precios-utilidades-salarios, infla
ción-devaluación y así sucesivamente. E l desempleo y los enfrentamientos 
que ello traería aparejado, debilitarían nuestra democracia y enfrentaría
mos el riesgo de emplear fuerza en vez de razón, imposición en vez de soli
daridad, vencer y no convencer. Dominar en lugar de servir.^ 

A pesar de las reservas petroleras, e l deter ioro en que había q u e d a d o 
l a situación f inanciera d e l Estado, h i z o caer en el aval de l F o n d o M o n e 
tar io In ternac iona l como única a l ternat iva para resolver los problemas 
de l i q u i d e z in ternac iona l a corto plazo y evitar u n a cadena de devalua
ciones. Inevitablemente se tenía que resentir su i n f l u e n c i a . N o obstante, 
ésta n o pareció pasar a mayores a juzgar por e l c o m p o r t a m i e n t o d e l gas
to públ i co que, en buena m e d i d a , por l a necesidad de amortizar l a deu
d a p r e v i a , vuelve a l a tendencia expans ionis ta que se interrumpió en 
1976 p o r fa l ta de l i q u i d e z i n t e r n a c i o n a l . 

E l gasto d e l sector público federal crece en 1977 a u n a tasa rea l de 
14 .1% p a r a alcanzar u n n i v e l de l 43 .6% d e l PIB, superior a l record de 
1975. 4 7 L a recaudación tuvo u n b u e n c o m p o r t a m i e n t o al crecer en tér
m i n o s reales 7.2%. S i n embargo, los ingresos brutos de l gobierno federal 
crec ieron 4 .4% en términos r e a l e s . " E l déficit d e l sector públ ico federal 
a lcanza 18.3% del PIB . Este aumento se debe en b u e n a m e d i d a a los extra
o r d i n a r i o s pagos que h u b o que hacer p a r a amort izar l a deuda públ ica 
contra ída c o n a n t e r i o r i d a d . L a relación de estos pagos con el PIB aumen
ta de 3 .9% en 1976 a 6 .5% en 1977. 4 9 Se pagaban costos de l crecimiento 
ar t i f i c ioso d e l PIB, y de l a expansión i l u s o r i a d e l ingreso. 

L a polít ica de salarios cambió de g i r o , buscando detener l a caída en 
u n a inf lac ión galopante . L o s aumentos en los salarios mínimos, y las 
directr ices gubernamentales p a r a los salarios de los convenios colectivos, 
los f i j a r o n p o r debajo de l aumento d e l índice de precios a l consumidor . 

E l índice p r o m e d i o mensual d e l salario m í n i m o real en 1977 sufre 
u n leve descenso de 0.64% c o n respecto a l p r o m e d i o en 1976. S i n em
bargo, p a r a d ic iembre de 1977 fue 8 .85% i n f e r i o r al de dic iembre de 
1976. Presumib lemente por los aumentos a l salario real ba jo l a cober
t u r a de prestaciones que eludían l a d i rec t r iz gubernamenta l en las ne-

46 id., p. 38. 
47 Fuente: Estimaciones basadas en cifras, Secretaría de Programación y Presu

puesto, Anexo Estadístico, s u p r a n o t a 1, p. 69. 
48 Fuente: Estimaciones basadas en cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, Anexo Estadístico, s u p r a n o t a 1, pp. 33-34. 
49 Fuente: Estimaciones basadas en cifras de la Secretaría de Programación y Pre

supuesto, Anexo Estadístico, s u p r a n o t a 1, p. 182. 
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gociaciones c o n sindicatos poderosos, e l índice promedio mensual d e l sa
l a r i o i n d u s t r i a l real en 1977 crece 1.68% con respecto a l de 1976. E l des
censo en su n i v e l para d ic iembre de 1977 fue de 6 .1% con respecto a su 
n i v e l e n dic iembre de 1976.50 

Líderes agraristas que se habían d i s t i n g u i d o en el gobierno anter ior 
p o r su m i l i t a n c i a en l a promoción de invasiones, las rechazaron c o m o 
solución a sus demandas y se buscó l a negociación y e l consenso p a r a arre
g lar los confl ictos que ellas habían de jado abiertos. L a perspectiva pre
s idenc ia l , aunque aceptaba su " r e s p o n s a b i l i d a d de l levar l a R e f o r m a 
A g r a r i a a sus últ imas consecuencias", part ía de l a concepción básica de 
que " l a solución comple ta d e l p r o b l e m a agrar io n o está en e l c a m p o sino 
en e l reordenamiento de l a economía" . S iguiendo esta percepción, fue 
s i g n i f i c a t i v a l a af irmación contundente de l Presidente de l a R e p ú b l i c a 
en su p r i m e r i n f o r m e de gobierno : 

Aunque admitamos la existencia de tierras repartibles, incluidos latifundios 
y simulaciones, es ya evidente que la disponible, por la vía del simple re
parto no va a resolver la demanda de ocupación y justicia del campesino. 
N o todos los aspirantes a tierra, con derechos o expectativas, podrán alcan
zarla y, a plazo fatal, tenemos que admitir que se va a terminar. N i aún 
disminuyendo superficies e índices, podríamos resolver el p r o b l e m a " 

E l consenso sobre l a d i s c i p l i n a que marcaban las directrices i n s t i t u 
c ionales n o descartó el uso de l a fuerza de l Estado para asegurar su res
peto . Esa d i s c i p l i n a , evidentemente, n o era m e d i c i n a para a l i v i a r de i n 
m e d i a t o el desempleo y l a pobreza, o l a disminución en el bienestar de 
las clases medias, provocados p o r l a recesión y l a inflación. Se le desafió, 
fuese por desesperación social , fuese p o r intereses políticos en capita
l i z a r l a . 

L a s presiones al g o b i e r n o para que recurriese a l a represión d e l Es
tado a l enfrentar estos desafíos f u e r o n par t icularmente notables e n m a 
t e r i a l a b o r a l , donde e l l idera to i n s t i t u c i o n a l h a parec ido c o n d i c i o n a r l a 
aceptación de las directrices gubernamentales a c a m b i o de que se r e p r i 
m a l a insurgencia s i n d i c a l . E n 1977 se p lantean ante l a J u n t a F e d e r a l 
de Conci l iación y A r b i t r a j e 5 031 emplazamientos a huelga , 20.65%, más 
q u e e n 1976; 1 022 se arreglan p o r convenio , 72 .21% menos que en 1976. 
D e esos emplazamientos , en 3 596 l a j u n t a resolvió que n o reunían los 
requis i tos legales o h u b o desist imientos, mientras q u e esta c i f ra fue de 
355 en 1976; h u b o 399 estal lamientos, 189% más que e n 1976. 5 2 

Es probable que los p r i m e r o s años d e l gobierno de l Presidente López 

50 Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto, s u p r a n o t a 9. 
01 José López Portillo, P r i m e r I n f o r m e de G o b i e r n o (Presidencia de la República, 

1977), pp. 43-44. 
52 Fuente: Estimaciones basadas en cifras de la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, Anexo Estadístico, s u p r a n o t a 1, p. 754. 
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P o r t i l l o se hubiesen caracterizado p o r l a subversión y l a represión con
secuente si , a l m i s m o t iempo, n o hubiere o c u r r i d o u n a liberalización en 
l a v i d a política i n s t i t u c i o n a l . L a tónica general h a sido l a de rechazar 
e l uso de l a a u t o r i d a d de l Estado p a r a r e p r i m i r penalmente las m a n i 
festaciones de i n c o n f o r m i d a d social y polít ica. D i o muestras de u n re
chazo absoluto a su represión v i o l e n t a . 

E n su segundo i n f o r m e de gobierno p u d o a f i r m a r que "más d e dos 
m i l manifestaciones se h a n l levado a cabo en e l país de l 1? de d i c i e m b r e 
de 1976 a l a fecha, s in q u e ha l lamos ten ido que lamentar encuentros o 
c h o q u e s " . 5 8 F u e e j empl i f i cador para los gobiernos estatales l a l i cenc ia 
q u e se d i o a l gobernador de O a x a c a , en 1977, después de que repr imió 
c o n d e r r a m a m i e n t o de sangre manifestaciones estudianti les. 

E l p r i n c i p i o h a sido l a solución pol í t ica , apoyado por e l uso, gene
r a l m e n t e preventivo, de l a fuerza d e l Es tado p a r a preservar reglas jur í 
dicas d e l juego que, a l m i s m o t i empo, se a b r i e r o n p a r a fac i l i tar el reco
n o c i m i e n t o de derechos políticos a l a oposición de i z q u i e r d a y de derecha. 
L a v o l u n t a d presidencial de sacar adelante l a r e f o r m a electoral , y e l 
p r o c e d i m i e n t o para hacerlo - q u e i n d u d a b l e m e n t e caen en el terreno de 
" l o i m p o r t a n t e " - cana l izaron a l juego pol í t ico nac iona l e i n s t i t u c i o n a l , 
fuerzas y presiones que, presumiblemente , hubiesen recurr ido a l a sub
versión de insti tuciones para hacer va ler sus posiciones. 

Quizá l a decisión más difíci l q u e se h a t e n i d o que tomar, p a r a 
m a r c a r c o n el uso de l a fuerza d e l Es tado los l ímites jur íd icamente 
permis ib les d e l juego polít ico, fue l a intervención de l a policía c u a n d o 
l a fuerza de u n paro l a b o r a l obstruyó f ís icamente e l acceso y e l func io 
n a m i e n t o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . Se estableció u n precedente 
e n e l sent ido de q u e los terrenos univers i tar ios n o están exentos de l a 
acción p o l i c i a c a abier ta c u a n d o se q u e b r a n t a e l orden públ ico . S i n 
embargo, se evitó l a represión p e n a l de los líderes paristas, por e n c i m a 
de las presiones p a r a que se ejerciese. 

F u e s igni f icat ivo ver q u e l a Secretaría de Gobernación se abría, 
e n m e d i o de l a recesión y l a inf lación, c o m o rec into para q u e grupos 
y par t idos t radic ionalmente considerados como subversivos manifesta
sen su proyecto sobre l a natura leza q u e las reglas d e l juego polít ico 
deben tener, en audiencias públ icas convocadas p o r l a Comisión F e d e r a l 
E l e c t o r a l . 5 4 T u v o especial re l ieve adver t i r esta aper tura d e l Estado en 
l a v i d a polí t ica i n s t i t u c i o n a l , a l m i s m o t i e m p o que se mostraba estricto 
para preservar l a v i d a i n s t i t u c i o n a l u n i v e r s i t a r i a . 

Este proceso c o n d u j o a reformas const i tucionales y legislativas que , 
en ú l t i m a instancia , l l e v a n a q u e l a oposición cuente por l o menos 
c o n 2 5 % de las c u m i e s en l a C á m a r a de D i p u t a d o s , a p a r t i r de las 

¡53 José López Portillo, Segundo I n f o r m e de G o b i e r n o (Presidencia de la República, 
México, 1978), p. 50. 

54 Véase: Comisión Federal Electoral, R e f o r m a P o l i t i c a (México, 1977), voi. 1. 
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elecciones federales de 1979, a l reconocerse e l p r i n c i p i o de l a represen
tación p r o p o r c i o n a l . ™ 

E l petróleo y el manejo económico 

L a crisis hubiese sido inmensurab lemente más severa si n o se hubiese 
c o n t a d o c o n petróleo. Basta observar q u e en 1977 e l signo negativo 
de l a tasa de crec imiento rea l de l a inversión f i j a b r u t a todavía aumenta 
( -7.6) c o n respecto a l de 1976, p a r a alcanzar su proporción más ba ja 

c o n respecto a l PIB, desde 1971 (19.3%) a» Desde e l i n i c i o d e l nuevo 
g o b i e r n o las reservas probadas se m u l t i p l i c a r o n aceleradamente, de 6 
m i l m i l l o n e s de barri les en su i n i c i o , a 11 m i l , 16.1 m i l , 20.2 m i l y 
40 m i l p a r a d i c i e m b r e de 1978 (200 m i l m i l l o n e s de potenciales) 
A l m i s m o t i empo, e l p ro grama sexenal de P e m e x planteó l a explotación 
y expor tac ión acelerada de las reservas f i j a n d o u n a p l a t a f o r m a p a r a 
1982 d e 2.25 m i l l o n e s de barr i les d i a r i o s de producción de los que l a 
m i t a d deberán exportarse, m e t a c u y o l o g r o fue adelantado en m a r z o 
de 1978 para 1980. 5 8 

E l v a l o r de las exportaciones de petróleo aumenta a 988 m i l l o n e s de 
dólares e n 1977, 135% más q u e e n 1976, 24 .2% d e l v a l o r total 
de los ingresos por exportación de mercanc ías .» L a exportación de 
petróleo p r o g r a m a d o para 1978 se ca l cu la en 2 097 m i l l o n e s de dólares, 
más d e l d o b l e que en 1977.00 

L o a n t e r i o r restableció l a l i q u i d e z i n t e r n a c i o n a l d e l Estado y le 
d i o recursos p a r a c u b r i r las ex t raord inar ias amortizaciones de l a deuda 
pasada, p a r a f i n a n c i a r el gasto y p a r a hacer frente a l a recesión. A l 31 
d e m a y o de 1978 e l m o n t o de l a d e u d a públ ica externa puede crecer a 
24 033 m i l l o n e s de dólares, 22 .61% más que en dic iembre de 1976, 
a pesar de q u e se pagaron 4 348 m i l l o n e s de dólares para amort izar la 
d e u d e ex terna v e n c i d a . (Cabe observar que e n los 6 años de 1971 a 1976 
sólo se amortizó d e u d a externa p o r 6 m i l m i l l o n e s de dólares, p o r l o 
q u e e l e n d e u d a m i e n t o neto creció tan aceleradamente) «i 

Después d e l descenso de l a reserva d e l B a n c o de México exper imen
tado d u r a n t e 1976, y que fue e l de tonador de l a devaluación, hay u n 

55 Véase: I d . , vol. III. 
56 F u e n t e : Banco de México, s u p r a n o t a 22, pp. 32 y 33. 
57 F u e n t e : P E M E X , M e m o r i a s de L a b o r e s , s u p r a n o t a 42. José López Portillo, Se

gundo I n f o r m e de G o b i e r n o (Presidencia de la República, México, 1978) , P E M E X , 

boletín de prensa, diciembre de 1978. 
58 Jorge Díaz Serrano, Informe del Director de Petróleos Mexicanos, 1978 ( P E M E X , 

México, 1978). 
59 F u e n t e : Pemex, M e m o r i a de L a b o r e s 1977; Banco de México, I n d i c a d o r e s Eco

nómicos. 
60 F u e n t e : P E M E X , P r o g r a m a de O p e r a c i o n e s 1 9 7 8 . 
61 F u e n t e : Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Programación 

v Presupuesto. A n e x o Estadístico, s u p r a n o t a 1 , pp. 182 y 279. 
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m o v i m i e n t o posit ivo constante en su situación. A l f i n a l de 1977 aumen
tó e n 860.6 mi l lones de dólares c o n respecto al n i v e l que tenían a l 
sobrevenir l a devaluación. 6 2 P a r a e l 31 de agosto de 1978 l a reserva 
p r i m a r i a alcanzó u n n i v e l de 2 719 m i l l o n e s de dólares (69% más 
que e n dic iembre de 1975 y 3.7 veces su n i v e l en septiembre de 1976) 
y l a secundaria de 1 828 m i l l o n e s (33% más que en dic iembre de 1975). 
E l for ta lec imiento f inanc iero d e l Es tado recuperaba l a capac idad de 
éste p a r a negociar. P a r a j u n i o de 1978 se reduce ant ic ipadamente e l 
m o n t o del crédito estabi l izador c o n e l F o n d o M o n e t a r i o In ternac iona l , 
de 512 a 276 mi l lones de dólares. E n septiembre se a n u n c i a q u e e l país 
aumentó en 130% el m o n t o de los recursos a su disposición e n esa 
institución, de 541 a 1 243 m i l l o n e s de dólares . 6 8 

T o d o esto evitó caer en l a depresión, hac iendo que l a crisis d e l 
crec imiento exper imentada e n 1976 repuntase, p r i m e r o , y se orientase 
hac ia l a recuperación. E n 1977 l a tasa de crec imiento rea l de l a eco
nomía , 3.2%, casi d o b l a l a de 1976 y es práct icamente equiva lente a 
l a d e l crec imiento demográfico.» 4 P a r a 1978 se ca lcula q u e l a economía 
creció 6.6% más de l doble que l a de l a poblac ión . 6 5 

F u e par t i cularmente l l a m a t i v o e l resultado a n u n c i a d o de l a produc
ción agrícola en 1977, q u e según e l i n f o r m e presidencial , creció 4 % , 
u n n i v e l superior a l de l a población y a l PIB, l o que n o sucedía desde 
1965. N o obstante l a contradición de este i n f o r m e c o n e l d e l B a n c o de 
México , h u b o u n a s igni f icat iva recuperación d e l d e p r i m i d o n i v e l de 1976, 
c u a n d o l a producción agrícola se había desplomado en 7.2% c o n respecto 
a su n i v e l en 1975, lo que permit ió u n saldo favorable e n l a balanza 
agropecuaria " super ior a 16 m i l m i l l o n e s de pesos" . 6 6 

P o r los efectos combinados de l a recesión, de l a devaluación, de las 
exportaciones petroleras y de l a recuperación agrícola, también h u b o 
u n c a m b i o s igni f i ca t ivo en las tendencias de l a cuenta corr iente de l a 
ba lanza de pagos. S u déficit se r e d u j o en 41 .5% en 1977 con respecto a 
su n i v e l en 1976. Desde 1959, en que se r e d u j o 44 .5% c o n respecto a su 

62 Fuente: Banco de México, I n d i c a d o r e s Económicos. La base de la comparación 
son los saldos al último trimestre de 1976 y 1977. 

63 José López Portillo, Segundo I n f o r m e de G o b i e r n o , I n f o r m e C o m p l e m e n t a r i o . 
(Presidencia de la Reptiblica, México, 1978), p. 40. 

64 Algunas estimaciones han planteado que esta tasa de crecimiento calculada 
por el Banco de México está ligeramente inflada. Véase: D i e m e x - W h a r t o n , M o d e l o 
Econométrico de México, Análisis de Proyecciones de 17 de noviembre de 1978 (mi-
meografiado) . Este análisis se inclina por una tasa de 2.8%. 

65 En el informe presidencial se anunció que la tasa de crecimiento en 1978 se 
calculaba en 5%. I d . , p. 6. Ulteriormente, el secretario de Hacienda la estimó en 6%. 
E l informe anual preliminar del Banco de México la estimó en 6.6%. 

66 I d . , p. 50. Para el crecimiento antecedente véase: Leopoldo Solís, s u p r a n o t a ./,. 
pp. 92-93. Cabe observar que de acuerdo a información del Banco de México la taba 
real de crecimiento agrícola en 1977 fue de 2.4%, que sería la más alta desde 1974. 
Anexo Estadístico, s u p r a n o t a 1, p. 23. 
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n i v e l e n 1958, veinte años antes, n o había o c u r r i d o u n a reducción de 
esa proporc ión . L o más s ignif icat ivo fue que e l déficit se redujera en 
esa f o r m a a l m i s m o t i empo que l a tasa de crec imiento de l a economía 
se m u l t i p l i c a c o n respecto a l a d e l año anter ior . Significó que l a tasa 
de c r e c i m i e n t o de l a economía podía elevarse a pesar de u n a contracción 
e n e l d e s e q u i l i b r i o externo, l o que era excepcional frente a l a expe
r i e n c i a histórica. C u a n d o el déficit se r e d u j o (17.6%) en 1976, l a tasa 
de c rec imiento cayó 5 8 % ; cuando se r e d u j o (23.3%) en 1971, l a tasa 
cayó 50 .3%; y aún cuando se redu jo en 19£9 (44.5%) l a tasa cayó 
5 . 5 % . 8 7 

P o r o t ro l a d o , l a me jor ía en l a posición f inanc ie ra in ternac iona l de l 
E s t a d o percit ió re la jar e l g iro gubernamenta l sobre l a banca nac iona l . 
E n 1977 las obl igaciones de la deuda i n t e r n a d e l gobierno federal se re
d u c e n a 38.6% d e l m o n t o de l f i n a n c i a m i e n t o tota l otorgado por el sis
tema bancar io . L a estructura de l endeudamiento externo también se hace 
más favorable . M i e n t r a s que en d ic iembre de 1976, las obligaciones a me
nos de u n año e r a n de 3 678.8 m i l l o n e s de dólares (18.8% d e l total), para 
d i c i e m b r e de 1977 descienden a 2 726.8 m i l l o n e s (11.9% d e l t o t a l ) , y 
p a r a e l 31 de m a y o de 1978 a 2 631 m i l l o n e s ( 1 1 % d e l total) .«* 

L a conf ianza e n l a es tabi l idad cambiar ía invier te levemente e l pro
ceso de "dolar izac ión" que venía e x p e r i m e n t a n d o el sistema bancar io 
desde 1972. L a captación en m o n e d a extran jera en mayo de 1976 todavía 
representa 29 .5% de l a captación tota l , frente a 30.9% en dic iembre 
de 1976. N o obstante su efect ividad p a r a m o v i l i z a r e l ahorro p r i v a d o , 
s igue m o s t r a n d o los estragos de l a crisis. A u n q u e l a captación en mone
d a ex t ran je ra (medida en dólares) a u m e n t a 17.3% entre d ic iembre de 
1976 y de 1977, l a captación en m o n e d a n a c i o n a l d i s m i n u y e 4 .3% en 
términos reales, y l a captación to ta l d i s m i n u y e d e l 48 .7% al 45 .5% 
d e l P I B . « 9 

E l resul tado más gravoso de es t imular el c rec imiento de u n apa
ra to p r o d u c t i v o seriamente dañado, p a r a evi tar su depresión, fue l a 
inf lac ión . L a tasa de crec imiento de l a oferta m o n e t a r i a en 1977 fue 
e levada (26.2%), n o obstante muestra u n descenso en relación a la 
de 1976 ( 3 1 % ) . 7 0 A u n q u e l a inf lac ión m e d i d a p o r el def lac ionador 
a n u a l mues t ra u n incremento de 32.26%, (en 1976 fue 22.21%) 7 1 se 
observa u n a tendencia pos i t iva en el índice n a c i o n a l de precios a l con
s u m i d o r , m e d i d a por sus aumentos medios mensuales. M i e n t r a s que en 

67 Véase: Nafinsa-Cepal, s u p r a n o t a 1, cuadro 29, p. 92. 
« 8 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Anexo Estadístico, s u p r a 

n o t a 1, pp. 277 y 278. 
69 Fuente: Banco de México, I n d i c a d o r e s Económicos. 
70 Fuente: I d . 
TI Fuente: Estimaciones en base a la información del Banco de México sobre e! 

valor del PIB a precios corrientes y constantes. Anexo Estadístico, s u p r a n o t a 1, pp. 
12-13. 
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el ú l t imo semestre de 1976 aumentó 19%, esta tasa se r e d u j o constante
mente a 11.2% en el p r i m e r semestre de 1977, a 8 .3% e n e l segundo, 
a 8.270

 e n e l p r i m e r semestre de 1978 y a 7.2% e n e l segundo semestre 
de ese a ñ o . 7 2 

H a y que apuntar que l a inf lación h a sido considerablemente su
p e r i o r a l a de Estados U n i d o s . E n 1977 e l def lac ionador d e l PIB de ese 
país aumentó 7.9%, y el índice de precios a l c o n s u m i d o r 7.4% estimán
dose su aumento p a r a 1978 e n 8%.™ Es to contr ibuye a e x p l i c a r el 
incremento de 59.5%, en el déficit en l a ba lanza comerc ia l d u r a n t e 1978, 
e n relación a 1977. N o obstante que el superávit en l a ba lanza de servi
cios turísticos crecía en 23 .2% (al alcanzar 580 mi l lones de d ó l a r e s ) , e l 
déficit en l a cuenta corriente aumenta en 58.8% con respecto a 1977. 
(Se est ima q u e el déficit en l a ba lanza de servicios aumentó en 23.2% 

entre 1978 y 1977, a lcanzando 579 m i l l o n e s m i l l o n e s de dólares, básica
mente por e l servicio en l a d e u d a externa . 7 4 ) S i n embargo, este défici t es 
todavía 2 0 % i n f e r i o r a l de 1976, (en dólares corr ientes) , a pesar de que 
e l PIB e n 1978 es 10% super ior a l de 1976 (en términos reales) . 

E l t i p o de c a m b i o h a m a n t e n i d o u n a notable es tab i l idad prome
d i a n d o 22.71 pesos p o r dólar en 1977 y 1978. A pesar de que las salidas 
netas de capi ta l a corto p lazo y los "errores y omis iones" resu l tan en u n 
saldo negativo de 3971.3 m i l l o n e s de dólares (los "errores y omis iones" 
pasaron de u n saldo negat ivo de 2 454.2 m i l l o n e s en 1976 y 458.7 en 
1977 a u n o pos i t ivo de 81.6 en 1978) en 1977 y 1978 el m o v i m i e n t o de 
capi ta l a largo p lazo tuvo u n saldo pos i t ivo de 8 710.9 m i l l o n e s de dóla
res ( fundamentalmente c o n base en las reservas petroleras) . L a cuenta de 
capi ta l , menos "errores y omis iones" , a r ro ja u n superávit de 4 739.7 m i 
l lones de dólares. Esto, j u n t o c o n l a reducción de l déficit en cuenta co
rr iente , h izo que l a ba lanza de pagos arrojase u n saldo posi t ivo de 726.7 
m i l l o n e s de dólares durante el per iodo y aumentase l a reserva d e l B a n c o 
de México en l a f o r m a antes d e s c r i t a . 7 5 

L a crisis d e l c rec imiento económico parecía superada, e n l a m e d i d a 
e n que se h a b í a n recuperado las pos ib i l idades de alcanzar tasas consi
derablemente superiores a las d e l a población. S i n embargo, e l t r iunfa -
l i s m o estaba i n f u n d a d o . E n términos de l a perspectiva d e l B a n c o de 
M é x i c o se trata de " u n a recuperación d i f u s a e n el r i t m o de crec imiento 
- q u e - p e r m i t e sostener u n m o d e r a d o o p t i m i s m o acerca d e l f u t u r o i n 
m e d i a t o " . ™ E l Pres idente de l a R e p ú b l i c a en su segundo i n f o r m e de 
gobierno , aunque af irmó q u e " y a pasó l o p e o r " , n i s iquiera q u i s o consi
derar l a recuperación c o m o u n a superación de l a crisis económica. D i j o : 

72 Fuente: Banco de México, I n d i c a d o r e s Económicos y José López Portillo, I n f o r 
me C o m p l e m e n t a r i o , s u p r a n o t a 63, p. III. 

73 Fuente: Banco de México, I n d i c a d o r e s Económicos I n t e r n a c i o n a l e s , 
74 Fuentes: Banco de México, Indicadores Económicos. 
75 Fuente: Banco de México, Informe 1978. 
76 Banco de México, I n f o r m e A n u a l 1977 (México, 1977), p. 39. 
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Estarnas por superar la crisis económica que tuvo su momento más dra
mático a fines de 1976. L a hemos sabido afrontar. Era lo urgente. Vamos 
ahora a enfrentar lo importante, lo más serio que ha vivido México en 
toda su historia: la crisis de fondo, el problema soc ia l . " 

I I I . L A RECUPERACIÓN 

A . Los problemas de e s t r u c t u r a 

L o s d i lemas p a r a l a polí t ica económica en 1979 resu l tan bastante 
parecidos a los que se enfrentaban en 1972: 

- C r e c e r art i f ic iosamente e in f lac ionar iamente a g u d i z a n d o desequi
l i b r i o s , inequidades y estrangulamientos básicos; 

- C r e c e r c o n base e n u n a estrategia tendiente a resolverlos; 
- E s t a n c a r s e p a r a evitar l a inflación. 
E l petróleo en 1977 y 1978 juega u n papel análogo a l q u e en 1972 

j u g a b a n las pos ib i l idades d e l endeudamiento ex terno p a r a seguir l a 
p r i m e r a opción. C o n u n a di ferencia . M i e n t r a s que entonces se podía 
prever que l a fuente de crec imiento era rápidamente agotable, como 
l o fue, e l petróleo viene a const i tuir u n a fuente de l i q u i d e z interna
c i o n a l tan a m p l i a como sean las reservas y las pos ib i l idades de expor
tarlas c o n beneficios netos en l a ba lanza de pagos. S i n embargo, al m i s m o 
t i empo, i m p l i c a riesgos de deformaciones que todavía dañen más l a 
economía n o petrolera y l a c a l i d a d de l a v i d a en sociedad. 

A pesar de l a r e l a t i v a p e r d u r a b i l i d a d d e l petróleo c o m o fuente de l cre
c i m i e n t o , los problemas fundamentales de ef ic iencia y e q u i d a d d e l apa
rato p r o d u c t i v o se m a n t i e n e n irresueltos. L a estrategia d e l n u e v o gobier
n o n o los h a soslayado. A l parecer, pospuso e l enfrentarlos hasta que 
estuviese pol í t icamente consol idado y l a crisis d e l c rec imiento de " u r 
gente" resolución estuviese superada. Se postergaron reformas económicas 
necesarias p a r a enfrentarlos , presumiblemente p o r e l proceso polít ico 
que l levó a legis lar l a r e f o r m a electoral , p o r l a necesidad de superar 
las resistencias a él y de negociar u n arreglo i n n o v a d o r aceptable para 
e l aparato pol í t ico y p a r a l a oposición, y p o r l a sustitución de los 
secretarios de H a c i e n d a y Crédito Públ i co y de Programación y Presu
puesto a f ines de 1977. 

Desde e l mensaje de t o m a de posesión se señalaron los problemas 
estructurales y se manifestó l a v o l u n t a d pres idencia l de enfrentarlos. 
Se planteó u n a a m p l i a v o l u n t a d r e f o r m a d o r a : " A d e c u a r e m o s c o n l a 
pol í t ica f i sca l , l a m o n e t a r i a y l a c redi t i c ia , l a de u t i l i d a d e s , precios y 
salarios, l a de e n d e u d a m i e n t o in te rno y externo; l a cambiar ía y las tran
sacciones c o n e l exter ior , así como c o n las polí t icas de inversión y gasto 

77 José López Portillo, supra n o t a 53, p. 50. 
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públicos. T o c a a l a polít ica de ut i l idades , precios, salarios y fisco, evitar 
el deterioro en l a distribución d e l ingreso y controlar las preciones i n f l a 
cionarias".™ 

E n par t i cu lar se h izo énfasis en u n a r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a d i r i g i d a 
a i m p r i m i r "e f i c ienc ia y h o n e s t i d a d " a l gigantesco aparato burocrát ico 
c u y a incompetencia , corrupción y arb i t rar iedad resulta a l tamente dis
f u n c i o n a l a u n Estado que pretende gobernarse p o r e l derecho p a r a 
manejar directamente cerca de l 5 0 % del PIB y para organizar c o n just ic ia 
u n a sociedad de casi 65 m i l l o n e s de habi tantes . 7 9 T a m b i é n se apuntó 
u n a re forma fiscal que " e n circunstancias como las actuales, reviste par
t i cu lar i m p o r t a n c i a " , d i r i g i d a a remover l a i n e q u i t a t i v a y regresiva dis
tr ibución de cargas t r ibutar ias mediante " l a globalización y m a n e j o de 
l a i d e a de ingreso para que los que más t ienen, c o m o h a de aceptarse 
p o r todos, más a p o r t e n . " 8 0 

E l Estado, a fines de 1978, que guardaba l a v o l u n t a d de r e f o r m a 
económica d e l g o b i e r n o de l Presidente López P o r t i l l o frente a los gran
des problemas estructurales, presentaba los siguientes contornos: 

R e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a 

L a p r i o r i d a d l a t u v o l a r e f o r m a adminis t ra t iva , que v i n o a ser l a 
excepción en l a estrategia de postergar las grandes reformas económicas, 
a l parecer p o r las di f i cul tades de superar l a i n e r c i a burocrát ica que 
fáci lmente l a puede obs t ru i r u n a vez que está en m a r c h a u n gobierno . 
Esencia lmente se fundamentó en tres puntos q u e se mani fes taron a tra
vés de u n paquete de legislación re formadora . 

E n p r i m e r lugar , e n l a búsqueda de u n a reasignación más f u n c i o n a l 
de competencias entre las diversas dependencias gubernamenta les .^ E n 
segundo lugar , en sujetarlas a u n a d i s c i p l i n a presupuestal , f i n a n c i e r a y 
operat iva que i m p r i m i e s e coherencia y responsab i l idad a l a acción ad
m i n i s t r a t i v a y g u b e r n a m e n t a l . ^ E n tercer lugar , en establecer meca
nismos verosímiles para q u e se pudiese ex ig i r esa responsabi l idad, me
diante l a p u b l i c i d a d de l a información relevante y el acceso a e l la , y 
mediante l a actualización de los mecanismos legislat ivos de c o n t r o l sobre 

78 José López Portillo, s u p r a n o t a 44, pp. 21, 31, 32. 
7 « Véase: I d . , , pp. 35-41. 
80 I d . , pp. 28-29. 
81 Ley Orgánica de l a Administración Pública Federal del 22 de d i c i e m b r e de 1976, 

que abroga la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado ( D i a r i o O f i c i a l de 26 de 
diciembre de 1976) . 

82 Ley de Presupuesto, C o n t a b i l i d a d y G a s t o Público de 29 de d i c i e m b r e de 1976, 
que abroga la Ley Orgánica del Presupuesto de la Federación ( D i a r i o O f i c i a l de 31 
de diciembre de 1976) ; Ley G e n e r a l de D e u d a Pública de 29 de d i c i e m b r e de 1976. 
( D i a r i o O f i c i a l de 31 de diciembre de 1976) . 
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l a acción a d m i n i s t r a t i v a . 8 3 C o n s u m a r los objetivos de l a r e f o r m a elec
tora l (que l a oposición cuente a l menos con u n a cuar ta parte de las 
curules de la Cámara de D i p u t a d o s y que el PRI efectivamente c o m p i t a 
por e l favor d e l electorado) resul ta ingrediente sine qua n o n para que 
esos controles l l e g u e n a ser verosímiles y, en esa m e d i d a , p a r a l a 
e fec t iv idad de l a re forma adminis t ra t iva . 

Se estableció u n nuevo p a n o r a m a de líneas de m a n d o , de jerarquías , 
de responsabi l idades, de obl igaciones al que l a burocrac ia debe suje
tarse, p e r o a los que n o está acostumbrada. Independientemente d e l 
paquete legislat ivo que l o estableció, p a r a septiembre de 1978 se habían 
reagrupado dentro de l sector central ZQ dependencias c o n 79 000 plazas 
y en e l paraestatal se habían l i q u i d a d o 70. 8* 

E l reacomodo a los nuevos controles sectoriales se añadió a los re
trasos propios d e l cambio de gobierno para entorpecer l a r u t i n a buro
crát ica y l a t o m a de decisiones a corto plazo. H a h a b i d o retraso en l a 
formulación y e jecución de programas, así como en e l pago de las o b l i 
gaciones contraídas; h a n surgido di f icul tades p a r a d e t e r m i n a r el n i v e l 
adecuado d e l gasto públ ico y las pr ior idades que debe atender, para 
c o n c i l i a r func iona lmente l a rapidez y l a sensatez en su ejercicio. L l a m ó 
l a atención l a di lación c o n que se presentó l a cuenta públ ica de 1977. 
S i n embargo, se cambió l a tendencia secular, desde antes d e l gobierno 
d e l Presidente Echeverría , a que l a burocrac ia creciese en f o r m a más 
que p r o p o r c i o n a l que el PIB. E n 1977 los servicios gubernamentales cre
c ie ron e n términos reales a u n a tasa 4 5 % i n f e r i o r a l a d e l PIB, reducién
dose su proporción en él de 9 .6% a l 9 .2%. 8 B 

L a burocrac ia se t iene que acomodar a l a d i s c i p l i n a de su nuevo 
p a n o r a m a para que los objetivos modernizadores y responsabil izadores 
de l a re forma cr is ta l icen. A d i c i o n a l m e n t e , e l P o d e r L e g i s l a t i v o necesita 
fami l iar izarse c o n sus responsabi l idades de presupuestación y auditoría, 
así c o m o integrarse l a representación p r o p o r c i o n a l en l a Cámara de 
D i p u t a d o s conforme a las reformas const i tucionales y a l a nueva legis
lación electoral p a r a avanzar en l a actualización de l a división de pode
res y e n las pos ib i l idades políticas consecuentes de e x i g i r responsabi l idad 
a l a administración públ ica . 

P o r otra parte, e l v o l u m e n , l a c a l i d a d y l a organización en l a infor
mac ión que aho ra se o b l i g a a poner y se pone a l a disposición d e l 
Congreso y de l públ ico , ya es bastante completa . Independientemente 

83 I d . , D e c r e t o de R e f o r m a s y A d i c i o n e s a D i v e r s o s Artículos de l a Ley Orgánica 
de l a Contaduría M a y o r de H a c i e n d a de 29 de d i c i e m b r e de 1976 [ D i a r i o O f i c i a l de 
31 de diciembre de 1976) . Dos años después se reformó completamente esta legisla
ción. Ley Orgánica de la Contaduría M e n o r de H a c i e n d a de 18 de d i c i e m b r e de 1978, 
que abroga la del 31 de diciembre de 1936 ( D i a r i o O f i c i a l de 29 de diciembre de 1978) . 

84 Fuente: Coordinación General de Estudios Administrativos, véase José López 
Portillo, Segundo I n f o r m e de G o b i e r n o , Gráficas, p. 24. 

85 Fuente: Banco de México, Informe anual 1977. 
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de las reformas jur ídicas adicionales sobre e l "derecho a l a información" , 
cabe reconocer que ya se h a generado u n val ioso cuerpo i n f o r m a t i v o para 
que l a sociedad p u e d a conocerse mejor , saber cómo se desempeña e l 
gobierno , poder evaluar su desempeño y demandar , c o n f u n d a m e n t o , 
que l o haga responsablemente y con menos a r b i t r a r i e d a d . 

Penalización de l a corrupción 

L a penalización de l a corrupción tuvo resultados más expeditos. P a r a 
su e fec t iv idad pareció bastar l a v o l u n t a d pres idencia l . Se h a n procesado 
ex-secretarios de Es tado y a u n o que también era subsecretario en e l 
gob ierno actual , independientemente de u n a v a r i e d a d de procesos a 
func ionar ios de niveles inferiores. E n palabras de l Presidente de l a R e 
pública : " n o se h a n escogido los personajes p o r sus antecedentes polí
ticos, que casi s iempre se r e m o n t a n a varias adminis trac iones ; s ino por 
l a c l a r i d a d de l a d e n u n c i a y l a ev idenc ia de las pruebas en c o n t r a " . * 5 

Estas decisiones i m p l i c a n cambios importantes en las reglas d e l juego 
polít ico que , a l menos, fortalecen l a natura leza de l régimen sexenal como 
m e d i o efectivo p a r a l i m i t a r e l abuso de poder , a l aceptar como parte de 
ellas el e jercicio de l a acción penal contra quienes prevar ican con él . 

N o obstante l a innegable i m p o r t a n c i a de los pasos dados, e l l a se 
mant iene oscurecida e n a lguna m e d i d a p o r l a ausencia de u n a teoría 
de c o n f l i c t o de intereses entre l a función públ ica y las actividades eco
nómicas pr ivadas de los servidores d e l Estado, en l a legislación y en la 
práctica que establecen sus obligaciones y p e n a l i z a su i n c u m p l i m i e n t o . 
Esta l a g u n a , l a protección jur ídica a l a n o n i m a t o en l a t i t u l a r i d a d de l a 
p r o p i e d a d , y las innumerab les obstrucciones legislativas para t ip i f i car 
como del i tos prácticas generalizadas ostensiblemente corruptas y abusi
vas, hacen e x t r a o r d i n a r i a m e n t e difícil obtener " l a evidencia de las 
pruebas e n c o n t r a " a que h i z o referencia el Presidente de l a Repúbl i ca . 

M i e n t r a s se mantenga esta estructura " j u r í d i c a " sobre las responsa
b i l idades de los f u n c i o n a r i o s públicos por l a prevaricación y e l abuso 
d e l poder , estos v ic ios seguirán siendo est imulados, e n vez de penalizados 
en el g o b i e r n o de l a economía y l a sociedad. E n diversos órganos i m p o r 
tantes de opinión públ ica se h a n hecho cargos concretos fundamenta
dos sobre e l c o n f l i c t o de intereses, l a prevaricación y e l abuso de poder 
de altos f u n c i o n a r i o s públicos. Es i lus t ra t iv o de l a protección estruc
t u r a l a esas prácticas que esos cargos n o h a y a n provocado procesos, 
d imis iones o, a l menos, aclaraciones m í n i m a m e n t e persuasivas. 

Independientemente de l a necesidad de remover las lagunas y obs
trucciones que i m p i d e n obtener l a evidencia jur íd ica en contra , aún 
frente a real idades ostensibles en este sentido, q u e d a l a expectat iva de 
que sea m u y s ign i f i ca t ivo l o q u e d i j o e l Presidente de l a R e p ú b l i c a : 

88 José López Portillo, s u p r a n o t a 53, p. 50 y 51. 
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Seguiremos adelante no importa quiénes resulten culpables. Seamos hon
rados para exigir honradez. La mejor forma de cuidar el mañana, es la 
fuerza imperativa de sentar el precedente. Mis colaboradores y yo, nos ate
nemos a las consecuencias.87 

R e f o r m a t r i b u t a r i a 

S a l v o algún a l i v i o a través de u n reajuste p o r inflación a l a tar i fa 
d e l i m p u e s t o sobre l a renta de las personas físicas, p a r a los c o n t r i b u y e n 
tes caut ivos de menores ingresos otorgado en 1977, el p a n o r a m a de 
regres iv idad e i n e q u i d a d en l a distribución de cargas fiscales siguió de
teriorándose durante los dos pr imeros años de l gobierno por efecto de l a 
inf lac ión . P a r a el segundo i n f o r m e de gobierno l o único que había 
a l respecto era l a promesa pres idencia l genérica de que " los beneficios 
- d e l c rec imiento económico a c e l e r a d o - habrán de repartirse c o n equi 
d a d " e n " f o r m a de fisco y gasto públ i co" y, en concreto, de a m p l i a r el 
a l i v i o m e n c i o n a d o . 8 8 

E n dic iembre de 1978 el Congreso convirt ió e n ley u n paquete de 
reformas tr ibutarias que le presentó e l Presidente de l a R e p ú b l i c a . U n o 
de sus tres elementos más s ignif icat ivos fue el c u m p l i m i e n t o de l a pro
mesa pres idencia l hecha en su i n f o r m e a través de u n e x t r a o r d i n a r i o 
a l i v i o t r i b u t a r i o (por u n m o n t o est imado de 18 m i l m i l l o n e s de pesos 
p a r a 1979) p r i n c i p a l m e n t e p o r u n reajuste en l a base y secundaria
mente p o r u n reajuste en l a tar i fa d e l impues to sobre l a renta de las 
personas físicas sujetas a gravamen progresivo (básicamente asalaria
dos) .89 

E l segundo elemento fue u n a r e f o r m a de p r i m e r a m a g n i t u d en el 
sistema de tr ibutación i n d i r e c t a por l a que se sustituirá a p a r t i r de 1980 
e l i m p u e s t o general sobre las ventas (de "Ingresos M e r c a n t i l e s " ) y die
cisiete impuestos especiales p o r u n impuesto a l v a l o r agregado.» E l ter
cero fue u n a reducción de las responsabil idades t r ibutar ias a los i n 
gresos de capi ta l , a l a b r i r mayores pos ib i l idades para contraer l a base 
d e l i m p u e s t o a l ingreso g l o b a l de las empresas, a l establecer bases para 
su desaparición (por su integración c o n el impues to personal sobre d i 
videndos) y a l p e r m i t i r i n d i z a r l a base d e l impuesto sobre ganancias 
de c a p i t a l a l a i n f l a c i ó n . » 

87 I d . , p. 51. 
88 I d . , p. 15. 
89 Ley del I m p u e s t o sobre la R e n t a , a r t s . 52, 97 f r a c . I y 98, reformados por De

creto del 22 de diciembre de 1978 ( D i a r i o O f i c i a l de 29 de diciembre de 1978). 
90 Ley del I m p u e s t o a l V a l o r Agregado de 22 de d i c i e m b r e de 1978, que abroga la 

Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y otras leyes y decretos ( D i a r i o O f i c i a l 
de 24 de diciembre de 1978) . 

91 Ley del I m p u e s t o sobre l a R e n t a , arts. 20, 70, 72 y 81 reformados por Decreto 
de 22 de diciembre de 1978 ( D i a r i o O f i c i a l de 29 de diciembre de 1978). 
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A d i c i o n a l m e n t e , es impor tante señalar que se amplió l a definición 
de ingreso gravable de las personas físicas obl igadas a l a acumulación > 
l a t r ibutación progresiva (básicamente e l q u e proviene d e l trabajo) y se 
establecieron bases p a r a f iscal izarlo mejor . »2 P o r otra parte, también 
fue i m p o r t a n t e l a reacción a reajustar u n a v a r i e d a d de impuestos i n 
d i r e c t o s . 9 8 

E l g r a n mér i to de este paquete r e f o r m a d o r fue l a decisión (que se 
h a b í a considerado y pospuesto p o r cerca de 15 años) de modern izar el 
sistema de tr ibutación indirec ta , acabando c o n u n a dis tors ionadora base 
i m p o s i t i v a " e n cascada" que impedía a m p l i a r eficientemente l a respon
s a b i l i d a d t r i b u t a r i a . S i n embargo, e n balance debi l i tó l a base d e l i m 
puesto sobre l a renta , tanto de las empresas c o m o de las personas físicas, 
y fortaleció e l alcance de l a tr ibutación i n d i r e c t a . 

Es to coloca a los objetivos de pol í t ica f iscal anunciados p o r el 
Presidente López P o r t i l l o e n u n d i l e m a serio. D e u n a parte, si el debi 
l i t a m i e n t o de l a tr ibutación directa , n o se compensa c o n u n aumento 
en l a recaudación vía l a indirec ta , se producirá u n re la jamiento fiscal 
tendiente a agudizar las presiones in f lac ionar ias . D e otra parte, si se 
compensa c o n u n for ta lec imiento de l a t r ibutac ión indirec ta , el sistema 
f iscal se a le jar ía todavía más de l ob je t ivo pres idencia l de remover l a 
i n e q u i t a t i v a y regresiva distribución de cargas mediante " l a global iza-
c ión y m a n e j o de l a idea de ingreso p a r a que los q u e más t i e n e n . . . 
más a p o r t e n . " 9 4 

Reforma a g r a r i a 

Independientemente de l a recuperación agrícola, para e l segundo 
i n f o r m e parec ieron esbozarse c o n c l a r i d a d dos directrices fundamentales 
frente a l gigantesco p r o b l e m a de l a tenencia de l a t ierra . Poco antes 
f u e r o n expropiados los l a t i f u n d i o s de G o n z a l o Santos y de Jesús R o 
bles Mar t ínez (que fue al to f u n c i o n a r i o d e l D e p a r t a m e n t o d e l D i s t r i t o 
F e d e r a l todavía en el gob ierno a c t u a l ) . E l ganadero más impor tante de l 
país, Reyes Garc ía , fue o b l i g a d o a q u e desmembrara el suyo. 

P o r u n a parte, c o n estos actos simbólicos que , a pesar de l a retórica, 
n ingún g o b i e r n o anter ior había tomado, e l Presidente de l a Repúbl i ca 
d i o c r e d i b i l i d a d a su intención de "ser consumador y n o apóstata de l a 
r e f o r m a a g r a r i a " y a su impresión de que " n a d a sólido podríamos hacer, 
si de járamos t runco e l reparto ; hay que l i q u i d a r l o de u n a vez por 
t o d a s " . 9 5 Además de estos s imbol ismos, e n 1977 se e jecutaron resolucio-

92 i d . , arts. 48, 89 y 90 reformados por Decreto de 22 de diciembre de 1978 ( D i a r i o 
O f i c i a l de 29 de diciembre de 1978). 

93 Leyes que r e f o r m a n D i v e r s a s D i s p o s i c i o n e s Fiscales de 22 y 26 de d i c i e m b r e 
de 1978 ( D i a r i o O f i c i a l de 29 de diciembre de 1978). 

94 Véase: s u p r a n o t a 80. 
95 José López Portillo, s u p r a n o t a 53, p. 28. 
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nes presidenciales por conceptos de dotaciones, ampl iac iones y nuevos 
centros de población sobre 888 662 hectáreas, 21 .5% más que en 1976.»« 
Es to p e r m i t e pensar que n o se d i o m a r c h a atrás a los procedimientos 
jur íd icos respectivos que d e j ó abiertos el Presidente Echeverría . 

P o r o t ra parte , anunció l a expedición d e l reglamento de índices de 
agostadero . 8 7 Se satisfacía u n a añe ja e important ís ima d e m a n d a gana
dera de que se removiesen obstrucciones regulatorias a l a capitalización 
de los predios y a l aumento de su p r o d u c t i v i d a d . L a combinación de 
estas directr ices d i o sustento a l a tesis pres idenc ia l de establecer arre
glos p laus ib les que incrementen l a producción y l a eficacia de l sector 
agropecuar io , s i n que p o r e l l o se tenga que l e g i t i m a r l a concentración 
l a t i f u n d i s t a . 

Liberación comercial 

E n m a t e r i a de r e f o r m a a l r ígido aparato de protección i n d u s t r i a l , 
se o p t ó p o r u n a estrategia g r a d u a l y casuística de sust i tuir l a p r o h i b i 
c ión y el p e r m i s o p r e v i o de importac ión por e l arancel como i n s t r u 
m e n t o de protección. Esta opción i m p l i c a negociaciones m u y c o m p l i c a 
das y di la tadas de m u y difícil solución p a r a reconc i l ia r el i m p e r a t i v o 
de u n a m a y o r c o m p e t i t i v i d a d de l a p l a n t a i n d u s t r i a l , con u n proceso 
a r m o n i o s o de reajuste de intereses empresariales y laborales (acostum
brados a u n a protección práct icamente absoluta) a ese i m p e r a t i v o . 

P a r a septiembre de 1978 se había l o g r a d o l a sustitución en e l 5 6 % 
de las fracciones de l a T a r i f a d e l I m p u e s t o G e n e r a l de Importac ión . 
S i n embargo, e n las que todavía está p o r efectuarse l a sustitución, re
presentan las tres cuartas partes d e l v a l o r de las i m p o r t a c i o n e s . 9 8 E n 
enero de 1979 surgieron indicac iones públicas d e que el gobierno m e x i 
cano cons idera seriamente el ingreso a l G A T T . 9 9 

Descentralización demográfica y económica 

E n l o q u e hace a l a descentralización demográfica y económica, se 
está e n u n a etapa de formulac ión de p r i n c i p i o s , normas y distr ibución 
de competenc ias , "» todavía distante de poder d i s c i p l i n a r l a mult i facét ica 
acc ión g u b e r n a m e n t a l q u e se requiere , a l menos p a r a cambiar l a i n e r c i a 

»8 Fuente: Secretaría de la Reforma Agraria, Anexo Estadístico I, s u p r a n o t a 1, 
p. 378. 

97 José López Portillo, s u p r a n o t a 53, p. 32. 
98 Informe complementario, s u p r a n o t a 63, p. 113. 
99 Declaraciones del Director General de Negociaciones Comerciales Internaciona

les, Abel Garrido, U n o más u n o , 28 de enero de 1979. 
100 véase: Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, P l a n N a c i o n a l 

de D e s a r r o l l o U r b a n o (México, 1978). 
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h a c i a e l congestionaniiento. E n e l segundo i n f o r m e de gobierno todavía 
n o se p u d o a p u n t a r algo s igni f i ca t ivo a l respecto, aunque se señaló u n 
p r o g r a m a de precios diferenciales de insumos básicos p a r a las áreas 
p r i o r i t a r i a s dentro de este contexto d e l G o l f o y d e l I s t m o . ™ 

Este p r o g r a m a de descentralización económica está ínt imamente v i n 
c u l a d o a l desarrol lo de puertos industr ia les en estas áreas. A fines de 
1978 se expidió u n decreto p o r e l que se otorgó, a part i r de 1979, u n 
subs id io de l 3 0 % sobre el prec io n a c i o n a l de energéticos y petroquí-
micos básicos p a r a empresas que se establezcan e n los "puertos indus
t r ia les " de T a m p i c o , S a l i n a C r u z , Coatzacoalcos y Lázaro C á r d e n a s . 1 0 2 

B . P e c u l i a r i d a d e s y problemas de l a recuperación 

E l estancamiento, como proyecto de pol í t ica económica, n o es real ista 
p a r a u n gobierno cuando éste, c o m o e l m e x i c a n o , h a contado c o n recur
sos reales para crecer. S i n embargo, l a recuperación de tasas elevadas 
de crec imiento sigue p lanteando serios problemas . Dadas las condiciones 
vigentes, l l e v a a niveles elevados de inf lación, de inef ic ienc ia y de ine-
q u i d a d q u e seguirían dañando e l aparato p r o d u c t i v o y agudizando los 
contrastes de pobreza y r i q u e z a que antagonizan l a integración n a c i o n a l 
de l a sociedad. E n otras palabras, l a economía t iende a crecer en f o r m a 
m u y s i m i l a r a c o m o l o h i z o antes de l a crisis de 1976. 

L a d i fe renc ia que hace el petróleo como fuente de crecimiento tiene 
sus ventajas, pero también sus desventajas, frente a l endeudamiento que 
n o puede pagarse por e l n i v e l de p r o d u c t i v i d a d de l a economía. E l pe
tróleo tiene l a venta ja de que n o es u n recurso prestado, s ino de pro
p i e d a d n a c i o n a l , cuyos costos de explotación son sustancialmente i n 
feriores a los ingresos que se o b t i e n e n de su exportación. Es p o r e l lo que 
a l m u l t i p l i c a r s e las reservas de este valiosísimo recurso n a t u r a l en 1977 
y 1978, se p u d i e r o n contratar nuevos f inanc iamientos que p e r m i t i e r o n 
pagar a los acreedores externos l o que l a p r o d u c t i v i d a d económica n o 
p u d o hacer cuando l a inso lvenc ia llevó a l a crisis, y se p u d o evitar así 
l a depresión. Es p o r e l l o también q u e se puede prever u n crec imiento 
económico a m e d i a n o plazo, conforme a u m e n t e n las exportaciones pe
troleras, en el que el pape l de l e n d e u d a m i e n t o externo neto puede dis
m i n u i r y, e n ú l t ima instancia , desaparecer. 

S u g r a n desventaja es que suple e l i m p e r a t i v o de aumentar l a pro
d u c t i v i d a d para poder crecer. T e n i e n d o petróleo, frente a u n a depresión 
e n puertas , probablemente hubiese s ido su ic ida n o u t i l i z a r l o para evi-

101 José López Portillo, s u p r a n o t a 53, pp. 39 y 40. 
102 D e c r e t o ' m e d i a n t e el c u a l el E j e c u t i v o Federal otorgará los estímulos que e s t a 

blece este decreto a l a s empresas que l l e v a n a cabo nuevas i n s t a l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s 
de 26 de d i c i e m b r e de 1978 ( D i a r i o O f i c i a l de 29 de diciembre de 1978) . 
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tar la y p o d e r crecer de nuevo, a u n inef ic ientemente . S i n embargo, en 
ausencia d e l petróleo, l a única p o s i b i l i d a d de volver a crecer que tenía 
l a e c o n o m í a m e x i c a n a en crisis hubiese s ido reorganizarse para aumentar 
sustancia lmente su p r o d u c t i v i d a d . 

A l tener petróleo y excedentes de exportación se abr ieron otras 
p o s i b i l i d a d e s . L a producción petro lera y petroquímica pasó de repre
sentar 3 % d e l PIB en 1976, a 4 .8% en 1977. S i se resta su crec imiento 
a l d e l PIB, l a tasa de este últ imo p a r a 1977 hubiese sido de 1.6% e n 
vez d e 3 . 2 % . 1 0 8 

Sacr i f i car en a lguna m e d i d a l a p r o d u c t i v i d a d de u n a economía pue
de just i f icarse e n l a e q u i d a d . S i n embargo, salvo c o n el enorme proble
m a d e l sistema de regulación agraria , éste n o es el caso general izado de 
M é x i c o . Se t rata de u n a i m p r o d u c t i v i d a d que h a estado f u n d a d a en 
elevados niveles de inef ic iente concentración social y reg ional de l i n 
greso, sumamente p r o p i c i a a l desempleo. 

E l protecc ionismo i n d u s t r i a l , l a tr ibutación, e l gasto público, l a 
regulación de mercados, además de ser fuertes elementos de concentra
c ión d i r e c t a d e l ingreso, encarecen el uso de l a m a n o de obra y abaratan 
el d e l c a p i t a l , res t r ingiendo las pos ib i l idades masivas de empleo. Más 
aún, l a e q u i d a d en el aprovechamiento de l a t ierra que ha buscado e l 
a r t í cu lo 27 cons t i tuc iona l , h a s ido d e r r o t a d a sustancialmente por los 
controles sobre precios de productos agropecuarios y p o r l a orientación, 
i n e f i c i e n c i a y corrupción en l a canalización de recursos públicos para su 
producción. 

E l g r a n p r o b l e m a que enfrenta el c rec imiento f u t u r o es el de ganar 
e n p r o d u c t i v i d a d y e q u i d a d conforme se desenvuelve. L a recuperación 
en l a producc ión agrícola en 1977 fue u n i n d i c a d o r a lentador al respecto. 
S i n embargo , fue preocupante el a u m e n t o en más d e l 5 0 % del déficit en 
l a cuenta corr iente de l a ba lanza de pagos y en l a de mercancías en 1978 
c o n respecto a l de 1977, a pesar d e l a u m e n t o e x t r a o r d i n a r i o de las expor
taciones petroleras. D e n o repararse c o n ce ler idad e l dañado aparato 
p r o d u c t i v o , l a inf lación seguirá s iendo sustancialmente mayor a l a de los 
Estados U n i d o s , en benef ic io de su ba lanza de pagos y a costa de las re
servas petroleras mexicanas. 

L a i n e r c i a de las circunstancias l l e v a a u n p a n o r a m a poco alentador . 
S i e l p r o t e c c i o n i s m o n o se re la ja efectivamente para p e r m i t i r a l a socie
d a d m e x i c a n a u n uso más p r o d u c t i v o de sus recursos económicos y a l 
c o n s u m i d o r m e x i c a n o u n a m e j o r protección a su ingreso real mediante 
u n a m a y o r c o m p e t i t i v i d a d i n t e r n a c i o n a l de l a p l a n t a i n d u s t r i a l , el petró
l e o servirá p a r a subsidiar las importac iones , costos ineficientes y / o i n 
gresos monopól icos que genera esta ú l t ima en sus mercados nacionales 
caut ivos . S i n o se a l i v i a n las distorsiones que encarecen ar t i f i c ia lmente 

103 Fuente: Estimaciones basadas en datos del Banco de México, Anexo Estadístico, 
s u p r a n o t a 1, pp. 11-12. 
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e l uso de l a m a n o de o b r a , se acentuará e l y a elevado coeficiente de 
desempleo tecnológico d e l crec imiento , para l o que hay que revisar el 
sistema fiscal y e l de f i n a n c i a m i e n t o de l a segur idad social . 

S i n o se sostiene e l proceso de recuperación agrícola se acentuarán 
l a pobreza y el desempleo rurales , así como l a insuf ic ienc ia n a c i o n a l de 
a l imentos y e l petróleo sólo servirá p a r a e n c u b r i r l a . Son necesarios arre
glos m á s product ivos en l a organización agraria , u n a reorientación en 
l a pol í t ica de controles sobre precios y de subsidios (que beneficie a l 
p r o d u c t o r y a l consumidor , e n l u g a r de a l a intermediación y a l a 
i n e f i c i e n c i a y corrupción b u r o c r á t i c a ) , y u n a me jor ía sustancial en los 
patrones de canalización de recursos públicos. 

S i n o se r e f o r m a l a distribución de cargas tr ibutarias y de benef ic ios 
presupuéstales, de tal suerte que refleje m u c h o me jor los costos sociales 
d e l c rec imiento económico, e l petróleo servirá p a r a seguir concentrando 
i n e q u i t a t i v a e i m p r o d u c t i v a m e n t e e l ingreso en l a sociedad y en e l terr i 
t o r i o n a c i o n a l . E l riesgo consiste en que p o r l a inerc ia de l s t a t u quo 
se soslayen estos requer imientos básicos y las reservas petroleras se 
c o n v i e r t a n básicamente en recursos naturales adicionales que e l Es tado 
transferiría a l exterior y a diversos intereses creados con poca o negat iva 
p r o d u c t i v i d a d económica y social . H a y u n a di ferencia sustancial entre 
esto, y u t i l i z a r el petróleo p a r a a l i v i a r las d i f i cu l tades y los costos de 
transición hac ia u n aparato más p r o d u c t i v o . 

L a tarea de reparación d e l aparato p r o d u c t i v o es sin d u d a extraor
d i n a r i a m e n t e difícil , p o r las resistencias políticas y sociales de los inte
reses creados generalizados que de u n a f o r m a u otra se benef ic ian de l a 
i m p r o d u c t i v i d a d y de l a i n e q u i d a d . Se necesita l a consolidación de u n 
Es tado n a c i o n a l vigoroso, c o n u n a a m p l i a legit imación p o p u l a r , f u n d a d o 
en n o r m a s que ref le jen e l interés n a c i o n a l y n o se rela jen p o r presiones 
de intereses part iculares, adminis t radas p o r u n a burocrac ia h o n r a d a y 
eficaz. 

Q u e existan grandes d i f i cu l tades p o r superar para l l evar adelante 
estas tareas reparadoras, n o quiere dec i r que sean de realización i m p o 
sible. L a s reservas petroleras también p u e d e n ut i l izarse para a l i v i a r los 
costos de transición que podrían s u f r i r los intereses empresariales y s in
dicales p o r reor ientar el c rec imiento c o n derroteros de ef ic iencia y e q u i 
d a d . D e hecho parece ex is t i r u n a v o l u n t a d polít ica f i rme en el sentido 
de n o p e r m i t i r que l a explotac ión de las reservas sea fuente a d i c i o n a l de 
i n e f i c i e n c i a e i n e q u i d a d . E n e l segundo i n f o r m e de gobierno e l Pres i 
dente de l a R e p ú b l i c a d i j o : 

N o usaremos los excedentes para dar respuesta a presiones circunstanciales 
o demandas populistas: subsidios o transferencias no productivas; para 
crear imprudente superávit o para relajar las políticas fiscales, de tarifas, 
presupuestos y económicas que han de realizarse con independencia de los 
excedentes.. . 
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Los excedentes captados a través de los impuestos de exportación, de pro
ducc ión y regalías se administrarán en cuentas separadas que se rendirán 
especial y anualmente ante esta soberanía . !* ! 

E n l a m e d i d a en que fortalece f inanc iera y económicamente al Esta
do, e l petróleo le d a capacidad polít ica p a r a i m p u l s a r las reformas que 
i m p r i m a n e q u i d a d y p r o d u c t i v i d a d a l a economía, a l m i s m o t iempo 
que p a r a sostener su tasa de crecimiento por e n c i m a de l a demográfica. 
Es m u y s ign i f i ca t iva l a autonomía que mostró l a capac idad de l Estado 
para sacar a l país de l a crisis de su crec imiento y p a r a l o g r a r su recu
peración. Estos resultados se lograron a pesar de que siguió d i s m i n u 
yendo l a e fec t iv idad de l sistema bancar io para p r o m o v e r e l ahorro y l a 
inversión privados,"» 5 y a pesar de que el f l u j o neto de inversión extran
jera d i r e c t a disminuyó 14.61% en 1977 (en relación a l n i v e l ya bajo 
de 1 9 7 6 ) . 1 0 6 

Es pos ib le q u e el Estado renuncie a esa capac idad, desperdic iando 
los recursos petroleros en transferencias inequi ta t ivas e improduct ivas 
a l ex te r ior y al sector p r i v a d o que pueden resultar de las dif icultades , 
d e l t emor o l a i m p e r i c i a gubernamenta l p a r a r e f o r m a r l a economía. 
T a m b i é n puede resultar de l a i n e f e c t i v i d a d de l a administración públ ica 
para ganar l a e f ic iencia y honest idad que busca i m p r i m i r l e l a r e f o r m a 
a d m i n i s t r a t i v a . S i n embargo, también es posible que e l gobierno tenga 
l a conc ienc ia y l a p e r i c i a necesarias para n o desperdic iar esa capacidad 
del Es tado . 

P o r o t ra parte , l a explotación acelerada d e l petróleo, en sí m i s m a , 
p l a n t e a i m p l i c a c i o n e s sociales y económicas adversas que contrastan 
c o n los benef ic ios que produce. Independientemente de otros proble
mas,"» 7 cabe destacar dos que resul tan fundamenta les . 

E n p r i m e r l u g a r , está e l p r o b l e m a de corto plazo a l que puede con
d u c i r u n a explotac ión i rrazonablemente p r e c i p i t a d a de las reservas. P o r 
l i m i t a c i o n e s c ircunstanciales y transitorias d e l aparato p r o d u c t i v o na
c i o n a l p a r a responder a l a d e m a n d a de bienes y servicios que esa explo
tación genera, se p u e d e n perder innecesariamente recursos frente a l 
exter ior , a g u d i z a n d o las distorsiones en l a estructura de costos e ingresos 

104 José López Portillo, s u p r a n o t a 53, p. 61. En el paquete de medidas tributarias 
de diciembre de 1978 se estableció un régimen fiscal para P E M E X con esos objetivos. 
Ley de Ingresos de l a Federación de 26 de d i c i e m b r e de 197S ( D i a r i o O f i c i a l de 29 de 
diciembre de 1978) , art. 6. 

105 Véase: s u p r a , p. 43. 
10« Fuente: Estimaciones con base en datos del Banco de México, Anexo Estadístico, 

s u p r a n o t a 1, p. 272. 
107 Para una discusión de las implicaciones que pueden tener las reservas petrole

ras véase: F o r o I n t e r n a c i o n a l N e 72 (enero-abril, 1978). Este número, enriquecido con 
los comentarios de un simposio en el que se discutió, se integró en un libro que en 
el momento de escribir este artículo estaba en prensa. 
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p a r a e l aparato p r o d u c t i v o , y res tr ingiendo sus pos ib i l idades de ex
pansión. 

L a s importac iones de P e m e x f u e r o n determinantes de l a i n c a p a c i d a d 
de las exportaciones de petróleo p a r a evitar e l e x t r a o r d i n a r i o a u m e n t o 
en el déficit comerc ia l d u r a n t e los pr imeros nueve meses de 1978. Es i lus
t ra t iva l a evaluación que h a hecho L e o p o l d o Solís a l respecto: " E l pe
tróleo, a u n nac iona l izado , puede f u n c i o n a r como u n enclave p e r j u d i c i a l 
p a r a otras áreas de l a economía, sobre todo si su d e m a n d a de insumos 
n o se acopla, como hasta ahora , a l a programación del desarrol lo indus
t r i a l , según ocurre c o n e l gasoducto c o n s t r u i d o a base de tuber ía i m p o r 
tada, aunque hay capac idad insta lada i n t e r n a de carácter sustitutivo".i<>8 
E s par t i cu larmente s igni f i ca t ivo advert i r que las exportaciones petro
leras t ienden a act ivar en M é x i c o presiones in f lac ionar ias superiores a 
las de los Estados U n i d o s , p e r o a l m i s m o t iempo t ienden a cancelar las 
presiones consecuentes p a r a d e v a l u a r e l t ipo de cambio . E n l a m e d i d a 
e n que se agudicen estas tendencias, las exportaciones petroleras agudi 
zarían las distorsiones que p r o v o c a l a inf lación y e l t ipo de c a m b i o sobre-
v a l u a d o en e l resto de l a economía. 

E n segundo lugar , está e l p r o b l e m a de largo p lazo que p lantea e l 
carácter n o renovable de los h idrocarburos c o m o fuente f u n d a m e n t a l 
de energía. S i las ventajas y los recursos que d a n los h i d r o c a r b u r o s a l a 
economía m e x i c a n a e n l a i n t e r n a c i o n a l n o se cap i ta l izan en u n a capaci
d a d para generar y a u n contro lar fuentes alternativas de energía, se 
perderá l a i n d e p e n d e n c i a y c o n t r o l nacionales de fuentes básicas d e l 
c rec imiento q u e se g a n a r o n p o r las reservas petroleras. 

N a t u r a l m e n t e que l a dupl icación de las reservas probadas entre sep
t iembre y d i c i embre de 1978 p o r las perforaciones en Chicontepec , au
m e n t a n e l margen de segur idad n a c i o n a l en e l abastecimiento de ener
géticos. S i n embargo, esto n o quiere dec i r q u e sea razonable r o m p e r l a 
p l a t a f o r m a de exportac ión de P e m e x . Proyecciones hechas c o n base 
e n esa p l a t a f o r m a p l a n t e a n u n a tasa elevada de crec imiento d e l PIB, pero 
también l a agudización de distorsiones y desequi l ibr ios básicos. 

Así, proyecciones gubernamentales hechas sobre l a " t rayec tor ia de 
l a economía ba jo e l m a r c o ac tual de l a polí t ica económica" de 1978 a 
1982 muestran q u e l a tasa m e d i a a n u a l de crec imiento económico será 
de 6 .2%; c o n u n a tasa de inf lac ión a n u a l m e d i a de 12% (considera
blemente super ior a l a de Estados U n i d o s ) , c o n u n a tasa m e d i a de 
crec imiento a n u a l de l a producción p r i m a r i a de 1.7% (-1 .5% e n térmi
nos per capita) l o que deprimirá su participación en el PIB a 7 .3% 
p a r a 1978 (empleando el 29 .9% de l a población económicamente a c t i v a ) ; 
c o n u n t i p o de c a m b i o r ígido; c o n u n déficit a c u m u l a d o en cuenta 
corriente de l a ba lanza de pagos s in i n c l u i r exportaciones petroleras de 

ios Leopoldo Solís, "México: ¿potencia petrolera?", V u e l t a , N? 22, p. 23. 
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18 848 mi l lones de dólares de los que 36.5% (6 879 m i l l o n e s de dólares) 
serían p o r importac iones de productos agrícolas y a l imentos . 1 » 9 

Proyecciones n o gubernamentales resul tan en u n a tasa m e d i a a n u a l 
de crec imiento d e l PIB todavía superior , de 7.2%; pero c o n u n a tasa de 
inf lac ión m e d i a a n u a l de 14.7%; c o n u n a tasa de crec imiento m e d i a 
a n u a l de l a producción agrícola de 3 .1%; c o n u n t i p o de c a m b i o semi-
r ígido (25.4 pesos p o r dólar p a r a 1982); y con u n déficit a c u m u l a d o en 
l a cuenta corr iente de l a ba lanza de pagos s in i n c l u i r exportaciones pe
troleras de 33 836 m i l l o n e s de dólares (y de 5 494 m i l l o n e s de dólares 
a u n i n c l u y e n d o las exportaciones petroleras) ."<> 

L a gran tarea q u e tiene p o r delante el Estado m e x i c a n o n o es pro
m o v e r u n a e levada tasa de expansión económica. Es ta se logrará mera
mente por l a i n e r c i a de l a producción y las exportaciones petroleras. 
S u tarea consiste en que esa expansión deje de ser s inónimo d e l creci
m i e n t o de grandes desequi l ibr ios y distorsiones económicas que desin
tegran l a sociedad m e x i c a n a . 
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