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Introducción   

“Cuatro dimensiones caracterizan el actual contexto socio-político-cultural del 

continente latinoamericano. Son dimensiones principales referidas al carácter 

de las luchas, la acumulación, la hegemonía y el debate civilizatorio.” 

Boaventura de Sousa Santos 

    

 

 

 

 

Bienvenido(a) a la segunda unidad de la asignatura Contexto Socioeconómico de México. 

 

 

 

 

En México a partir de los años treinta se introdujo 

por parte de la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL) de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) una alternativa de 

desarrollo económico a la impulsada por la 

escuela neoclásica, la cual se denominó Modelos 

de Desarrollo Económico. Dichos modelos fueron 

elaborados de acuerdo al contexto 

       que se tenía en América Latina. 

 

Al término de la Segunda Guerra Mundial se da una configuración del territorio, la 

repartición se dio por los dos mandos, por un lado, un bloque socialista comandando 

por la Unión de República Socialista Soviética (URSS) y por el otro, el bloque 

capitalista comandado por los Estado Unidos de América, siendo el segundo el que 

actualmente dirige la economía mundial y quienes toman las decisiones sobre las 

economías periféricas como es la de México. 

 Competencia específica 
 
Destaca las principales características del desarrollo económico 
de México durante el modelo conocido como Sustitución de 
Importaciones. 
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Con esto surge la corriente denominada estructuralista quienes son los que 

proponen la implementación de los modelos de desarrollo económico y se ponen en 

práctica para que la acumulación de la riqueza se transfiera de la periferia a los 

países capitalistas. 

 

2.1. ¿Qué es un modelo de desarrollo económico? 

Características generales  

 

Un modelo de desarrollo es la herramienta fundamental para establecer políticas 

económicas en distintas épocas de la historia, para superar el subdesarrollo y logar 

un crecimiento y un desarrollo socioeconómico uniforme. Dicho de otra forma, son 

los instrumentos que el Estado utilizará para lograr generar un bienestar social y 

económico para la población donde se auxilian principalmente de las importaciones 

y exportaciones que tiene con el resto de los países. 

 

Zermeño toma la definición de Aníbal Pinto para anunciar lo que es un modelo de 

desarrollo como: 

 

Importante 

 

“El modo en que los grupos rectores dentro de un sistema y 

estructura determinan en un momento dado la organización y 

asignación de los recursos humanos y materiales para decir el 

qué, el para quiénes y el cómo producir” (Zermeño, 2004, 224).  

 

El término modelo, significa una abstracción de la realidad, es decir, es una 

construcción del pensamiento; en términos económicos, el modelo significa cómo 

debe funcionar la economía de un país lo más acercado a la realidad posible.  
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México, ha transitado por varios modelos de acumulación entre los cuales podemos 

distinguir los siguientes: 

 

1. Primario exportador  

2. Sustitución de importaciones (SI) 

3. Secundario Exportador o sustitución de exportaciones (SE) 

 

2.2. Modelo primario exportador 

                                                                                                                                 

Se basaba principalmente en una división 

internacional del trabajo (DIT) orientada a la 

exportación de materias primas agrícolas y 

metales preciosos. Este modelo hizo 

evidente la dependencia económica que 

México tenía con otras naciones 

industrializadas, se daba el intercambio de 

materias primas a cambio de manufacturas, 

bajo el esquema de la internacionalización 

del capital y la división internacional del 

capital.  

 

Dentro de este modelo, los países industrializados (centro) producían bienes de 

consumo y maquinaria, mientras que los países dominados (periferia) 

eran proveedores de materias primas para la industria, alimentos para la población 

y sobre todo fuerza de trabajo barata, la cual era explotada por los capitalistas 

extranjeros, radicados en el país. 

 

Con este modelo México entra a la economía mundial, siendo una nación débil, 

aunque, con muchos recursos naturales, entre los que destacan maíz, algodón y 

henequén, además de metales preciosos; el objetivo principal entrara en una 

economía mundial, bajo esta lógica, para posteriormente comenzar la 

industrialización y convertirse en un país desarrollado. 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cutt.ly/nriGRpQ 
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De acuerdo con Ánima y Guerrero, el modelo primario tenía las siguientes 

características: 

 Concentración del capital nacional, que era muy escaso frente al extranjero.  

 Muy poco desarrollo tecnológico y trabajo especializado. 

 La economía era doméstica, atrasada y con relaciones sociales de 

producción en precarias y en retroceso, así como muy baja disponibilidad de 

capital. 

 Exportaciones primarias limitadas a pocos productores con demanda 

mundial. 

 Finanzas públicas, dependiente de los impuestos al comercio exterior, el 

sector público se moderniza, buscando la sustitución de los aranceles como 

fuente de ingresos públicos como los son los impuestos directos (ISR) o los 

impuestos directos (IVA). 

En este esquema, se dan las condiciones para que a nivel mundial se comience la 

internacionalización del capital, nuestro país se convierte así en un lugar importante 

para generar una alta rentabilidad para el sector agropecuario. De tal manera que 

la tierra se convierte en mercancía, gracias a la reforma liberal implementada por 

los gobiernos de Juárez y Lerdo. Con dichas reformas se despojó a los campesinos 

y sobre todo a la iglesia de quienes tenían grandes extensiones de tierra. Este 

despojo acentuó el capitalismo en México y se implementaban las bases para que 

la fuente generadora de riqueza fuera la agricultura. 

 

Se desarrollan importantes vías de comunicación, todas ellas trazadas hacia la 

frontera con Estados Unidos, tal es el caso del ferrocarril, siendo el país con el que 

se han tenido relaciones comerciales desde entonces. 

 

 

Reflexión 

 
Este modelo se mantuvo desde el Porfiriato y hasta después de la 

Revolución Mexicana, pese a las exigencias por parte de los 

campesinos, quienes fueron los más afectados por este patrón, pues ya 

sin tierras se convirtieron en fuerza de trabajo explotada y maltratada. 
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El colapso del modelo comenzó con la crisis de 1929, la cual afectó severamente la 

exportación de materias primas. Luego vino la inestabilidad política y el descontento 

social por el reparto desigual de tierra a los campesinos. 

 

 

Como menciona Arturo Guillén, en su artículo titulado “modelos de desarrollo y 

estrategias alternativas en América Latina” menciona: 

 

 

 

Importante 

 
“La relación de precios desfavorable y el colapso de los flujos 

comerciales y financieros que se habían profundizado durante la 

depresión internacional hacía inviable mantener el esquema vigente y 

obligaban a industrializar los países de la región sobre la base de la 

sustitución de importaciones. La industrialización también era 

apremiante por los cambios que la Segunda Guerra Mundial introdujo 

en el orden mundial al consolidar la hegemonía de los Estados Unidos” 

(Guillén, 2011,12) 

 

 

El término modelo, significa una abstracción de la realidad, es decir, es una 

construcción del pensamiento; en términos económicos, el modelo significa cómo 

debe funcionar la economía de un país lo más acercado a la realidad posible. 

 

2.2.1 Reconstrucción nacional y la formación de las instituciones  

Al término de la Revolución Mexicana se creó el marco legal donde se plasmaban 

los derechos y obligaciones de los mexicanos, ello mediante la Promulgación de la 

Constitución de 1917, la cual fue publicada el 5 de febrero del mismo año. Desde 

entonces la Constitución ha sido un eje rector de México, dándole vida a 

instituciones que apoyaron y apoyan la dinámica económica, social y cultura del 

nuevo México. Entre las instituciones que se crearon, se enumeran las siguientes: 

1. Banco de México: organismo autónomo del Gobierno Federal, el cual se creó 

el 1 de septiembre de 1925, teniendo como antecedente el Artículo 28 

constitucional. La disyuntiva consistía en el establecimiento de un banco 
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privado o un banco bajo control gubernamental- optando por esta última-. A 

partir de entonces se estableció que la emisión de billetes y monedas estaría 

bajo el control del gobierno. Dentro de las funciones del Banco de México es 

la emisión de billetes y monedas, garantizar la estabilidad económica, la 

estabilidad del poder adquisitivo y el desarrollo del sistema financiero. 

2. Secretaría de Educación Pública (SEP): creada el 3 de octubre de 1921, su 

objetivo fue la formación de una identidad nacional, que lograra el desarrollo 

como país mediante tres vertientes: escolar, bellas artes y creación de 

bibliotecas. Además de que llegara a todos los rincones del país. 

3. Partido Revolucionario Institucional (PRI): partido político cuya consolidación 

se da en diversas etapas y distintas transformaciones. El 1 de marzo de 1929, 

gracias a Plutarco Elías Calles se crea el Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) que convocaba a civiles y militares; sin embargo y bajo la coyuntura 

de la separación política entre Calles y Lázaro Cárdenas, se transforma en 

Partido Revolucionario Mexicano (PRM), que convocaba a masas de 

obreros. Luego en 1946 se convierte en Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), cuyo objetivo inicial era crear una unión popular y revolucionaria que 

permitiera crear instituciones que tengan poder de convocatoria de los 

dirigentes de aquel entonces, así como la generación de instituciones 

sólidas. 

2. 3. Modelo sustitutivo de importaciones (1930-1982) 

                                                                                                                                  

Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, 

los gobiernos de América Latina junto 

con la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), comenzaron a 

proponer una nueva alternativa de 

desarrollo económico vía sustitución de 

importaciones, cuyo eje rector es la 

industria nacional, esto en respuesta al 

comportamiento de la economía 

mundial. Durante este modelo se 

promueve la iniciativa privada y en 

mayor medida la inversión de capitales extranjeros, provocando la inversión 

industrial, donde la participación del Estado era fundamental, sobre todo porque, 

éste mantenía el control de los precios del mercado y a su vez controlaba las 

barreras comerciales. 

Fuente: https://cutt.ly/xriKty9 
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En este modelo el motor se enfocaba en el mercado interno, la dinámica de la 

economía obedecía a la demanda que en ese momento se generaba al interior de 

cada país. La producción estaba enfocada a bienes de consumo duraderos; y los 

objetivos inmediatos que se perseguían, era expandir la industria, reducir las 

importaciones y contrarrestar el peso de la exportación de materias primas que se 

tenía desde la conquista española. 

Al implementarse este patrón, las empresas comenzaron por sustituir la producción 

de bienes de consumo sencillos, sobre todo porque aprovechaban las divisas que 

se generaban del sector agropecuario para la importación de bienes de capital, así 

como el aprovechamiento de la poca capacidad instalada en las empresas. 

 

 

Para saber más: 

El SI se sustentaba en las siguientes bases: 

 

 Mantener el control de las importaciones y las exportaciones  

 Regulación de precios. 

 Tasas de cambio preferenciales, que sólo aplicaban para 

ciertas importaciones. 

 Subsidios para tasas de interés y para empresas industriales. 

 Participación del sector público como productor, distribuidor y 

consumidor. 

 

 

Durante la aplicación de dicho modelo se observaron dos etapas, la primera una 

conocida como manufactura simple o básica y que comprende los años de 1930 a 

1950, la segunda caracterizada por desarrollo estabilizador que comprende de 1950 

a 1980.  
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En la primera etapa los países que implementaban el SI siguieron aprovechando las 

oportunidades que se generaron al momento, tales como, las instalaciones 

industriales, lo cual provocó que el Estado participará de una forma activa, a esto 

se le denominó Estado benefactor, en donde éste garantizaba la reproducción de la 

fuerza de trabajo. Dicha participación consistía en políticas proteccionistas y de 

fomento económico, todo ello, para seguir impulsando la sustitución de 

importaciones en los países periféricos.  

 

Se utilizó poca capacidad para sustituir bienes de consumo sencillos, esto con las 

pocas capacidades que se tenían al momento, ello gracias a las pocas divisas que 

se generaron en el país por las importaciones de bienes de capital.  

 

Arturo Guillén menciona que esta etapa corresponde a la fabricación de 

“manufacturas que son sustituidas por fabricación interna. Se trata de la producción 

de bienes de consumo no duraderos como textiles, alimentos, bebidas, etc., que 

utilizaban técnicas de producción relativamente sencillas”, (Guillén, 2007, 13) 

 

 

El SI se apoyó para su desarrollo en la demanda interna en las constantes 

devaluaciones de las distintas monedas de América Latina, así como en el 

proteccionismo adoptado por los Estados latinoamericanos debido a la crisis de 

1929.  

 

En esta etapa de vía fácil, la técnica para la fabricación era menos “compleja y 

comporta una intensidad de capital menos elevada” (Guillén, 1984, 85). Durante 

esta etapa, se observan fuertes inversiones de capital nacional, como ya se 

mencionó el Estado participo activamente, además de políticas proteccionistas, 

llevó acabo el financiamiento público de las inversiones y la implementación de 

estímulos fiscales, estos elementos fueron claves para la implementación de dicho 

modelo. 

 

El Estado protegió a la “clase industrial mexicana, mediante la adaptación de la 

estructura de la demanda final a una oferta de manera determinada en el exterior a 

causa de la importación de capital productivo desvalorizado” (Guillén, 1984, 21).  
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2.3.1 Desarrollo estabilizador 

 

Esta etapa se inició a mediados de los años 

cincuenta e involucró cambios importantes 

en el funcionamiento del SI, también se 

denomina segunda etapa. Se comenzaron 

a producir bienes de consumo duradero 

como son electrodomésticos y automóviles, 

entre otros, además las industrias como el 

caucho, el papel, los químicos, la 

siderurgia, los metales, el transporte y las 

maquinarias comenzaron a tener un 

crecimiento, mientras que las industrias que 

en la primera etapa tuvieron un importante crecimiento comenzaron a perder 

importancia en el Producto Interno Bruto (PIB)  

 

En la anterior etapa la inversión era el capital nacional, mientras que el capital 

extranjero, principalmente estadounidense, dirigía el proceso de industrialización, 

apoderándose de las ramas más importantes de la industria mexicana. 

 

Esta etapa, también es denominada por Cardoso y Faleto (2003) “la 

internacionalización del mercado interno”, los centros de decisión se trasladaban 

hacia el exterior, provocando un debilitamiento de la participación nacional en el 

proceso, y se comienza a limitar la influencia de las políticas económicas 

implementadas por los gobiernos. Durante esta etapa sobresale la naciente 

burguesía nacional, y sobre todo extranjera, comandada por las empresas 

trasnacionales.  

 

Actividad 1. Crecimiento, empleo y estabilidad 

 
Una vez que hayas realizado el análisis de las medidas de Política 

económica en los diversos periodos históricos identifica cómo ha 

sido el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad del país, 

realiza esta actividad en el espacio correspondiente a la Actividad 1. 

Fuente: https://cutt.ly/0riKs2c 
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En esta etapa tienen las siguientes características:  

 

 Se seguían produciendo bienes de consumo simples, sin embargo, comienza 

a producir bienes de capital y bienes de consumo duraderos, cuyo destino es 

el mercado interno. 

 Se tenía poco aprendizaje de las empresas, lo que impedía mejorar la calidad 

de los productos, por lo tanto, no se permitía la reducción de los costos de 

producción. 

 Se da una transmisión de progreso técnico del centro a la periferia con el fin 

de que la industria mexicana disminuyera costos unitarios (Guillén, 1984, 15) 

 El Estado, mantenía su papel proteccionista, para garantizar la rentabilidad 

de las empresas, mediante políticas de protección externa y fomento; estas 

políticas además de distorsionar los mercados de bienes y factores, eran muy 

costosas para las finanzas públicas (Ánima y Guerrero, 2004, 54) 

 El centro de decisiones se traslada hacia el exterior, principalmente hacia los 

Estados Unidos. 

 El Estado comienza a hacer uso de la deuda externa, para poder financiar 

las actividades que se realizaban para la reproducción de la fuerza de trabajo 

y la acumulación de capital por parte de las empresas trasnacionales. 

 La industria comienza a debilitarse, lo que genera poca capacidad para 

generar y mantener los empleos. 

Los sectores económicos fueron importantes en la nueva dinámica económica, tal 

es el caso del sector agropecuario, el cual, jugó un papel importante en el SI, puesto 

que este proveía a la industria de materias primas como insumos para la producción 

de vestidos y alimentos, además de asegurar la autosuficiencia alimentaria.  

 

Durante el SI, las industrias con mayor importancia fueron las de alimentos, textiles, 

bebidas, vestidos y zapatos. El sector agropecuario fue fundamental para el 

desarrollo de estos sectores; como se mencionó, este sector, proveía de insumos a 

las industrias, a precios competitivos que les permitía generar productos a bajos 

costos, es decir, se mantenían precios competitivos a nivel nacional e internacional 

y los salarios reales bajos. 

 

El sector primario también participaba de forma activa como proveedor de 

excedente de mano de obra. El campo mexicano a través de mejoras que se 

realizaban, sobre todo mediante la implementación de semillas mejoradas, 
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producción de fertilizantes, pesticidas y la creación del sistema de riego (Ánima y 

Guerrero, 2004, 45), permitió que se elevara la producción agrícola nacional, 

además de esto, se implantaron los servicios de salud pública en el entorno rural, 

esto favoreció al crecimiento de esta población y permitió que se generara mano de 

obra excedente, la cual fue empleada en la industria. Recordemos que en el 

Porfiriato el país era esencialmente agrario y por lo tanto rural. El sector agrícola 

producía un poco más del 30% del PIB y alrededor del 35% de la agroindustria en 

tanto que, el 72 % de la población vivía en el campo (Warman, 200, 13). 

 

Entre 1930-1940 el PIB tuvo tasas de crecimiento de 3.1%; entre 1940-1950 fue de 

5.9%; y entre 1960-1970 de 6.2% (Moreno, 2008, 54), esto se debió en gran medida 

por el comercio y la industria a costa del desarrollo del sector primario. 

 

Como se puede observar el PIB desde la década de 1930 a 1950 tuvo un 

crecimiento importante del sector agropecuarios (cuadro 1), aunque poco menor a 

las décadas del porfiriato cuando la actividad económica principal era la agricultura 

de exportación. Para las décadas de 1960 a 1980 se comienza a ver un 

debilitamiento del sector, pues en cada década es menor su participación. 

 

Cuadro 1 

México: PIB por sectores de la actividad, 1900-1980 

 

Año Total 

Sector  

agropecuario 

(a) 

Participación 

 % 

Sector 

 

secundario 

Participación 

 % 

Sector 

terciario (b) 

Participación 

 % 

1900 32,962.7 9,642.7 29.3 3,565.3 10.8 11,575.3 35.1 

1910 45,070.3 12,948.4 28.7 4,905.3 10.9 16,493.6 36.6 

1921 48,522.2 5,434.8 11.2 9,342.9 19.3 15,876.6 32.7 

1930 49,302.7 12,235.2 24.8 7,918.2 16.1 28,489.3 57.8 

1940 66,991.4 15,485.0 23.1 12,117.6 18.1 24,604.0 36.7 

1950 119,517.9 25,404.6 21.3 23,975.6 20.1 46,879.4 39.2 

1960 250,457.6 34,576.1 13.8 39,971.5 16.0 85,447.1 34.1 

1970 472,024.1 48,376.4 10.2 87,520.8 18.5 172,799.5 36.6 

1975 646,811.3 56,896.3 8.8 121,169.8 18.7 249,855.7 38.6 
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1980 891,084.8 72,928.6 8.2 169,895.0 19.1 355,446.9 39.9 

(a): Incluye agricultura y minería 

(b): Incluye construcción, electricidad, comercio y transporte  

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Garza 2003, 26-27) 

 

 

Otra función del campo mexicano y sin duda, la más importante para el desarrollo 

del SI, fue la de proveer de divisas de bienes intermedios y de capital. La explotación 

de productos primarios como maíz, frijol, algodón y metales preciosos (plata, cobre, 

entre otros) fueron los que generaron divisas, con éstas se compraba maquinaria y 

equipo, que eran empleados para fabricar bienes de consumo duradero, no 

duraderos y de capital. 

 

Así mismo, en agricultura también había un importante mercado para el consumo 

de los productos. Mediante la industrialización se generaron ingresos tanto en el 

campo como en la ciudad, lo que permitió que se consumieran los productos 

elaborados, sobre todo aquellos que cubrían necesidades básicas como 

alimentación y vestido.  

 

El desarrollo de la industria en México era importante, ya que, se pretendía 

modernizar al país, ello se daría con la Sustitución de Importaciones. Por ello para 

En su primera etapa se comienza con una producción de bienes sencillos, pues en 

ese entonces la mano de obra no estaba calificada, ni había mucha disposición de 

capital y la dotación de tecnología era poca; estos tres elementos fueron claves para 

determinar la producción de bienes sencillos.  

 

El desarrollo de la industria manufacturera, era el sector de mayor importancia. Para 

la segunda etapa del SI, diversas industrias de la rama uno (derivados de la 

manufactura, como son productos alimenticios, bebidas y tabaco) eran las más 

importantes, de dicho sector, por ser parte de las necesidades de la población de 

ese entonces. 

 

Para los años setenta la industria textil, alimenticia y tabaco, metalurgia y 

maquinaria pierden importancia en la riqueza del sector industrial, sin embargo, 

comienza a surgir y tomar relevancia la producción de sustancias químicas, caucho 

y plásticos, debido a los descubrimientos de yacimiento petroleros en el Golfo de 

México.  
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Guillén Romo (1984) afirma que la segunda etapa de la industrialización era para 

descentralizar las actividades del centro a la periferia, lo cual, traslada la industria 

hacia municipios del Estado de México, tales como Tlalnepantla, Ecatepec, entre 

otros.  

 

Como ya se ha dicho, la participación del sector secundario cobró importancia en la 

riqueza del país a partir de la década de los cincuenta, y se puede contrastar con la 

población empleada por el sector. El cual para la década de 1940 comienza a crecer 

con tasa de crecimiento del PIB de 18.1% y 20.1% en 1950, para la década siguiente 

se observa una caída ligera de cercas de cuatro puntos porcentuales debido al 

cambio de producción de bienes de consumo no duraderos por la producción de 

bienes de capital, a partir de entonces la participación del PIB es constante no muy 

elevada, pero sí importante (cuadro 1) 

 

Para la década de los cincuenta la población ocupada en este sector se mantuvo 

tasas de ocupación cada vez mayores, por ejemplo, en 1950 concentra el 15.95% 

del personal ocupado, mientras que para la década de 1960 la cifra aumentó tres 

puntos porcentuales, pasando a concentrar un 18.95% del personal ocupado y para 

1970 ocupa un 20.68% de la población. 

 

Para el caso del sector terciario, es durante esta etapa que en México se transforma 

de país rural a uno urbano de igual forma surgen tres zonas metropolitanas: la 

Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara (Garza, 2003, 11). 

 

Durante esta etapa, el sector terciario tenía muy poca importancia, sobre todo en el 

sector financiero, en específico, la banca comercial no apoyaba a la industrialización 

del país, puesto que no tenía mayores avances tanto tecnológico y mucho menos a 

nivel de servicios. 

 

Este sector comienza a tomar importancia a partir de 1970, cuando el modelo 

presenta debilitamiento y se comienza a fomentar la participación de la banca en el 

desarrollo económico del país. Entonces se observa el surgimiento de empresas 

que se configuraban tanto vertical como horizontalmente en la economía. 
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Actividad 2. Modelos de desarrollo económico  

Una vez que hayas realizado una revisión conceptual detallada de los 
Modelos de desarrollo económico, podrás realizar el cuestionario de 
opción múltiple que se presenta en el apartado correspondiente a la 
Actividad 2. 
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2.4.  Impactos Políticos y sociales del crecimiento 

 

El papel del Estado durante el SI permitió 

fomentar la industrialización a través de 

diversas funciones, encaminada a proteger 

la industria mexicana mediante 

capacitación del personal, infraestructura, 

creación y mejoramiento de instituciones 

cuyo objetivo era garantizar la fuerza de 

trabajo, mediante la Ley de Industria de la 

Transformación orientada a proteger a la 

industria nacional de la competencia de las 

importaciones extranjeras y de hacerla 

competitiva (Ramales, 2008) 

 

El Estado comenzó a proveer y a producir los denominados bienes básicos sobre 

todo combustibles y electricidad, para lo que se establecían políticas de precios y 

tarifas subsidiados, con el fin de impulsar la producción industrial. Lo anterior debido 

a la expropiación de la industria petrolera llevada a cabo el 18 de marzo de 1938 y 

la nacionalización de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960. 

Conformándose Petróleos Mexicanos (PEMEX), la nacionalización de Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyF) como 

empresas paraestatales. 

 

La falta de mercados financieros, obligó al gobierno a participar como intermediario 

financiero, con el fin de fomentar proyectos de inversión de corto, mediano y largo 

plazo, esto se llevó a cabo mediante la creación del Banco Nacional de Crédito 

Ejidal, la Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior y el Banco 

Nacional Obrero de Fomento Industrial, más tarde se crearían los Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), el Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos (Banobras), entre otras instituciones de banca estatal de fomento 

(Ánima y Guerrero, 2004, 23) 

 

Fuente: https://cutt.ly/DriLdlP 
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Importante 

 

 Otro factor importante de participación del Estado fue el de 

proveer servicios de seguridad social como educación, salud, 

seguridad y vivienda. De tal manera que se crearon 

instituciones educativas como el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) en 1936, se comienza la construcción de Ciudad                

Universitaria en 1949, para dar más cobertura a estudiantes, también se crea 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que surge en la segunda etapa 

del modelo en vigencia en 1974 

 

En cuanto a instituciones para mejorar la calidad de vida de la fuerza de trabajo, se 

crean  en 1943 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dando cobertura a 

los trabajadores de empresas privadas, posteriormente en 1959 se crea el Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), brinda 

servicio a los trabajadores del gobierno; se crea también el Instituto Nacional para 

la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT),  en la segunda etapa del patrón 

sustitutivo de importaciones, en 1972, ello para darle una vivienda digna y decorosa 

a los obreros. Tanto el ISSSTE como el INFONAVIT son instituciones que crean y 

diseñan vivienda para los trabajadores, la cual está diseñada y fabricada con 

materiales de buena calidad y con espacios suficiente para las familias. 

Parte de las funciones del Estado era ser regulador de mercados, mediante la 

fijación de precios de garantía, dotando a los campesinos como a los obreros de 

productos básicos como son maíz, frijol, arroz (Ánima y Guerrero, 2004, 35), con 

esto se crea la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO). Los 

precios de garantía tenían como objetivo ofrecer una alternativa para la 

comercialización de sus productos, con el fin de asegurar la obtención de un ingreso 

no menor al precio de garantía (Santoyo, 1977, 84) 

También el Estado fue quien garantizó y construyó la infraestructura básica, todo 

ello a nivel nacional, donde se construyeron puentes, carreteras, sistemas de 

irrigación, pavimentación, alumbrado público, entre muchas obras más. 
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En este esquema el ejido es importante puesto que es una reserva de tierras y que 

en el SI se seguían realizando el reparto agrario que fue parte de las tierras para 

producir y darle vida al sector agropecuario, sin embargo, dichas tierras más 

adelante juegan un papel importante en la expansión metropolitana de la Ciudad de 

México. 

 

2.5. Crisis Económica 

Los factores que propiciaron la decadencia del modelo sustitutivo de importaciones 

fueron diversos entre ellos destacan: 

1. La crisis de la deuda externa de 

1982 resultado del papel sobreprotector, por 

parte del Estado, sobre la industria; así 

como, su incapacidad para solventar los 

gastos en infraestructura, conllevo a que 

éste recurriera a la deuda externa. 

2. El crecimiento de las importaciones 

de bienes de capital frente a las 

exportaciones cada vez menores de materias 

primas, lo cual cuales generó un 

desequilibrio en la balanza de pagos. 

3. Las crisis petroleras de 1973 y 1979 generaron el aumento del precio del 

petróleo, traduciéndose en extraordinarias ganancias, lo que generó la compra 

de equipos y suministros y más perforaciones de pozo, así como la construcción 

de ductos, contrayendo el país un endeudamiento masivo.  

4. La incapacidad de este modelo de absorber a toda la población campesina, 

quienes migraron a la ciudad y tuvieron que incorporarse al mercado informal. 

 

Estos elementos debilitaron severamente el sustitutivo de importaciones y 

generaron una crisis económica, que reflejó en un descontento social.  Por lo cual, 

es en 1980 llega a su fin dicho modelo y le da paso a modelo Secundario Exportador 

o Etapa manufacturera, la cual va acompañada de políticas de corte neoliberal que 

da paso a una apertura hacia el exterior, con lo cual la empresa trasnacional cobra 

mayor importancia, mediante una acumulación por desposesión.  

Fuente: https://cutt.ly/CriLhmt 
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Actividad 3. Creación de una campaña para proponer 

una política económica. 
A través de esta actividad plasmarás los principales elementos de una 

política económica en la creación de un producto específico, para lo cual 

realizarás lo siguiente. 

 

 

Cierre de la Unidad 

Durante la unidad dos se contextualizaron los escenarios por los cuales México y 

América Latina atravesaron en materia socioeconómica desde 1930 hasta 1980. Se 

definió lo que es un modelo de desarrollo económico, el cual es la herramienta 

fundamental para establecer políticas económicas en distintas épocas de la historia, 

para superar el subdesarrollo y logar un crecimiento y un desarrollo socioeconómico 

uniforme. 

En el periodo de 1930-1980 se definieron los dos modelos de desarrollo económico, 

así como sus características: 

a. Modelo primario exportador el cual se orientaba a la producción y 

exportación de materias primas. 

b. Modelo sustitutivo de importaciones, el cual su eje rector fue la 

industria y la producción para el mercado interno, y como su nombre 

lo indica sustituir la producción de otros países por la producción 

nacional. En un primer momento la producción se orientó a la 

producción de bienes y servicios sencillos de fácil elaboración y el 

segundo momento se orientó en la producción de bienes de consumo 

duradero, tales como automóviles y electrodomésticos. 

Para la implementación de las políticas económicas de los modelos de desarrollo 

económico la participación del Estado fue fundamental, sobre todo porque es el 

encargado de generar las condiciones para la reproducción de la fuerza de trabajo. 

Es importante mencionar que el Estado tuvo una participación activa en el modelo 

sustitutivo de importaciones, conocido como Estado Benefactor y es quien da pauta 

a la creación de instituciones enfocadas a la salud, vivienda y educación. 
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Se abordó de manera general los aciertos que se tuvieron en la generación de 

empleos, de infraestructura, de crecimiento económico (PIB), de servicios, pero 

también se abordaron las fallas tales como las crisis de la deuda externa ocurrida 

en 1982 y las crisis petroleras de 1973 y 1977, la acumulación de las fallas generó 

el debilitamiento del modelo, dando paso al modelo secundario exportador o modelo 

neoliberal 
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