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INTROYTOCTON 

Una de las manifestaciones más evidentes de la crisis 

económica del país, ha sido sin lugar a dadas, el desajuste 

financiero, caracterizado como el catalizador del progresi-

vo deterioro económico,' le ahí que el rasgo más sobresalien 

te de dicho desajuste venga a ser el gran endeudamiento pú-

blico. 

En principio, el endeudamiento externo permite finan--

ciar el volumen adecuado de inversiones a tasas de creci—

miento mayores, mediante el aumento de la capacidad de im--

pOrtación de bienes de capital y otros insumos. No obstan-

te, una buena parte de este endeudamiento se origina en el 

sector páblico, puesto que la función primordial del Estado 

es la de fomentar y estabilizar la actividad económica, uti 

lizando todos sus recursos, tanto para lograr incrementos -

ascendentes en sus ingresos, como para hacer frente a los -

niveles crecientes de gasto. 

El gobierno federal recurre, así, al endeudamiento ex-

terno no solamente para cubrir su déficit de cuenta corriera 

te de balanza de pagos y su déficit de finanzas páblicas --

sino, también, para evitar o postergar imoortantes reformas 

fiscales, bancarias y monetarias que le permitieran al país 

garantizar la captación suficiente le ahorro interno, dis%1 

nuyendo de esta manera la dependencia del financiamiento ex 

terno. 

Por esta razón, el crecimieto de la le.ida pliblien ex-

terna ha afectado oneronamonte al plf2 a trav.n le le pest, 



da carga del servicio de la deuda, perdiendo así su razón -

original del endeudamiento externo de complementar el aho-

rro interno, convirtiendose basicamente en un ejercicio des 

tinado a captar recursos externos para hacerle frente a es-

te servicio, el cual mientras más alta sea su proporción, 

más limitado se vuelve -el campo de acción del país. 

En cuanto a las operaciones de crédito, se puede decir 

que, al contener ataduras tanto políticas como relacionadas 

con el uso ¡e los prestamos, no pueden ser consideradas neu 

ttales o incondicionales, sino por el contrario, están cla-

ra y.  directamente ligadas con los intereses del gobierno --

que los concede o bien, que domina a la agencia Internacio-

nal que los otorga. 

De esta manera, existen institaciones que con sus re--

cursos buscan asegurar un determinado comportamiento poi/ti 

co sea interno, externo o de ambos tipos, permitiendo así -

intervenir abierta o veladamente en el diseño de la políti-

ca general del país. 

Ante tales circunstancias, el endeudamiento externo se 

ha justificado, reiteradamente, en términos de las exigen--

cias del financiamiento planteadas por su crecimiento econ6 

mico. Si bien, este crecimiento, acompañado por la diversi 

ficación de la producción, depenle, aunque no exlusivamente, 

del proceso mismo de formación interna de capital; las 90-

sibilidwien de ésta se encuentran ,everaménte limitadas por 

la baja nrod3ctivilal y la lemania creciente de con1;4mo r)ri 

velo y plb,lco resultante, entre otras cosas, lel atraso e- 

lacativo y tecollórico alemb7 30 	ex9ansiSn 



El crecilliento económico,entonces, exire importantes - 

inversinnes en obras de infraestructura, las que entraMan a 

su vez, casi siempre, volumener cuantiosos de importaciones. 

Dada la estrictura de la distrib .c1 .5n del ingreso, el 

de carácter nuevo que generado por esas inversiones origina 

tanbión nuevas importaciones. Fn estas condiciones, el ere 

cimiento exige no sólo la aceleración del proceso de forma-

ción interna de capital, sino la creciente generación de di 

visas mediante exportación de bienes y servicios. 

Por todo lo anteriormente mencionado, se ha considera-

do al endeudamiento público externo como uno de los más im-

portantes obstáculos al desarrollo económico del pa/s. Sin 

embargo, independientemente de la importancia que la magni-

tud de la deuda pública externa de México ha adquirido en -

los últimos años, el punto crucial, no está en su cuantioso 

volumen sino, en su estructura, sus tendencias y sus modali 

dados. 



CAPITULO I 

Análisis Teórico de la ')euda Pdblica. 

Considerando que las funciones del Estado contemporá-

neo van en aumento con mayor frecuencia y que, por ende, --

lod ingresos resultan insuficientes para financiar los gas-

tos que éste requiere, se hace necesario recurrir al crédi-

to, entendiéndose como tal, a las promesas de pago contra -

un desembolso que por lo tanto, deben gozar de confianza y, 

además, pueden ser empleadas para realizar operaciones de -

pago. 

Sin embargo, existen dos tipos de crédito: el privado, 

el cual se refiere al traslado de promesas de pago que son 

realizadas entre personas e instituciones privadas; y, el 

pdblico, que se manifiesta por medio de los llamados emprés 

titos y que a pesar de no formar el total del crédito que -

recibe un Estado, sí representa una parte considerable. 

Ante tal situación, el crédito pdblico puede estimarse 

como deuda pública, por ser aquel en el que interviene el -

Estado, nue entrega instrumentos de pago futuro por recur-

sos monetariama inversionistas sean de carácter institucio-

nal o individual. 

''1 término le deuda pdblica, "...tiene su origen en un 

acto de crédito pdblico ciyo ingrediente principal ea una - 

trannecrión voluntaria entre el Fstado y el poseedor de aho 

rros, y representado físicamente por obligaciones financie-

rar mlbernnmentalesn. (1‘ 



En cuanto a financiamiento, la deuda publica o emprés-

tito, no es más que un medio técnico, basado en el princi--

pio de que no existe coincidencia entre la magnitud de la -

corriente de gasto y la de ingresos en un tiempo dado. Es-

to se ve mejor si se considera una necesidad pública de gran 

importancia y se acepta la imposibilidad de obtener recur-

sos en corto tiempo, por lo que tiene que recurrir a entre-

gas parciales que, naturalmente, pagan intereses. 

En algunas ocasiones, desde el punto de vista jurídico, 

la deuda pública está regida por un contrato de tipo bilate 

ral en donde el préstamo público constituye un contrato. en 

el cual una de las partes, el Estado, se oblign a pagar in-

tereses y a devolver el capital en el tiempo, en la moneda 

y a la tasa que se hubiese estipulado, sin que, a pesar de 

su superioridad, pueda modificar las cláusulas de dicho con 

trato, bajo pena de ser declarado a que el empréstito sea -

nacional, es decir, vendido en el mercado de capitales del 

país emisor, o colocado en otro país, y tiene también rela-

ción con una serie de hechos y situaciones cuya esencia lle 

ga al acto mismo de prestar: confianza en el gobierno y en 

la moneda, buena reputación respecto de la estabilidad mone 

tarifa., económica, del país que necesita obtener recursos a 

través,..de la deuda pdblica,etc. 

De ahí que los obietivoa de la política económica es-- 

ten cambiando constantemente, de acuerdo con la transforma-

ción de los juicios personales o sociales en relación con - 

la estructura le régimen económico 	nue se trate. No obs 

tante, se puede concretar al rtnog le Tin mAs importantes oh 

• • . 



jetivos; alcanzar la ocupación plena, contribuir al progre 

so económico, independizar al país de ciertas importaciones, 

promover la equidad en le distribución del ingreso, etc. 

romo quiera que sea, los gobiernos están obligados a - 

ejercer una política económica. Del buen funcionamiento --

del crédito depende, en eran parte, la realización de las 

metas que cada división gubernamental se vaya trazando. 

Tradicionalmente se han considerado tres razones que 

inducen a los Estados a recurrir a los empréstitos públicos, 

siendo estas: la conducción de una guerra, la construcción 

de obras públicas y hacer frente a un déficit presupuestal. 

La primera causa es parecida a la aparición de un dé--

ficit, pues son situaciones de emergencia difíciles de pre-

veer; por lo que respecta a las obras públicas, pueden con 

siderarse dos posibilidades, refiriéndose la una a la poli-

tica ordinaria de ampliación de servicios públicos nue, por 

ser permanentes y de gran cuantía, es imposible oue se cu--

bran con ingresos corrientes; siendo la otra la de reali-

zar obras públicas en periodos de depresión con el propósi-

to de combatir el desempleo. 

La última causa, es decir, hacer frente a un déficit -

presupuestal, lleva implícita la aparición de una emergen—

cia de proporciones anormales, v de ciertas limitaciones Fu 

bernamentales. En este caso del déficit presupuestal como 

base para la flotación de un préstamo pdblico, se debe dis-

tinguir el monto de la deficiencia en recursos, y de su des 

tino, pues si se trata de una suma relativamente no impor—

tante y nue se pagará a proveedores usuales, el empréstito 

3 



será de corto plazo y cubierto con entradas ordinarias. 

Sin embargo, desde un punto de vista cuantitativo, la 

causa más importante, que genera la contratación de emprés-

titos públicos es la primera: la guerra. 

La Primera Guerra Mundial que creó desajustes económi-

cos de las cuales las naciones europeas difícilmente se re-

cuperaron, y, la Gran Depresión, movimiento particularmente 

acentudo que se observó en la economía mundial durante el -

periodo 1929-1933, prepararon el camino para los sistemas -

de control económico gubernamental, habiendo dado lugar a -

la aparición de gastos pdblicos deficitarios, que caracte--

ri7an a las más grandes naciones después de 1929. 

Una de las consecuencias inmediatas de esta Depresión 

fueel resurgimiento de una nueva etapa de militarización --

que condujo, a la postre, a la Segunda Guerra Mundial, que 

por su parte constituyó la causa principal del incremento -

que se observa en las deudas p1blicas de la mayoría de los 

países. 

La asfixia económica de los países de la Europa Cen---

tral fue otro de los factores nue orirrinaron la nueva dispu 

ta en septiembre de 1939 y finali7ada en 1946. 

I.1.- Ideologías de la Deuda Publica 

El combate teórico se desencadenó durante los años más 

runPstos de la Segunda Guerra mundial. No oh! tinte, al mis 

mo tiempo 'lue re examinaban Tan implicaclon(?s más profundas 

,Ira lo no“ticn granelero mlberriamental, se fijaron notoria 



mente, dos corrientes de opinión a cuyo arbitrio estarían --

las decisiones que los gobiernos adoptaran en el futuro. 

Por un lado, quienes consideran que la existencia de 

déficit y superávit en los presupuestos, son los elementos 

más efectivos para lograr los fines de la política económi-

ca; y, por el otro, los que siendo obviamente opuestos a -

los anteriores, desean presupuestos equilibrados y contra-

rios a los gastos extraordinarios por temor al aumento de -

la deuda gubernamental, es decir, quienes ven la deuda como 

elemento nocivo a la economía. 

No obstante, existen varios tipos de ideas y posicio-

nes en cuanto a deuda ptiblica se refiere, pese a darse cro-

nológicamente, todas ellas coinciden conformandolas prácti-

camente. Por ello Ritchkirnan señala que. "...pueden clasi 

fi carse en tres grandes sectol'es en los cuales quedan agru-

pados los economistas y la expresión de lo que ellos consi-

deraron que significaba el proceso denominado empréstito gti 

bernamental, dentro de la economía de un país... " (2). A--

barcando a todos los tratadi stas del siglo XIX los seguido-

res neoclásicos de principios del siglo XX, la proyección -

de la Nueva Economía, representada por Keynes y sus seguido 

res más cercanos, así como el Intento de la Síntesi s, que -

no era más que le armoni i7aci ón de los grupos anteriores re-

fi riendose al punto de vi eta de l e ci enci a económi ce después 

de la Segunda nuerra Mundial, favoreci ando obvi amente las -

idees DOsi ti vas sobre deuda ribl i ca. 

11 	La Ideología Clásica. 	Reprnsen inda por las I lens de -- 

Piam Smi th , 1 es cual es e nneue 	”no egnsti tui das nor un te 

• • • ‘,) 



ma central que señala nue las actividades gubernamentales -

son un factor no económico y externo que modifica las rela-

ciones de ingreso y preoio en un sistema económico de empre 

sa privada. Adam Smith no negaba la importancia de las ac-

tividades estatales y de la necesidad de las mismas, pues -

lo veía como un mal necesario, pero al admitir que la econo 

mía autorregulada determinaba y controlaba todo el sistema, 

hablando en términos reales, con su consecuencia de tenden-

cia hacia el empleo pleno, la desviación de recursos hacia 

el gobierno por_medio de la deuda-capitales que por otra --

parte eran empleados acertadamente nor el sector privado-, 

debían ser mantenidos a los niveles más bajos posibles. 

Sin embargo, Smith admite que "...el uso de capital --

por el Gobierno no necesariamente ocasiona la destrucción -

del capital existente. Esta actitud en realidad no sólo a-

fecta a la deuda pública sino a toda transferencia de fon--

dos del sector empresarial al Gobierno...". (3) 

Para conocer lo que pensaban los clásicos acerca de --

los empréstitos del Estado, es preciso citar a Jan Bapteste 

Say, quien se le considera el Smith del .Continente America-

no por ser el repetidor de sus ideas. 

Baptiste era bastante claro, tanto en materia de deuda 

pública, comen lo demás; asevera que el Gobierno pide ---

prestado para gastos en consumos estériles y que la expan--

sión de la deuda Onlica no determina incrementos en la sir 

etaineldn monetaria, porque al contraer deudas el Estado ha 

tomado dinero de los prestamistas. Asimismo, señala que la 

riqueza consiste en propi edad, y un aumento en la deuda pd- 

... 6 



blica no es igual a un incremento en la misma. De ahí, que 

sus concepciones sobre esta deuda resultan lógicas, ya que 

las actividades de la empresa particular eran las únicas 

que podían brindar servicios productivos. 

Las ideas de David Ricardo no eran distintas a las de 

Adam Smith, ni tampoco se aislaban del pensamiento de la é-

poca. 

Ricardo al igual aue todos, se pronunciaba en contra de 

la deuda pública. No obstante, su análisis es más rígido y 

menos comprometedor, pues sostenía que lo que el gobierno -

obtenía en préstamo se restaba del capital productivo de la 

nación; esta destrucción no provenía de la transferencia -

de intereses, sino de la obtención del préstamo: no tenía 

sentido cancelar deudas, pues la ganancia de un individuo -

significaría la pérdida de otro, y por intimo, si el gasto 

público era considerado como indispensable, entonces, el Es 

tado debería obtener recursos por medio de sus ingresos tri 

butarios y no así por empréstitos. 

Se puede decir que, la oposición de los clás4 os, era 

mucho más acentuada, en cuanto al financiamiento por medio 

de deudas, que en lo referente a gravámenes, pues se consi-

deraba que la facilidad y sencillez para obtener emprésti-

tos, provocaba en el Gobierno la tendencia al gasto innece-

sario, costoso e inútil, con su efecto sobre la producción 

y con una carga, la deuda, descansando sobre la economía. - 

Por otro lado, el pago de intereses determina la necesidad 

de mayores impuestos, lo que desemboca en presupuestos DOCO 

flexibles y hace más gravoso el aparato gubernamental. 

...7 



Se puede concluir que, el pensamiento clásico sobre la 

deuda pública, señala que los empréstitos pdblicos transfie 

ren recursos de usos adecuados a gastos inútiles y mal apro 

vechados. La deuda pdblica y el presupuesto desequilibrado 

producen inflación; la deuda privada es, podría decirse, -

positiva y la pública negativa, siendo mejores los emprésti 

tos de Ice estados y municipios que los de la Federación, -

pues los primeros presentan actividades que son del tipo em 

presarial, donde el usuario del servicio o producto paga --

por él como lo haría en las compras privadas, y además, las 

unidades gubernamentales menores se ven forzadas a liquidar 

sus empréstitos, ya que su poder de endeudamiento es limita 

do; a esto último Benjamin Retchkiman lo llama 'el menor de 

los males'. 

El penamiento Neoclásico, representado por Hugh Dalton 

quien prosigue la tradición de sus antecesores, analizando 

los graves inconvenientes que causaba la carga de la deuda 

pdblica y omitiendo las ventajas que la misma podría conte-

ner. Dalton crea un principio, de ventaja social máxima, -

que es una manera de medir el beneficio, o el perjuicio, --

que causan las operaciones de la economía publica, y desean 

sa en una comparación entre la ventaja de un mínimo aumento 

en los gastos pdblicos y la desventaja de un correspondien-

te aumento en la imposición. Esta idea, cuya meta es un --

presupuesto equilibrado, consideraba más ventajoso y claro 

comparar el costo marginal nue para la comunidad tenía el - 

Estado que su ganancia marginal. 	-,,lando el PR9t0 era finan 

ciado con gravámenes podría resultar, pero hacerlo median- 



te la deuda implicaría el descuido de los gastos pdblicos -

por parte del Gobierno. 

Uno de los economistas cuyos puntos de vista sobre la 

deuda pública, se encuentran inmersos en los llamados pun-

tos de vista keynesianos de la etapa previa, es 'nomas R. - 

Malthus, quien fue el Inico cuyas ideas sobre esta deuda se 

apartaron de las de sus contemporáneos y cercanos anteceso-

res. Para él, "...una gran deuda pública incrementaba la -

producción y, al promover los gastos, removía los productos 

superfluos del mercado, en tal forma que si fuera cancelada 

declinaría el consumo". (4) 

Valthus a pesar de ser partidario de los empréstitos -

gubernamentales, no aprobó deudas excesivas por el peligro 

de originar gravámenes exagerados. Así se explica que, en 

determinados casos, admitiera la cancelación o en su defec-

to la reducción de los títulos de deuda. 

2) Proyección de la Nueva Economia. Se acostumbra desig-

nar como nueva concepción, a la corriente de pensamiento --

que está a favor de la deuda pdblics. Es nueva por oposi—

ción a las teorías tradicionales y por estar fincada en las 

Iltimas experiencias del régimen capitalista. Esta concep-

ción no considera a la deuda pdblica como un elemento per--

turbador en la vida económica de un país, sino al contrario, 

como una fuerza positiva de la nue se desprenden factores -

de estímulo a la actividad económica general. 

Keynes n1 igual que sus seguidores inmediatos represen 

tan esta proyección, mies señalan oue el eouilibrio de la - 

ecnnomfa puede ser conserullo por aba,o lel empleo pleno le 

...9 



los recursos disponibles, y que necesita de la acción com—

pensatoria gubernamental, Keynes llega directamente a la --

deuda pública cambiando una de las ideas más importantes --

del neoclasicismo, al hacer énfasis en la importancia del -

empréstito gubernamental como la fuerza activa de mayor pe-

so, y no en los ingresos regulares proporcionados por la im 

posición; que sin olvidar la trascendencia de esta última, 

puesto qué sus recomendaciones más notables en materia fis-

cal se encuentra la que promueve un sistema tributario pro-

gresivo que grave, con mayor peso, la proporción del ingre-

so que es ahorrada, sino que consideraba que la existencia 

de bienes de producción desocupados debía ser inmediatamen-

te suprimidos, y que esto era más fácil realizarlo mediante 

una política monetaria más ágil, más flexible y más rápida 

para ser establecida, que une política fiscal que requiere 

una serie de pasos previos y de aprobaciones para ponerla 

en función. 

Tomando en cuenta que la deuda pública es un proceso a 

través del cual las unidades gubernamentales realizan un in 

tercembio, otorgando promesas de pago a cambio de dinero o 

de depósito trancarlos, y este método es alternativo a la crea 

ción de dinero o a la tributación, con lo cual la expansión 

que se pretende crear podría hacerse recurriendo a cualquie 

ra de las tres formas, antes mencionadas, en el caso de la -

existencia de recursos desocunalos, probablemente la crea--

ción monetaria fuera una política tan recomendable c.)mo la 

de los empréstitos, la decisión le cual será la elegida de 

pende, evidentemente, le circunstancias muy especiales: caer 

.10 



temente, la política de mayor nivel de ingreso, empleo y --

producción requiere aumentos én la deuda publica y, desde -

luego presupuestos deficitarios, pero la tercera alternativa, 

es decir, una expansión por medio de movimientos en los gra-

vámenes, para mantener un presupuesto equilibrado, es teóri-

camente factible, aunque si el nivel de desocupación de re--

cursos es alto, las posibilidades prácticas son casi nulas; 

de cualquier manera, si se recurre a la emisión de deuda pa-

ra usar hombres y materiales desocupados, ésta tenderá a au-

mentar, ya sea que la medida complementaria signifique reduc 

ción tributaria, ya simple incremento de los gastos. 

3) Intento de la Síntesis. Esta corriente ha pretendido --

hacer una síntesis entre el pensamiento clásico y las ideas 

de los seguidores de Keynes; no obstante, aunque los resul-

tados adn no se materializan en una teoría general, sí se --

han precisado aspectos importantes de resaltar. Por ejemplo, 

tenemos a J.M. Buchanan, quien considera la existencia de --

una mentira, que denomina falacia de las cuentas nacionales, 

y que se refiere a la transferencia de dinero de unos e o---

tros miembros de una misma familia económica, aunque si es--

tas personas llevan cuentas de banco separadas y contabili-

dades diferentes, y hacen transacciones unos con otros, no - 

dejarán de aparecer fricciones ele en un momento dado cambia 

rén todo el panorama de la deuda plblica, hasta transformar-

lo en un problema de graves consecuencias. 

Buchanan afirma nue, es un verdadero engaño, el seña--

lar que la deuda pdblica de cierta ruantfa al permanecer in-

terna, no produce consecuencias dentro de la economía pública 



Todo esto demuestra qle se requieren estudios y consi 

deracionos profundas, pero podría afirmarse que una gran --

deuda plblica no es una catástrofe nacional, y que si se ad 

ministra otorgando debida consideración a los problemas de 

transferencia y monetarios que trae consigo, e.ledará corno 

un medio más para la crea-ión de una política páblica que 

se incline hacia el logro de mOores circunstancias. 

Asimismo, Musgrave enuncia que existen tres capítulos 

en los que se pueden vincular los gastos que realiza el Es-

tado en el momento de obtener recursos a través de la deuda 

pública: 1) el empréstito gubernamental para financiar o 

crear una empresa páblica autónoma; 2) la deuda páblica -

permanente, la cual Musgrave denomina clásica, toma como ba 

se de su política el que se utiliza en lugar de los impues-

tos, para evitar cambios repentinos en las tasas de éstos 

cuando por alguna razón el Estado decide o se ve obligado a 

incrementar sus gastos; es decir, que la emisión de deuda 

pdblica cumple el propósito de mantener cierta estabilidad 

tributaria; y, 3) la deuda páblica compensatoria, que co-

mo su nombre lo indica, determina su uso como instrumento -

para aspectos generales de política económica; en la medi-

da en que pueden ser tratados a través del crédito, es de—

cir, de la emisión de valores o 3e su cancelación; ento in 

dica decisiones le las autoridades en lo filanciero, para -

normar tanto su política monetaria como la presupuestaria y 

seleccionar la leuda a usar, o sea, amortizaci6n, plazo, ta 

sas de interós, tipo le valores, así csmo la creación mone-

taria que podría sustituir o suplultar la deuda. 



La observación importante es que una política compen--

satoria de deuda publica no constituye por sí misma una pro 

yección definitiva rara la formulación de un plan general -

de política económica. 

1.2.- Clasificación de la Deuda Pública 

La clasificación de la deuda pública se realiza anali-

zando aspectos tales como: la nacionalidad de los tenedo-

res, el plazo de amotización, la forma de emisión, asi como 

su efecto en la actividad económica, en la siguiente forma: 

A) Por su nacionalidad, que puede ser interna o externa. 

Se refiere a los tenedores de los bonos gubernamenta—

les, siendo nacional cuando es una deuda absorbida por la -

propia comunidad cuyo gobierno la emitió, y extranjera cuan 

do se encuentra en poder de ahorradores de otras naciones. 

Es evidente que esta distinción, que parece sencilla a sim-

ple vista, no lo es si se toman en cuenta los fenómenos eco 

nómicos que la origina. 

Con respecto a la deuda pública interna, debe señalar-

se que ésta representa sólo el traslado de recursos de un -

sector a otro, sin aumentar la disponibilidad de bienes y - 

servicios del sistema económico en su conjunto. Es decir, 

que el sector p'.iblico toma recursos prestados del sector --

privado mediante una promesa de reintegrar éstos en un futu 

ro, incrementados por el monto del. interés estipulado. 

"El endeudamiento externo permite, en princi nio, finan-

ciar el volumen de inversignes alecia(1') a tesas 'le creei--- 
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miento mayores, mediante el aumento de la capacidad de im—

portación de bienes de capital y otros insumos, incluyendo 

los conocimientos técnicos necesarios". (5) 

 

Es en esta deuda Intima la que existe un serio proble-

ma en cuanto al servicio (interés y amortización) de la mis 

ma. El pago de intereses o del llamado 'principal' debe ha 

cerse en la moneda del país acreedor; este problema, que -

no se preSenta en :deudas internas, obliga a recurrir a los 

mercados de cambio para adquirir la moneda extranjera nece-

saria, con todos los riesgos del deudor por las diversas in 

fluencias que afectan el valor internacional de una moneda, 

a lo que habría que agregar la propia demanda del país deu-

dor, que es otro factor que tiende a deprimir el valor de -

su dinero, o a crear graves problemas de balanza de pagos. 

Además, el hecho de que existan obstáculos al comercio y a 

los movimientos dé capital entre los diversos países hace - 

que un problema grave de transferencia se agregue a los ya 

mencionados de deuda en manos de residentes en paises ex, 

tranjeroa. 

Cuando una nación recurre a flotar un empréstito entre 

los ciudadanos o el Gobierno de un país extranjero, los ser 

vicios de deuda puede pagar los intereses y principal sola-

mente si la nación prestadora, ya sea por nuevos préstamos, 

por envíos de emigrantes, por turismo o por mayores compras 

de mercanclas,e1 prestatario, hace obtener cantidades sufi-

cientes de su moneda. 

Sin embargo, es importante nencionar que, la deuda pd-

blica de tipo externo, en contraste con la deuda adblica in 
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terna, permite aumentar el volumen de recursos reales de --

que dispone un sistema económico determinado, mediante la - 

importación de éstos, procedente de otras economías más ca-

pitalizadas que por poseer un reducido estímulo a invertir 

se encuentran en la posición de exportar capitales a los paí 

ses en donde éstos puedan adquirir un mayor rendimiento. 

Lo anterior permite a los Gobiernos de los países reo-

ceptores de capitales, aumentar sus gastos tanto de consumo 

como de inversión, posponiendo sus costos de oportunidad --

hasta el momento en que los intereses y amortizaciones de -

la deuda contraída tienen que ser pagados, dando lugar a -

una disminución de los recursos en ese momento. 

Así, los efectos que tiene este tipo de deuda, cuando 

se utiliza para financiar los distintos programas del sec-

tor público, son menos contracciontstas que los ejercidos -

por los impuestos: esto es debido principalmente a que la 

primera forma de financiamiento es de carácter voluntario -

para el prestamista, mientras que la segunda es de natura--

liza forzosa y a que la deuda no significa, como en el caso 

de, los impuestos, una disminución en la riqueza de los irsdi 

viduos. Asimismo, el financiamiento de los gastos del sec-

tor pdblieo a través de la colocación de títulos de deuda -

es más expansionista que aquel llevado a cabo por medio de 

un programa de impuestos, debido a nue el primer método no 

afecta ni al consumo, ni a la inversión, dado su carácter - 

voluntario. 

B) Por plazo de amortización. Si pe considere la dimen 

del plazo para amortizar las leudas como ele-lento els- 
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sificadorl se tendrán tres categorías principales: deudas a 

corto plazo o flotantes, deudas a largo plazo o consolida--

das y deudas perpetuas. 

Las primeras, son aquellas que se amortizan 'en un pe-

riodo no mayor de urvaño, pudiendo delimitarse este tipo de 

bonos gubernamentales como los que sirven para eliminar de-

sequilibrios momentáneos entre el presupuesto en efectivo y 

los requerimientos monetarios inmediatos. En esta catego—

ría,se consideran las llamadas letras, certificados o bonos 

de tesorería. 

Las segundas o deudas consolidadas, son todas aquellas 

que, adn cuando no existe una aprobación unánime de opinión 

respecto a las magnitudes de los plazos, su vencimiento ex-

cede del año. Sin embargo, en la actualidad el llamado cor 

to plazo se considera a partir de cinco años. 

Las terceras o deudas perpetuas, el Estado se obliga a 

pagar indefinidamente un interés anual, conservando la fa--

cultad de no reembolsar el capital. Este tipo de deudas se 

utiliza con frecuencia en los países europeos. 

C) Por la forma física o material que presenta la emi—

sión, la deuda puede clasificarse en titulada o no titulada. 

"Las deudas tituladas reciben su nombre al frapmentar-

se el empréstito en documentos de diverso valor nominal pro 

cedimlento que hace posible la absorción de grandes y peque 

íos ahorros y lo que es más importante, la concurrencia de 

los valores públicos a los mercados organizados. 

Las deudas no tituladas generalmente están representa-

das por documentos indivisibles: paaares, certificados, -- 
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etc. Estas obligaciones, por razones obvias, no afluyen al 

mercado de valores ni son accesibles al inversionista". (6) 

D) Por su erecto en la actividad económica, las de..Idas 

que contraen los gobiernos pueden ser de tres tipos: deuda 

lastre; deuda pasiva y leuda activa. Puesto que con ellas  

se establece una diferencia en cuafl o a. si la deada ,pública 

aumenta o no la capacidad productiva de una economía. 

Deuda páblica lastre, es aquella en la que incurre un 

país a consecuencia de ciertos desembolsos que no aumentan 

la capacidad productiva de la comlnidad, y que no dan ni un 

ingreso monetario ni una futura corriente de utilidades. 

Un ejemplo serian las leudas originadas en el financiamien-

to de los gastos de una guerra. 

La deuda Pública pasiva, es quella en la que se incu-

rre a consecuencia de ciertos gastos que aun cuando propor-

cionan utilidad y disfrute a la comunidad, como edificios -

públicos, parques, etc. , no producen por nr mismos nin71n -

ingreso monetario ni auentan la eficacia y productividad -

del trabajo y el capital. 

La deuda páblica activa, pre3enta dos maneras de incu-

rrir a ella: por desembolso de capital en proyectos autoli 

quidables, y por desembolsos de tal indole que tienden di--

recta o indireca ente a aumentar el poder productivo de la 

comunidad. Un caso concreto serlo el le los ierembAsos en 

hi-iene o educación piblica, de:Al:Lados a increnenta la e-

ficiencia le la noLla2ión, o desemLolsos en la meorL y con 

7ervación lo los recursos nr,t1rulel 2ue trEa le aueltar 

la roductiviii le ln nación. (?) 



No obstante, dentro de estas tres, existe una subdivi-

sión, la cual es atribuida a H. Dalton, por catalogar a la 

deuda pabliba como reproductiva, en donde los intereses son 

cubiertos con los ingresos que prbduce la propiedad compra-

da o la empresa fundada con los dineros obtenidos en prés-

tamos; y como deuda de'peso muerto, la cual es pagada tanto 

en los réditos como en su amortización por otras fuentes de 

ingreso pdblico, fundamentalmente de Impuestos, pues existe 

un valor o activo nue pueda representar su inversión. 

Pbr dltimo, se encuentra la división que conceptúa a -

la deuda pública en relación con la fuente de donde serán -

tomados los recursos que permitirán tanto la liquidación de 

los intereses como la amortización; tomando como punto de 

referencia lo anterior, el 'empréstitogubernamental puede 

ser autoliquidable o no autoliquidable. 

En la primera, se puede incurrir de dos manera; cuan_ 

do las entradas que se obtuvieron fueron invertidas en eml-

presas que producen un ingreso monetario; y, cuando se e—

jercen gastos para la realización de obras, o incluso, para 

prestar servicios que confieren ingresos monetarios. 

Por el contrario, si los gastos que son utilizados pa-

ra llevar a cabo obras o servicios, provienen de deuda pd--

blica, entonces ésta será clasificada como no autoliquida--

ble. Sin embargo, se puede decir aue, si esta deuda pdbli-

ca se dirige hacia grandes obras de riego, medios de comuni 

nación, explotación de recursos naturales, e incluso hacia 

el mejoramiento y bienestar del hombre, así como al desarro 

llo de sus capacidades, entonces esta leida pasará a repre- 



sentar la cace nara el desarrollo de una páls. 

Con respecto a los préstamos Irubernamentales, cabe se- 

r :lar 	mi.entras se emplean éstos en otras productivas y 

como complemento de los recursos internos, son un elemento 

positivo en el aceleramiento del proceso de crecimiento. 

El costo de este tipo de ayuda externa es menor va que su 

servicio se basa exclusivamente en el papo de amortizacio--

nes e intereses nue con el transcurso del tiempo se llegan 

a cubrir interramente, nuedando nacionali7ado el capital. 

For ello, el empréstito gubernamental cumple funciones 

de suma importancia en trabajo de una economía; esta impor 

tancia, se debe a que la utilidad de la deuda pdblica ha --

llevado a afirmar a Musgrave que su teoría ofrece una plata 

forma ideal para estudiar con toda amplitud los problemas -

de finanzas, del dinero y le los recursos todos. No obstan 

te, como lo afirma Schumpeter con toda razón, la deuda na--

blica ha sido usada más frecuentemente con abuso nue con --

justeza, pero, no dese culparse de ello al instrimento sino 

a las debilidades humanas de nuienes de él se sirvieron. 

1.3,- Administración de la neuda Pública 

F:s indispensable una administración dentro le la deuda 

pública rara poder establecer 19n operaciones nue ayuden a 

mantener alecualar las conl'?io'es de emi sión, conversión -

y amorti7w!ión le valore5,  ribernamentales. 

Y.stan condiciones nueien ser apruomiss dentro de cinco 

nropósito- funiamentales: 
	'el 	so-,te,,4 miento le uno baja 

...19 



tasa de interés, obviamente para limitar la carga por rédi-

tos del Estado y eliminar sus efectos en la distribución -

del ingreso; 2) mantener los valores de la deuda 'a la --

par', con la intención de facilitar la 'flotación' de nue--

vas emisiones; 3) diversificar en el tiempo la 'madurez', 

ayudando de tal manera.a estabilizar el mercado; 4) ade-

cuar los tipos y la 'madurez' de los valores gubernamentales 

para llenar los requerimientos de las distintas clases de -

ahorradores; 5) mantenimiento, por medio de la conversión 

y el rescate; de la misma estructura de 'madurez' que en un 

momento dado de estabilidad económica se consideró la mejor 

en el tiempo". (8) 

Asf, para resolver las dificultades administrativas se 

han considerado tres metas: una tradicional - que consiste 

en tratar de consolidar la deuda pdblica con el máximo pla-
, 

io posible; la segunda es un objetivo en abierta contradic 

ción con el primero, pues en la medida en que los emprésti-

tos gubernamentales se hacen mayores, los pagos por intere-

ses suman una porción relativamente importante del presu---

puesto de egresos de la nación, cantidad que es mayor en la 

medida en que está más consolidada la deuda, y es evidente 

que la minimización de los pagos por intereses forma parte 

de una buena administración de deuda; y por intimo, la ad-

ministracién de deuda constituye un eslabón importante en - 

economfa pública y se la usa para suplementar la política -

macroeconómica de promover metas de estabilización y creci-

miento, lo nue determinará que dichos motivos macroeconómi-

cos y los de consolidación dictarAn una movili7ación de la 
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deuda flotante para cambiarla por emisiones a largo pla'7o, 

lo que incrementará el costo del interés por pa ^3r, en un - 

caso de inflación; 	siendo lo c-n-,',rario si se presenta un 

receso, pues habrá que cambiar los empréstitos a largo pla-

zo por los de corto, con todas las implicaciones que ello -

significa para la corriente general de opinión y la tradi-

ción existente respecto de la consolidación de la deuda. 

Si bien es válido decir que, en la práctica, se llegan 

a enlazar, casi siempre, los efectos de la politica fiscal 

con los de la administración de la deuda pública, es necesa 

rio, aunque sea sólo como una Urma de diferenciación, dis-

tinguir tanto las metas que tiene la política administrati-

va de deuda, como los efectos de los déficit y superávit --

presupdestales dentro del gasto público. 

Si se presenta un déficit, las autoridades hacendaria 

tendrán inevitablemente que poner mayor cantidad de dinero 

en circulación, y esto se logra a través de dos caminos: -

la creación monetaria, o la emisión de la empréstito públi-

co; en este último, se recurrirá a los encargados del mane 

jo de deuda, quienes asumirán la tarea de los términos de -

la emisión y la propiedad de la .misma, y ya en forma conjun 

ta financiarán dicho déficit vendiendo obligaciones estata-

les a cualquiera de los países que las adquieran. 

Ahora bien, si por el contrario se presenta an snlperá-

vit, quienes decidirán la politica fiscal, te idrán que to—

mar en consideración si éste debe ser destinado a la recom-

pra de deuda pública, lo que llevara a adqairir valores gia 

bernamentalen, sea de la banca central, le lt comercial o 



de los particulares, siempre y cuando se encuentre en estre 

cha relación con los administradores de la deuda. 

Con lo anterior indicado, se observa que, la adminis—

tración de deuda podría representar el pilar en donde se 

sustentaría la expansión de la inversión y el ineTeso. No 

obstante, esto depe-de, como ya fue -.1eflalado, de los emprés 

titos para quienes la presencia del dinero no es condición 

suficiente para gastar. 

"La importancia de cómo se distribuye la tenencia de -

las obligaciones del Estado se observa con toda claridad --

cuando corresponde a la administración de deuda el combatir 

la inflación, pues su política es la de maximizar la propor 

ción de deuda pdblica que se encuentra en manos de particu-

lares; ... ; en este nivel se hace indispensable la inter 

vención decidida y clara en ayuda de la administración de -

deuda, de las polfticas monetarias y fiscal y aun de los --

instrumentos de una política económica general, incluyendo 

controles, para resolver la problemática que representa una 

gran deuda para un país próspero". (9) 

1.4.- Límites de la Deuda Pública 

Una gran parte de los estudios acerca le los límites 

de la deuda pública, carecen de sentido real, como ejemplo, 

tenemos a Newman quien afirma que, el monto absoluto debe -

ser tal que ao modifique la capacidad le producción del deu 

dor y que le permita dar servicio a le leuda. Por su par--

te, Sgmers hace una serie de comparaciones que ayulwi a si- 
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tuar el problema, empezando con el monto de la '3elda pábli-

ca entre población. Además, señala que si en un periodo da 

do la. deuda se duplica. y no ha sucedido lo xismo con la pro 

ducción económica, puede afirmarse ;,Lie la carga 	la deuda 

ha alimentado. 

Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que el -

estudio de los límites le la deuda páblica se basalfundamen 

talmente eft el conocimiento de otras nagnitudes económicas: 

el ingreso nacional, la riqueza nacional y los ingresos fis 

cales. 

Se puede decir que, indudablemente no basta hacer un - 

exámen cuantitativo del volunen de una deuda para conside-

rar nue es elevada o reducida, peligrosa o inocua. Se de--

ben concebir estos límites n en términos de cantidades fi-

jas o de situaciones estáticas, sino en términos de un pro-

ceso dinámico, tomando en cuenta la velocidad del camcio y 

la magnitud de la deuda pública en relación con las demás - 

magpitudes, ..."(10), y en especial en relación con el mon-

to del ingreso nacional, porque así está midiendó la capa--

cidad de pago de la nación de acuerdo con la capacidad de - 

pago de sus habitantes. (11) 

!Jansen afirma que, "No existen límites rígidos y fijoa 

Es un problema manejable y puede cuidarse de el más eficáz 

mente si nos asegÁramns de que los impuestos son adecualos 

para: 1) evitar la inflación, y 2) propocionar uno. dis-

tribución le la riqueza y de los inrresos razonable, Justa 

y viable. Dentro de los límites que nos fijan estos crite-

rios, es posible determinar, le acuerdo c)n los liferentea 
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circunstancias, nud proporción de los gastos públicos pue-

de financiarse ventajosamente por medio de empréstitos y --

qué proporción debe financiarse con impuestos". (12) 

Es necesario considerar todo lo anterior, pero sin ol-

vidar aue el principio rector de los empréstitos exteriores 

no siempre está limitado por la capacidad de pago de los --

paises prestatarios, ya que, "Los limites económicos de la -

deuda pdblica dependen del efecto económico que puedan te--

ner todos los instrumentos de las finanzas dél gobierno" (12), 

puesto que no estan determinados por la magnitud de la pro-

pia deuda, pero sí fijados por los detalles de la adminis—

tración fiscal en todas sus fases. 

1.5.- Carga de la Deuda Pública 

Como ya se ha mencionado, el Estado utiliza tres for-

mas para financiar sus gastos: la creación monetaria; la 

tributación; y, la emisión de deuda pdblica. Estos proce-

sos forman parte de la política gubernamental, y en general, 

son formas alternativas que pueden usarse al mismo tiempo -

.11egando, incluso, a actuar conjuntamente. Sin embargo, ca 

da una de ellas tiene sus diferencias, ya que sus técnicas 

y bases legales son diversas. 

En el empréstito pdblito, el adquiriente de las obliga 

clones pdblicao cede su dinero 'Voluntariamente', en una --

transacción privada en la cual cambia poder de compra común 

y corriente nor valores Pubernmentalen que le simificarán 

inPres-ps faturns, ahora, bien, debe determinarse quién es - 
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el que realmente Daca por los beneficios que producen los -

servicios públicos financiados por deuda. Pese a ello, los 

causantes son quienes verdaderamente pagan dicho beneficio, 

ya que se ven obligados por el Estado, a pagar más impues--

tos . para poder cubrir los intereses, y la amortización en -

su caso, de las emisiones de deuda en que incurrió el Gobio-

no. Es, pues, el contribuyente quien carga con la deuda, y 

lo hace en el momento en que sufre una reducción neta en --

sus recursos, Zara pagar los gastos públicos en que se in-

currió previamente. "No obstante, si al tomar prestado del 

extranjero creamos en nuestro pais una cantidad de capital 

productivo equivalente a la toma en préstamo, de manera que 

los frutos de ese capital cubran las atenciones de la deuda, 

el efecto neto le la operación, considerada en conjunto, se 

ría favorable a nuestra economía". (13) 

Tomando en cuenta el problema ie la carga de la deuda 

pública tal vez.  sea posible responder a la interrogación de 

cuándo debe el Estado pedir prestado. En función del indi-

viduo que soporta la carga de los empréstitos, la contesta, 

ci6n podría ser: "...cuando encuentre conveniente que se -

aplace o posponga el incurrir en costo real, aun parando in 

teresee; y aqui ce da por sentado que no existe otra sali-

da, es decir, que es 'inevitable realizar el gasto público". 

(14) 

Pr()yecel3n de la Tkl(In FIblica 

17,n coto alAirullo ce trata le ,J9e.:Iderar las etitÁles 



tradicionales acerca del empréstito plblico y los procesos 

de operación que la deuda publica ha tenido en la actuali—

dad. 

Prácticamente, la deuda ha sido considerada como una -

carga y una hipoteca del futuro. La emisión le obligacio--

nes gubernamentales tiene aue pagar intereses y ser amorti-

zada, y para liquidar este egreso se cobrarán impuestos a - 

individuos que tal vez no existían adn, en el momento en --

que se decidió incurrir en deuda. 

El gobierno puede ejercer el financiamiento obtenido 

por endeudamiento: ya sea en consumo colectivo, en servi—

cios corrientes o en proyectos de gran envergadura que de-

terminan tiempo y enormes sumas de recursos monetarios y --

que, además derramarán sus beneficios por un número ilimi—

tado de años; de estas dos formas de gasto se analiza a la 

primera como aquella en que el causante actual obliga al 

del futuro a cargar con el pago de servicios gabernamenta--

les.gozados ahora, mientras que para el segundo caso seña-

lan que, por definición, debe recurrirse al préstamo publi-

co por consideraciones de equidad, así como de eficiencia. 

"la eliminación de la pesión inflacionaria que pueda 

ejercer la deuda pública se logra con un presupuesto equili 

brado, que también puede servir de base para qae su princi-

pio, que parece todavía tener influencia en ciertos grupos, 

sea aplicado para crear el presupuesto económico de la na—

ción, con su más fuerte acento en el funcionamiento de la -

economía, mejor que una más restrinfrila función fiscal del 

gobierno a través de una reducida leuda publica". (15) 



1.7.- Diferencia entre Desarrollo y Crecimiento Sconó—

mico. 

Por último, es imnortante precisar lo que entendemos - 

nor 'desarrollo económico' y 'crecimiento económico', va oue 

estos dos conceptos ruegan un papel determinante para la --

comprensión de la presente investigación, pues al identifi-

carlos es posible estar en condiciones de evaluar la reper-

cución que la deuda plblica externa ha tenido en el proceso 

del endeudamiento de la economía del país. 

El concepto de desarrollo económico con frecuencia se 

confunde con el de crecimiento ecomómico, por ello, es impor 

tante establecer las diferencias oue existen entre ambos. - 

Para algunos autores, 	desarrollo económico de los par 

ses incipientemente industrializados, es un prooeso de ma—

yor y mejor empleo de los factores productivos que se obtie 

nen por medio de una acumulación creciente de bienes de ca-

pital y de la tecnología moderna en el proceso productivo, 

y nue tiene como finalidad aumentar sustancialmente el nivel 

de vida de los sectores populares, en un período de tiempo 

razonablemente corto". (16) 

El desarrollo económico es un concepto nue empleamos -

para designar el proceso de cambio de la estructura socio-

económica y la superestructura política, institucional y cul 

tural de un país. Por su parte, crecimiento económico es -

un concepto que utilizamos para expresar el proceso de cam-

bio en las variables estrictamente económicas del país. 

por ello, podemos decir nue, este ienarrolln ImrlIca - 

un desenvolvimientn Interral: econcímlco, 	cAltural, 
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político, científico y técnico. Un desenvolvimiento de la 

base social y la técnica, de la acumulación de capital y -

del bienestar de la población; de la libertad política y e 

conómica, social e individual; de la independencia institu 

cional, social, política y cultural del exterior. 

Por el contrario, el crecimiento económico significa, 

en sentido estricto un desenvolvimiento de capital, o sea -

de la acumulación de capital y de las variables técnicas y 

sociales que dicha acumulación aonlleva: la tecnología, la 

productividad y la explotación del trabajo, principalmente. 

Dicho de otra manera, el crecimiento económico representa,-

básicamente, un desarrollo desigual en el que se incrementa 

la riqueza de los dueflos del capital a costa de los niveles 

de consumo y de vida de la mayoría de la población que tra-

base para subsistir. 

El estar en función social, es distinción fundamental 

entre el desarrollo y el crecimiento económico; este puede 

existir como un preces() de transformaciones, en las varia--

bles económicas y, sin embargo, no manifestarse en ningún -

beneficio para la comunidad. Así cuando la acumulación de 

capital, el principal elemento cuantitativo del proceso, se 

ha realizado a costa del salario real de consumo, rileulta -

acertado utilizar, el término de crecimiento económico. 

Xn este sentido, podemos afirmar que en la fase monopó 

líes del desarrollo del capitalismo, las tasas de ganancia 

del capital invertido son predominantemente altas, lo que -

tiende a reducir el voldmen de inversión total, puesto que 

las empresas monopolistas a las que corresponde la mayor --

parte de las utilidades, no encuentran lucrativo reinvertir 
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las en sus propias expresas, tornándose cada vez más dif/--

cil invertirlas en otras esferas de la economía. Por consi 

guíente, la absorción del excedente económico generado por 

el capital monopolista, tiende a canalizarse mediante la in 

versión extranjera que penetra en los países atrasados, con 

virtiéndose en un factor determinante para mantener la per-

manencia de su hersmonfa. 

Así pues, podemos concluir diciendo que el desarrollo 

económico de los países subdesarrollados, es profundamente 

desfavorable a los intereses dominantes del capitalismo mo-
nopolista. Suministrando de materias primas importantes a 

los países avanzados, y proporcionando a sus corporaciones 

grandes beneficios y posibilidades de inversión, el mundo -

atrasado, siempre ha sido un factor indispensable de los --
pafees capitalistas altamente industrializados. 

...9q 
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CAPITULO II 

Puentes de Pinanciamiento 

La falta de capital propio, suficiente para financiar 

la economía de un país; es una de las principales caracte--

rfsticas que determinan a los paises subdesarrollados. No 

obstante, .pese a que las grandes potencias mundiales obtie-

nen altas sumas de capitales, por concepto de utilidades, -

no pueden ser absorbidas por ellas mismas, Así, estos capi 

tales son reinvertidos a través de la inversión extranjera 

sea directa o indirecta. 

Por esta razón, es válido decir entonces que, esta in-

versión constituye una vía de canalización de recursos fi—

nancieros, hacia esos países de menor grado de desarrollo, 

trayendo por consecuencia su dependencia económica, median-

te su subordinación con respecto a las fuentes de financia-

miento de los gobiernos pertenecientes a los pafses ricos. 

Estas fuentes de financiamiento, en su mayoría, han si 

do establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, con 

el objetivo principal de otorgar fondos para proyector de 

inversión, que sirvieran para fomentar el desarrollo econó-

mico de los países miembros. A pesar de existir cierta ana 

logia en loa principios de organización y en las formas de 

operación, las instituciones presentan diversas modalidades 

en los tipos de proyectos y en los campos que estén auto/1--

71119S a finonolar, serrín se trate ie instituciones multiln-

tr,rples o bilPtPralP9. 

nentro le esto prHn nímero le instituciones es nece'a- 



rio distinguir, en primer luuar, acuellas de carácter multi 

lateral, como las del Grupo del Banco Mundial, el FMI y el 

BID, que sin llegar a depender del gobierno de Estados Uni-

dos están sin embargo igualmente influenciadas por 41 debi-

dd al hecho de que el gobierno norteamericano, ha aportado 

en promedio, el 40% de las suscripciones y contribuciones -

al Grupo, al FMI y al BID, esto lo hace que tenga un peso -

decisivo en sus disposiciones, sobre todo cuando alrededor 

de otro 25% es proporcionado por sus asociados más importan 

tes e incondicionales: Gran Bretaña, Alemania Federal, Pral 
cia y 'Talión. Y aquellas de carácter bilateral, como el ---

EXIMBANK y la Al"), que dependen directamente del gobierno 

de Estados Unidos. 

II.1.- Instituciones de Carácter Multilateral. 

Con la finalidad de solucionar las dificultades que ha 

bían de surgir al término de la Se Landa Guerra Mundial, las 

Naciones Unidas, en iunio de 1944, organizaron en Bretton - 
Woods, New Hampshire, E.U.A., una conferencia monetaria y -

financiera en la que participaron representantes de cuaren-

ta y cuatro naciones. 

En esta conferencia, se crearon los proyectos de conve 

nio del Fondo monetario Internacional y del Banco Interna—

cional de Reconstrucción y Fomento. La acción ole desarro-

llaría el primero, sería la de ayudar a sus mienbros a fi-

nanciar los déficit temporales el TIalan7a de Pagos y facili 

tar la estabiltlal le las monedas es el ámbito internacio—

nal; el serunlo estaría comprometido a coadyuvar en la re- 
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construcción de las zonas afectads por la guerra y el fo—

mento del desarrollo de los países miembros. 

Al ser aceptados los proyectos por los gobiernos de la 

mayoría de los países presentes en dicha conferencia, se --

llevó a cabo una segunda conferencia en Savannah, ('reorgial  

E.U.A. en marzo de 1946, en donde fueron constituidos ofi-

cialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Inter 

nacional de Recontrucción y Fomento. 

11.1.1.- Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La creación del Fondo Monetario Internacional obedeció 

a la necesidad de contar con una institución que desempeña-

ra tres clases de funciones internacionales: 1) Que esta—

bleciera las normas del sistema monetario internacional; -

2) Que prestara asistincin financiera a corto plazo, en de 

terminados casos, a los países miembros (con la capacidad -

de ampliar la liquidez internacional en la medida en que lo 

exlkieran las necesidades del crecimiento del comercio mun-

dial); y 3) Que actuara como órgano consultivo de los go-

biernos. 

La carta constitutiva del Fondo señala asimismo varios 

propósitos: promover la cooperación monetaria internacto—

nal; facilitar la expansión y el crecimiento balanceado --

del comercio internacional, contribuyendo así al manteni—

miento de altos niveles de empleo a ingreso real y al desa-

rrollo de los recursos productivas le los países miembros; 

promover la estabilidad cambiarla a fin le mantener acier--

don de cambio ordenados entre loo mienbros y evitar las le- 



valuaciones competitivas; ayudar al establecimiento de un 

sistema multilateral de pagos relativos a las transacciones 

corrientes entre los miembros, eliminando también las res--

tricciones cambiarias que obstaculizan el crecimiento del -

comercio mundial; dar confianza a los miembros poniendo --

los recursos del Fondo, bajo ciertas condiciones, a su dis-

posición a fin de ayudarlos a corregir los desajustes de --

sus balanzas de pagos; y, finalmente, acortar la duración 

y disminuir el grado de desequilibrio de las balanzas inter 

nacionales de los miembros. 

"A fin de cumplir con esos propósitos, el Fondo exige 

a sus miembros Fijar la paridad de cada moneda nacional con 

el oro y el dólar; ajustar todo cambio de paridad, por de-

valuacién o revaluación, a determinados requisitos y previa 

consulta con el Fondo; y garantizar el comercio multilate-

ral libre, sin restricciones de ninguna clase, así CDMO la 

convertibilidad exterior de sus monedas". (1) 

Ad, las cuotas don pagaderas en oro en un 25% y el --

resto se cubre en moneda nacional depositada en el banco --

central de cada país miembro. 

"...el Pondo auspicia una fuente adicional de liquidez 

internacional constituida por acuerdos bilaterales de crédi 

to o créditos 'swap', que son operaciones que se practican 

exclusivamente entre los bancos centrales de los países mies 

broa y fueron instituidas en 1962. A través de estos acuer 

dos se genera una liquidez complementaria resultante de la 

compra o venta de divisas al contado, contra la venta o --

compra de esas mismas divisas a plazo filo. Esto permite -

a los países involucrados hacer frente a sus problemas de - 
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balanza de pagos, acogiéndose además a la protección del --

Fondo". (2) 

En otras palabras, se trata pues de "...proporcionar 

financiamiento compensatorio para problemas de corto palzo. 

Se espera que el miembro que efectuó la compra de divisas -

al Fondo recompre su moneda en un plazo que varia de tres 

a cinco anos, pagando además intereses sobre las cantidades 

presentadas o compradas que fluctúan entre el 0.5% y el 5%, 

de acuerdo a la cantidad solicitada, la cuota del país miem 

bro en cuestión y el periodo transcurrido desde la adquisi-

ción inicial de la moneda convertible". (3) 

11.1.2.- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomen-

to de los Estados Unidos (BIRF). 

Fl Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, --

fue construido, como ya fue señalado al principio de este -

capítulo, junto con el FMI, en la Conferencia de Bretton --

Woods en el año de 1944. Sus propósitos se establecieron -

en función de la colaboración de dos elementos: reconstruc 

ción y desarrollo, dirigidas ambas hacia los paises miem---

bros, facilitando, de esta manera, la inversión de capital 

con finalidades productivas; igualmente, se pretendió ayu-

dar a restaurar las economías devastadas por la guerra y a 

la adaptación de las facilidades productivas a la necesidad 

del tiempo de paz; a estimular el desarrollo de facilida—

des y recursos productivos en los países menos desarrolla--

dos; a nromover la inversión privada extranjera por medio 

le Farantfas o participaciones en nróstamon y otras inver-- 
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siones hechas por inversionistas privados; a complementar 

la inversión privada cuando el capital privado no esté dis-

ponible en términos razonables, proporcionando, en base a - 

mejores condiciones, financiamiento para propósitos produc-

tivos; a promover a largo palzo un crecimiento balanceado 

del comercio internacional y el mantenimiento de balanzas - 

de pago equilibradas, alentando la inversión internacional 

para el desarrollo de los recursos productivos de los paí—

ses miembros, ayudando para ello a elevar la productividad, 

los niveles de vida y las condiciones de trabajo en sus te:-

rritorios; a coordinar los préstamos otorgados o garantiza 

dos por éste con los préstamos internacionales provenientes 

de otras fuentes, a fin de que los proyectos más útiles ---

sean los que primero se traten; y, finalmente, a conducir 

sus operaciones respetando el efecto de la inversión inter-

nacional sobre las condiciones económicas de los paises ---

miembros y, en los años inmediatos a la. posguerra, ayudar -

a suavizar la transición de una economía de guerra a una de 

paz. 

Por tal razón, debido a que el Banco se creó con el ob 

jeto de ayudar, primero, a financiar la reconstrucción de 

las áreas devastadas por la guerra y, después, a estimular 

el desarrollo económico de las naciones miembros, la mayor 

parte de los préstamos concedidos hasta 1950 fueron destina 

dos a Europa. iin embargo, a partir de ese año, los crédi-

tos del RIR? han tenido como objetivo fundamental el desa--

rrollo económico, especialmente de países no europeos , y -

de manera general se han destinado a financiar proyectos de 

infraestructura económica tales como transportes, electrici 
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dad, telecomunicaciones, riego y control de inundaciones. -

La acción más reciente del Banco es la inversión en secto-

res como la agricultura, la educación y la industrializa—

ción. Asimismo, nuevo es su interés por el comportamiento 

general de la economía del país al clal se canalizan los re 

cursos. Sin embargo, ese interés naciente se encuantra ---

plasmado en parte en los estudios que sobre países particu-

lares y su funcionamiento realizan los funcionarios del Ban 

co, y en parte en las misiones que el BIRF envía a diversos 

países. Ambos aspectos a menudo san vistos con desconfian-

za, y criticados abiertamente por algunos sectores naciona-

les en términos de que significan una intromisión en los a-

suntos internos de una nación y una flagrante violación de 

su soberanía. El Banco justifica su acción en ese terreno 

con el argumento de que, si bien es cierto que una mejoría 

del nivel general de actuación económica en un país letermi 

nado sólo puede ser llevado a cabo por el gobierno y el pue 

blo del país en cuestión, es decir que no puede ser impues-

ta desde afuera, una corriente de capital proveniente del -

exterior puede, sin embargo, utilizarse como incentivo para 

que el gobierno tome las medidas necesarias a fin de mejo—

rar la actuación económica del país. También puede servir 

para ayudar a ese particular gobierno a superar algunas de 

las presiones internas y realizar las reformas que conside-

ra necesarias, pero que es incapaz de llevar a cabo sin el 

apoyo del exterior. 

Las operaciones de préstamos iel Banco se basan en 1~.•0101/0 

tres principios esenciales: que el prestatario tenga la ca 

pacidad de reembolsar el préstamo; que el proyecto ole se 
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financia este bien estudiado por ambas partes y que funcio-

nará eficientemente; y que el proyecto haya de producir be 

neficios para la economía que justifique la inversión exigí 

da. 

Por tal motivo, el BIRF puede otorgar drédi tos a los -

gobiernos, agencias o instituciones gubernamentales y empre 

sas privadas. No obstante, si el prestatario no es un go--

bierno, entonces se requiere de la garantía de éste. 

Por lo general, los préstamos se conceden a plazos ma-

yores de cinco años, casi siempre de 15 a 25 años, con perio 

.jidos de gracia de hasta 8 años y sujetos a tasas de interés 

que han fluctuado entre el 3% más recientemente el 7 y has-

ta el 3%, .siguiendo así la pauta hacia el alza nue se regis 

tra en el mercado financiero internacional. 

Para determinar si el país prestatario ha de poder cu-

brir la deuda, el BIRF toma como referencia, principalmente, 

la posición en términos de su situación de comercio exte---

rior y el comportamiento del PIB, toda vez que sus présta—

mos se conceden y deben reembolsarse en monedas distintas a 

la del país deudor. Cuando el Banco no tiene las monedas -

qué necesita el prestatario, puede adquirirlas con otras mo 

~las que posea. 11 préstamo es reembolsable en unidades -

de estas Intimas. Además, el Banco evalla los méritos y la 

prioridad del proyecto; luego examina en detalle los pla-

nes de diseño y construcción; los beneficios económicos y 

financieros y las medidas para asegurar una administración 

eficiente, una ves que el proyecto se ponga en marcha. 

El Banco rara vez ha financiado el costo total de un -

proyecto, limitándose normalmente n cubrir los costos en di 



visas de bienes y servicios Que deban importarse. En deter 

minadas circunstancias, el flanco puede financiar una parte 

de los costos en moneda local. 

Los fondos del Banco se desembolsan durante el periodo 

de construcción del proyecto, a medida que se hacen necesa-

rios los papos para el objeto del préstamo. Si bien, los 

pedidos de bienes y servicios son colocados por los presta-

tarios y a menos ole haya justificación en contrario, el --

BIRP insiste en que las adquisiciones con sus fondos se so-

metan a curso internacional abierto. 

De las áreas en desarrollo hacia donde, a partir del -

inicio de operaciones se han orientado una gran parte de --

los recursos del Banco, es América Latina. 

Por otro lado, el tipo de interés que devengan los cré 

di tos que otorga el BIRF han variado en el curso de los --

arios en función a la tasa de interés que el Banco tiene que 

papar por los fondos tomados a préstamos en diversas fuen-

tes (4). El plazo y los vencimientos de los pagos se rela-

cionan con la naturaleza de los proyectos específicos qle -

se financian y la situación de endeudamiento del país pres-

tatario. El plazo medio de los préstamos es de 20 años y -

el periodo de gracia hasta de 8 años, esto dependiendo del 

contrato establecido entre el BIRP y el solicitante. 

IT.1.2.1.- Cooperación Pinaniera Internacional (CFI). 

La necesidad del BIRP de ampliar sus actividades, hace 
que surpa una nueva organización afiliada a éste y denomina 

da Corporación Pinanciera Internacional (CFI) qie fue insti 
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tuna en 1956. Su propósito principal es cooperar con el -

desarrollo económico de sus miembros, exhortando el creci—

miento de la industria productiva en ellos, particularmente 

en aquellos menos desarrollados. Se complementan así las -

actividades del Banco, el cual si bien busca también estimu 

lar el desarrollo de la industria productiva, en la prácti-

ca ha dado prioridad a la construcción de la infraestructu-

ra económica básica en esos paises, sin la cual la empresa 

privada no puede prosperar. 

"Las operaciones de inversión de la CFI complementan -

los préstamos del Banco Mundial, pero a diferencia de éste, 

la CFI no requiere de garantía gubernamental y puede sumi-

nistrar fondos en cualquier forma, inclusive como capital -

social". (5) 

El origen de los recursos de la CFI, son las acciones 

de capital suscritas por sus países miembros. No obstante, 

pueden llegar a ser miembros de la. Corporación, todos los -

países que son del BIFF por el hecho de ser una organiza—

ción asociada. Al mismo tiempo, la CFI puede obtener prés-

tamos de]. Banco para sus operaciones crediticias hasta un 

monto equivalente a cuatro veces su capital suscrito. 

Tres son las funciones primordiales en las cuales se 

centra el Convenio Constitutivo de la CFI: 

1) Suministrar capital de riesgo a empresas privadas --

productivas. 

2) Promover el desarrollo de mercados de capital loca--

les, y 

3) Estimular el movimiento internacional de capi tales. 

De tal suerte que, para un proyecto sea considerado por 
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la CFI, es indispensable que contenga las siguientes carac-

teristicas: nue signifique una contribución del sector pri 

vado de la economía financiando una empresa de prioridad, -

debiendo estar cuidadosamente planeado, administrado y te--

ner perspectivas de ser rentable. Además debe ofrecer bene 

ficios para el país en que esté radicada la empresa, es de-

cir, que exista un mayor ingreso real nacional y per-capita 

un aumento del empleo; mejores rendimientos tributarios, -

ahorro e incremento de divisas, y por lltimo, un mayor desa 

rrollo técnico. 

Sin embargo, la CFI cuenta con que otros inversionis-

tas proporcionan la mayor parte posible del capital necesa-

rio para un proyecto determinado, ya que, el objetivo por -

el cual fue creado es el de complementar el capital privado, 

no competir con él. Por otra parte, solamente invierte -

en empresas en que participan inversionistas locales. 

Por esas razones, normalmente su participación es infe 

rior a la mitad de la inversión total en una empresa; por 

lo general es de un millón de dólares, aunque este límite -

puede ascender hasta tres millones en países con institucio 

nes nacionales de fomento, sólidas y acreditadas. Realiza 

la mayor parte de sus inversiones mediante la suscripción - 

de acciones acompañada de un préstamo concedido por un pla-

zo entre siete y doce años. 

La amortización de dichos préstamos suele efectuarse -

en forma de papos semestrales a partir de un periodo de gra 

cia convenido, v existe una comisión de colpromiso del 1% -

sobre la parte no desembolsada le los créditos. El ti,o de 

interés varía le acuerdo a las características partí calares 
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de la operación. 

En cuanto a fondos se refiere, se puede decir que pre-

sentan flexibilidad en su destino, ya que pueden emplearse 

tanto para cubrir gastos en divisas como en moneda local, -

para la adquisición de activos fijos o para satisfacer las 

necesidades de capital de trabajo, es decir, no están condi 

donados a la compra de equipo específico o a su empleo en 

un país determinado. 

11.1.2.2.- Asociación Internacional de Fomento (AIF) . 

En 1960 queda definitivamente unificado el grupo del -

Banco MUndial, al crearse la Asociación Internacional de Fo 

mento (AIF), cuya finalidad es promover el desarrollo econó 

mico, intensificando la productividad, y elevar el nivel de 

vida de los palees subdesarrollados del mundo. Se puede de 

cir que este organismo es el más flexible del grupo en cuan 

to a condiciones para que se otorge un préstamo. (6) 

El propósito de la AIF es coadyuvar, aliviando la car-

ga que representa el servicio de la deuda de los países ---

miembros más apremiados financieramente y permitirles lle-

var adelante su desarrollo económico en condiciones más fa-

vorables. Todos los créditos de fomento aprobados hasta --

ahora han tenido un plazo de hasta 50 años, comprendiendo -

un periodo de gracia de 10 arios; dichos créditos no deven-

gan intereses, pero se aplica una comisión de compromiso --

de las tres cuartas partes del 1%, para gastos de adminis__ 

tración. Los reembolsos se hacen a razón del lA anual del 

principal durante los años undécimo al vigésimo, y del 3A 
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anual durante los dltimos treinta arios. 

El Convenio Constitutivo, divide a los miembros de la 

AIP en dos grupos: los países de la Parte I, que son los -

más ricos entre los miembros del Banco; y los paises de la 

Parte II, que son los de menor desarrollo. México pertene-

ce a éste último grupo. 

Así pues, por el tipo de estructura tripartita del Ban 

co Mundial, esto lleva a la conclusión de que, si bien el -

Grupo está integrado por tres instituciones financieras teó 

ricamente separadas, en la práctica constituyen una sola --

institución con tres ventanillas: cuando el dinero es pres 

tado en condiciones comerciales, más o menos convencionales 

por lo que se refiere a los palzos y tasa de interés, la --

institución actúa como Banco Internacional de Reconstruc—

ción y Fomento; cuando presta sin interés y a plazos muy --

largos actúa como Asociación Internacional de Fomento; y, 

cuando invierte dinero en la empresa privada (sin que, a di 

ferencia de los otros dos casos, tenga que mediar la garan-

tía del gobierno del país prestatario) actúa como Corpora-

ción Financiera Internacional. 

11.1.3.- Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Por decisión de la Organización de los Estados America 

nos (OEA), particularmente por el lonseo Interamericano --

Económico y Social (CIES), fue creado en 1959 el Banco Inter 

americano de Desarrollo (BID) corno un organismo regional --

teniendo como principal función, el prynover el desarrollo 

económico-rocial jet.  brea latinonnericena. 



El BID fue fundado por veinte países latinoamericanos 

(Cuba se desligó en 1960). Posteriormente ingresaron como 

nuevos miembros: Barbados, Canadá, Jamaica y Trinidad To-

bago. La calidad de miembro lo podían adquirir, original--

mente, los países pertenecientes a la Organización de Esta-

dos Americanos (OEA), sin embargo, con el fin de incremen-

tar sus recursos, la Asamblea .General del BID autorizó en -

1974, la admisión de trece países extraregionales, (7) los 

cuales acordaron aportar al Banco el equivalente a 755 mi—

llones de dólares; 440 pagaderos en efectivo. Del total, 

378 millones se destinaron al Fondo de Operaciones Especia-

les y el resto pasó a integrar una nueva categoría de recur 

sos denominada 'Capital Extraregional del Banco'. 

El BID surgió pues, pese a reiteradas negativas (8), - 

como la ,maquinaria más adecuada para complementar la acción 

del sistema financiero internacional existente y no para --

competir con 41, enfocando su atención y sus recursos hacia 

América Latina y buscando como prioridad básica la promo---

ción del desarrollo económico y social de los países del --

área. 

111 objetivo principal del BID consiste en contribuir a 

acelerar el proceso de desarrollo económico, individual y -

colectivo de los países miembros; de cooperar en la orien-

tación de políticas de desarrollo que lleven a una mejor y 

mayor utilización de sus recursos, así como a provPer asis-

tencia técnica para la preparación, financiamiento y eJecu-

ción de planes y proyectos le desarrollo, incluyendo el es-

tudio de priorilades y la formulación de presupuestos sobre 

provectoe específicos. 
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En lo que respecta a recursos de capital del BIT) dire-

mos que éstos "...provienen de las cantidades suscritas por 

cada país miembro. Además, está autorizado para obtener re 

cursos adicionales por medio de la colocación de emisiones 

de valores en los mercados internacionales de capital ... o 

bien, mediante la administración de fondos confiados a su -

cuidado por los países donantes ...". (9) 

El BIT) cuenta, como ya se señaló, con tres ventanillas 

para financiar aquellos proyectos específicos que tienen su 

apoyo y cuyo cumplimiento es exigido rigurosamente. Al o--

torgar financiamiento, no median necesariamente considera-

ciones más generales, sobre la política económica del go---

bierno deudor, como en los casos del FMI y del BIRF pese a 

lo que podría deducirse de las disposiciones de su convenio. 

Estas tres ventanillas son: 

1) Su capital ordinario, integrado por suscriptores de 

los países miembros y concedido en préstamos sujetos 

a condiciones comerciales similares a las del BIRF. 

2) Su Fondo para Operaciones Especiales, integrado i—

gualmente por contribuciónes de sus miembros, pero -

cuyos créditos se sujetan a condiciones un poco más 

flexibles para evitar Que agudicen los problemas de 

balanzas de pagos de los países prestatarios. 

3) Su Fondo Fiduciario de Progreso Social, cuyos recur-

sos que ascienden a muchos millones de dólares, y qw 

provienen exclusivamente del gobierno de Estados tJni 

dos, están sujetos a condiciones más flexibles ndn, 

pudiendo inclusive su reembolso efectuarse en moneda 

nacional, por lo que, en dl tima instancia, constitu- 



ye una fuente de créditos llamados 'blandos'. 

De manera general puede afirmarse que los recursos de 

las dos primeras ventanillas del Banco son empleados básica 

mente para el financiamiento de oroyectos que se relacionan 

con el desarrollo global del sector privado, con la reali—

zación de obras públicas de infraestructura, con las expor-

taciones de bienes de capital y con la asistencia técnica. 

Con los recursos del FOF, el Banco concede emprestitos a de 

terminados países en términos y condiciones favorables. 

Son créditos blandos de gran interés para aquellos paises - 

con limitada capacidad de pago en divisas extranjeras, ya -

que pueden ser reembolsados en moneda local. Con la excep-

ción de los préstamos hechos a los gobiernos miembros, se -

estipula la condición de mantener el valor de las obligacio 

nes al tipo de cambio de la fecha de operación. La tasa de 

interés oscila entre el 31 y el 4% anual y los plazos de --

vencimiento son entre 15 y 25 anos, incluyendo periodos de 

gracia. Al igual que en los anteriores, no existen restric-

ciones en cuanto a dónde se gastarán los fondos. 

El Fondo Fiduciario del Progreso Social (FFPS), en cam 

bio, otorga prioridad en su financiamiento a proyectos cela 

cionados con la colonización, el mejor uso de la tierra, la 

vivienda para los sectores de bajos ingresos, las facilida-

des comunales sanitarias y el suministro de agua potable, -

la educación superior y el adiestramiento avanzado. El ven 

cimiento puede ser hasta de 30 años, con tasas de interés -

anual de 2 o 3.5%. Sin embargo, puesto que el FFPS fue es-

tablecido por el gobierno de Estados Unidos dentro del mar-

co de la Alianza para el Progreso, los préstamos son otorra 
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dos deben ser reembolsados en dólares y dnicamente pueden 

ser empleados en éste país y en el pais prestatario. 

Para cumplir con su propósito fundamental, que es, co-

mo ya se dijo anteriormente, el de contribuir al desarrollo 

económico de los países del área latinoamericana, el BID --

realiza diversos tipos de operaciones: utilizando sus re--

cursos ordinarios de capital, concede préstamos de confia-

ble recuperación a empresas privadas y agencias gubernamen- 

tales. 	Estos créditos tienen por lo general un plazo de -

vencimiento que fluctúa entre 15 y 20 años e incluye un pe.12 

riodo de gracia. Tales créditos deben ser reembolSados en 

la misma moneda en que fueron concertados y pueden ser uti-

lizados por los países deudores en cualquier parte del mun-

do. 

11.2.- Instituciones de Carácter Bilateral. 

El llamado Crédito Bilateral o Financiamiento Externo 

Oficial no es más que una modalidad de los financiamientos 

de ayuda o cooperación para el desarrollo. Esta particula-

ridad es principalmente destinada hacia el fomento del co-

mercio internacional. Entre los países desarrollados y --
los subdesarrollados, o pobres, donie el contrato que se --

efectúa es de tino oficial, esto es, balo el auspicio de --
los gobiernos en cuestión. 

Dada la importancia tan sipnificativa que ha venido a 

representar este tipo de créditop por parte de los países -

industrializados hacia las economías subdesarrolladas, se -

le ha considerado cono una fuente importante de recursos -- 
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Para tratar de resolver o equilibrar la relación comercial 

entre ambas economías. 

Es posible situar el origen de este tipo de financia-

miento, al término de la Segunda Guerra Yundial, donde se 

atribuyó Estados Unidos como su fundador, debido al fuerte 

flujo de dólares aue prestó a naciones de Europa y Asia, 

por un total de cinco mil millones de dólares (operación 

denominada 'Plan Marshall', en 1945) aue cubrieron compras 

en los E.U.A. de mercancías y equipos y que a su vez sir-- 

vieron de factor 	restablecedor de las economías de di--- 

chos países. 

Por otra parte, los objetivos que persigue el crédito 

bilateral se pueden observar desde dos perspectivas: pri-

mero, donde el país receptor lo requiere para complementar 

el ahorro interno, a fin de mantener un nivel intermedio -

de consumo nacional que le den la posibilidad al país, de 

cumplir con sus metas de desarrollo económico. 

El segundo, en donde se hace referencia al país otor-

gante, el cual concede los créditos por la razón de que --

son un buen negocio, en el sentido de que es superior la -

rentabilidad objetiva de esos recursos del exterior que --

aquella que puede obtenerse en sus respectivos países. --

Otra razón más•.importante aue la anterior, tanto política 

como económica, es el incremento de las exportaciones, ase 

gurando mercados ya que cuentan con sectores exportadores 

muy bien definidos, lo que constituye un elemento solvente 

en las Balanzas de Pagos de estos paises. Además que fommn 

ta la expansión económica interna al tener asegurada una - 
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demanda de los bienes y servicios que producen estos paises  

Es conveniente señalar, 'que ca,,ndo un país solicita un 

financiamiento bilateral, está conciente de que el crédito 

que recibirá será utilizado ánica y exclusivamente en la --

compra de bienes y servicios del mismo origen del país que 

otorga dicho financiamiento. 

Los créditos bilaterales otorgados, son utilizados por 

lo general para financiar los programas de inversión del --

sector público, principalmente. La importancia de los cré-

ditos varía considerablemente de un país a otro, desde un -

5% del total del presupuesto público en los países más desa 

rrollados, hasta más del 55% del presupuesto fiscal en los 

países senos desarrollados, donde la escasez de ahorro do—

méstico es mayor. Es decir, la importancia del financia--

miento externo oficial y la asistencia técnica que va imolf 

cita, tiene diversas formas y grados en cada país y ello de 

pende básicamente del nivel de desarrollo relativo del país 

receptor. 

Así tenemos que, en un contexto más amplio, es posible 

señalar la producción nacional, más el exceso de importacio 

nes sobre exportaciones, nos representa la disponibilidad -

de recursos regles con los que cuenta un país para su dis,-

tribucidn y asiganción en diferentes usos alternativos. 

De hecho, siendo el financiamiento externo oficial, -- 

uno de los instrumentos que permite importar más de los que 

se exporta, éste debe ser inserto dentro de la estrategia y 

del programa de desarrollo aue adopte el país receptor de -

ese financiwniento. Las metas del programa normalmente se 
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refieren al nivel, comnosición y distribución del consumo 

y de la inversión: el programa debe ser consistente y rea 

lista en el sentido de las metas de consumo e inversión qua 

en cualquier momento no sobrepasen el monto de recursos --

reales disponibles en el país en el periodo correspondien-

te, entre ellos. 

Desde el punto de vista del sector público del país -

receptor, el crédito externo le permite alcanzar determina 

das metas de desarrollo que no hubieran podido lograr en -

su ausencia. Sucesivamente puede considerarse que el fi—

nanciamiento bilateral es un instrumento que permite en un 

momento determinado captar para sí recursos reales que de 

otra manera hubiera podido obtener de su mayor o más efi-

ciente esfuerzo interno, si es que sus metas de gastos fue 

ran flexibles frente a una mayor o menor disponibilidad de 

recursos externos. 

Resumiendo, el financiamiento oficial es en esencia -

un instrumento que ofrece al país otorgante mayores oportu 

nidades para decidir sobre el nivel y calidad de vida, que 

desea darle a su pueblo en el presente y en el futuro; es 

más bien, un complemento a la disponibilidad real de recur 

sos, nue un complemento al ahorro nacional. 

De aquí que, el beneficio que el país recibe del finan 

ciamiento bilateral, depende de las actividades que el país 

puede realizar con él; en comparación con lo que hubiese -

podido realizar en su ausencia. Fl monto de los recursos -

reales recibidos dependerá fundamentalmente del valor so.—

cial de la moneda extranjera que re transfiere libre de ata 
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duras y del valor social en que el país receptor de los --

bienes que se adquieren con el crédito atado. 

Por otro lado, la política de ayuda económica que rea 

lizó E.U.A. y que le fue sumamente favorable, fue adoptada 

por varios países desarrollados, que implementaron la crea 

ción de organismos oficiales de crédito para fomentar su -

comercio exterior y equilibrar su cuenta corriente de la -

Balanza de Pagos. Así, en la actualidad tenemos entre o--

tros al Banco de Exportación e Importación de los Estados 

Unidos de Norteamérica; la Export Development (orporation 

del ganada; el Dutsche Bank de Alemania Federal; el - - 

Banque Francaise du 'ommerce Exterieu de Francia; el - 

%ornen Vietilutto Oy vinland Export Kredit, A.P. de Finlan 

dia o, el Banco de Exportación e Importación de Japón. 

En un muy particular caso, que es América Latina, el 

tipo de fijianciamiento externo oficial, ha representado 

una importante fuente de recursos, principalmente de los - 

E.U.A. Este país cuenta con tres instituciones especia1i-

liadas en este tipo de financiamiento; El Panco de Exporta 

alón e Importación de Washington, al cual nos referiremos 

con mayor enfasis por ser el más activo otorgante de crédi 

tos y el más sofisticado en su manera de operar; la Agen-

cia Internacional de Desarrollo y, la Reserva Federal del 

Tesoro de los E.U.A. 

II.?.1.- Banco de Pxnortación e Imoo-tación de 	_ 	_ 

Washinuton (FTPITANK). 

El Pringo de rxportacIón e Importación de Washinnon 
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fue establecido en 1934 como una corporación bancaria en -

el Distrito de Columbia. En 1945 fue reestructurado como 

organismo gubernamental independiente. Su función princi-

pal es cooperar al financiamiento de las importaciones y - 

las exportaciones de Estados nnidos, facilitándolas en esa 

forma. Las actividades del EXIMBANK pueden ser divididas 

en tres tipos; "En primer lugar proporciona garantías a 

sus exportadores frente a posibles pérdidas. En segundo -

lugar, los asegura contra riesgos indebidos o no previstos. 

En tercer lugar, concede préstamos a largo plazo a países 

y empresas extranjeras considerados como clientes reales o 

potenciales para las exportaciones norteamericanas, operan 

do en este campo como cualquier institución internacional 

de crédito. Es decir, en el fondo el EXIMBANK funcione co 

mo dos instituciones: una que asegura y da garantías a 4./•• •IM 

los exportadores norteamericanos, convirtiéndolos además - 

en sujetos de crédito seguro para otras instituciones; y 

otra que concede préstamos a largo palzo a compradores ex-

tranjeros, balo la condición expresa de que los recursos -

así proporcionados sean gastados en la obtención de bienes 

y servicios norteamericanos. 

Es decir, se trata de una fuente de créditos atados - 

por lo que hace a la mercancía como a su transporte y mane 

;lo. Este aspecto constituye, sin embargo, una de las for-

mas en las que el EXIMBANK asegura contribuir al desarro,-

llo de los países receptores, pues pone a su disposición -

los recursos, los bienes y los servicios que necesitan esos 

paises. Otorga además créditos compensatorios para nivelar 

las balanzas de pagos y estabilizar las monedas y pr(ista- 



mos para financiar tanto las exportaciones de bienes agrí-

colas como la producción de materiales estratégicos en el 

extranjero". (10) 

"Es requisito estatutario del EXIMBANK que sus crédi-

tos complementen y estimulen al capital privado, pero que 

no compitan con él. La condiciones de sus préstamos son -

absolutamente comerciales y se consideran no solamente co-

mo préstamos atados, según se segaló, sino también como --

préstamos duros pues su reembolso debe hacerse total y o--

bligndamente en dólares". (11) 

A pesar de que, las enmiendas al Acta del Banco lleva 

das a cabo en 1974, y constituidas en ley en enero de 1975, 

extendieron la existencia del flanco como tal hasta el 30 -

de junio de 1978, así como incrementaron su capacidad glo-

bal de préstamos hasta los 25 mil millones de dólares. Es 

posible decir entonces que, el EXIMBANK, en sus 42 años de 

existencia, continúa llevando a efectos el propósito por -

el cual fue creado: auspiciar las exportaciones de bienes 

y servicios producidos en los E.U.A. 

11.2.2.- Agencia Internacional de Desarrollo del Gobier 

no de los Estados Unidos (AID). 

La Agencia Internacional del Desarrollo se origina en 

los primeros años de la posguerra. Desde entonces ha expe 

rimentado guabas alteraciones, tanto en su esfera principal 

de actividad como en sus métodos de operación. Inclusive 

su nombre se ha modificado varias veces. Su evolución pro 

pia'nente dicha se inicia a partir de 1948, ago en que se - 
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estableció, gracias a una ley del Congreso norteamericano, 

con el nombre de Administración de Cooperación Económica - 

(ECA), encargada de manejar el recaen creado Plan Marshall 

para la reconstrucción europea. 

La AID tiene a su cargo dos programas fundamentales: 

el de la Ley Pública 480, que incluye alimentos para la .-

paz, préstamos para el comercio en general, préstamos para 

la colocación de excedentes agrícolas norteamericanos y --

préstamos para el desarrollo; y parte del de la Alianza --

para el Progreso, que incluye básicamente ptestamos para - 

el desarrollo económico y social. Existen además otros .11~101111» 

programas, de menor importancia que no por ello deben ser 

excluidos de nombrar, como el de 'ayuda de apoyo', funda--

mentalmente ayuda económica para los programas de defensa 

de los aliados militares de Estados Unidos de Norteamérica, 

y el fondo de ,Pontingencia,, cuyos recursos pueden usarse 

con diversos propósitos, incluso en forma de préstamos y -

donaciones para el desarrollo. 

"La AID constituye una fuente de créditos blandos lla 

modos ,cooler, autorizados balo el amparo de la Ley P1bli 

ea 480, cuyas condiciones son más flexibles que las comer-

ciales en términos de plazos e intereses, y cuyo reembolso 

puede hacerse en moneda local, ya que el origen de los re-

cursos así presentados es la compra de excedentes agríco—

las norteamericanos cuyo pago se efectúa Justamente en mo-

neda local, quedando una parte importante de esa suma a ser 

go de la AID para que conceda préstamos de ese tipo al go-

bierno y a empresas del país comprador, así como e empre—

sas filiales de compañías norteamericanas que operan en -- 
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ese territorio". (12) 

De igual manera, la AID establece una fuente de prés-

tamos los cuales son conocidos como 'atados' y cuya autori 

zación está limitada a la aceptación del requisito de deter 

minar su importe a la adquisición 'de productos norteameri-

canos, por parte del país prestatario, llegando incluso al 

grado de determinar los productos que deben ser adquiridoa 

"Perb sea cual sea la forma nue tomen los préstamos -

otorgados por la AID, éstos están sujetos a condiciones qi 

reflejan en todo momento el interés nacional norteamericano; 

de ahí que la AID sea considerada como un importante ins—

trumento de política exterior norteamericana y se encuenlo 

tre, como tal, cometida a la jurisdicción del Departamento 

de Estados Unidos". (13) 

De ahí que, los objetivos últimos que persiguen los - 

créditos de la AID sean: la colocación de excedentes agrf 

colas norteamericanos, la promoción del desarrollo econó—

mico y social, garantizar la estabilidad monetaria y finan 

ciera del país al que se dirigen o asegurar el apoyo polí-

tico o militar. 

Puede hablarse, sin embargo, de una mayor flexibili---

dad en la negociación por parte de la AID en comparación - 

con otras instituciones como el FMI y el BIRF. 'ata mayor 

flexibilidad está muy relacionada al hecho de que es muy -

probable que, en un momento dado, las verdaderas razones -

del apoyo financiero de Washington a un gobierno y a un --

proyecto en particular, sean de naturaleza política y no -

tengan ninguna relación con consideraciones de eficiencia 

económica, estabilidad monetaria o algdn otro requisito de 
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naturaleza técnica. Esto explica por n'II algunas de las -

condiciones a las que se sujetan los préstamos de la AID 

en ocasiones resultan ambiguas, en otras introducen condi-

ciones que no tienen nada que ver con el crédito, como un 

cierto tratamiento a la inversión privada norteamericana o 

el otorgamiento de ciertas concesiones comerciales, así co 

mo que en ocasiones se prometa ampliar las líneas de créli 

to o reducirlas, por razones ajenas al empleo que el go---

bierno deudor le dé a los recursos obtenidos e independien 

temente del éxito o fracaso del proyecto con ellos finan--

ci ado. 
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CAPITULO III 

Antecedentes Históricos de 'la Deuda Publica Externa en - 

México. 

En la explicación en torno a las causas del endeudamien-

to externo de los países en desarrollo, tradicionalmente el 

énfasis ha sido puesto en la demanda de esos paises por re-

cursos externos para hacer frente tanto. a una insuficiencia 

de ahorro interno, como a los requerimientos de importacio-

nes impuestos por ou crecimiento. Concretamente, se argu—

menta que el crecimiento de una economía dada se ve obsta—

culizado o limitado por la precaria disponibilidad de divi-

sas para financiar las importaciones necesarias para la pro 

ducci6n y la inversión, y/o por la carencia de abundantes - 

Rhorros internos para financiar esa inversión. La aplica—

ción de la última parte del argumento anterior a la cuestión 

del ahorro y gasto públicos permite señalar que el crecí---

miento de una economía dada, donde el sector gubernamental 

desempeña un papel tan importante como en México, se ve ade 

más obstaculizado por la insuficiente disponibilidad de a--

horro pdblico para financiar el gasto del gobierno. Isf en 

ausencia de niveles de ahorro interno, pdblico y privado, -

adecuados para financiar la inversión nacional, y en ausen-

cia de volúmenes de divisas disponibles originadas en la ex 

portacidn de bienes y.servicios suficientes para pagar las 

importaciones que el crecimiento del país exige, en el su—

puesto sobre endeudamiento a corto plazo la opción de mente 



ner un determinado ritmo de expansión interna sólo es poli 

ble con endeudamiento externo. A la larga, supuestamente, 

la tasa de crecimiento de la economía se hará autososteni-
da, y la necesidad de financiamiento externo cesará. 

Independientemente de la posible validez de este tipo 
de análisis es un hecho que resulta, sin embargo, insufi—
ciente para explicar cuestiones muy importantes relaciona-

das con la actual oferta excedentaria de recursos presta--

bles en los mercados internacionales privados y su impacto 

adicional sobre la demanda por los mismos en los paises en 

desarrollo. Estos dltimos encuentran en muchas ocasiones 

más fácil y políticamente menos costoso- endeudarse que --

llevar a cabo reformas internas para incrementar su ahorro 

y movilizar sus recursos de manera eficiente. 

En pocas palabras, es necesario olvidar ya la expli—

cación tradicional de endeudamiento externo de los países 

pobres para así producir una visi6n más global que permita 

medir su impacto en el desarrollo de los países receptores 

en términos de las limitaciones que esa deuda infringe so-

bre el conjunto de opciones de política, tanto interna corro 

internacional, abiertas a la acción del gobierno deudor. 

Ubicar dentro de este contexto el caso de la deuda -- 

externa del gobierno mexicano es la intención primordial -

de este trabajo. 

Para ello se hace necesario analizar varias etapas --

dentro de las cuales unas se encuentran más diferenciadas 

que otras, por la misma evolución que ha tenido la deuda 

pdblica externa en México a lo'largo de la historia. 

Una primera etapa comienza en 1324 con la llamada Dell 
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da de Londres, que se adquirió con el propósito de finan-
ciar la construcción de ferrocarriles, hasta 1941 cuando - 

se restablece definitivamente la capacidad dé pago del país 

y el servicio de su deuda; varias veces interrumpido en . 

el pasado. Durante ese periodo la función del endeudamien 

to externo de México consistió:en captar recursos nuevos -

para servir a la deuda antigua, para sufragar los gastos - 

militareá a los que dan lugar los diversos periodos de con 

flagración por los que atraviesa el país y las posteriores 

campañas de pacificación y, sobre todo durante el Porfiria 

to, para financiar el programa de obras públicas que ini-

ció el proceso de modernización del país. Adicionalmente, 

se contrató nueva deuda para indemnizar a los residentes -

extranjeros que habían sufrido pérdidas a consecuencia de 

las luchas civiles en las que el país se vid envuelto y de 

las varias nacionalizaciones de este periodo, como las a-

grarias, las ferrocarrileras y la petrolera. Durante toda 

esa primera etapa, el endeudamiento externo no fue parte -

de una formulación consciente de una estrategia de deserro 

'llo, sino todo lo contrario fue, podría decirse, un expe-

diente de emergencia. 

Una segunda etapa que corre de 1941 a 1950, en la que 

se fortalece una política de corte nacionalista y el Gobler 

no recurre al crédito externo de manera bastante limitada. 

Pese a la devaluación de 1948, se logró mantener una alta 

tasa de crecimiento de la economía, fundamentalmente, debí 

do a la actividad de los inversionistas privados y del Go-

bierno mexicanos. Al iniciarse la década de los cincuenta 

sobreviene, sin embargo, un descenso en dicha taca, y la - 
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economía se abre a la. inversión extranjera directa y al en 

deudamiento externo, cuyas participaciones se habían logra 

do mantener a niveles moderados. 

Y una tercera etapa que va de los primeros años de 

los cincuenta a 1976, en donde a partir de entonces, el re 

curso al endeudamiento externo empieza a crecer, auspicia-

do por una estrategia de desarrollo que lo visualiza como 

una forma no inflacionaria, o por lo menos no demasiado, -

de financiar el gasto pdblico y el déficit en cuenta co --

rriente. A mediados del decenio de los sesentas se acele-

ra el ritmo de crecimiento del endeudamiento y alcanza ta-

sas insospechadas durante la administración del presidente 

Echeverría, sobre todo durante los 01timos tres años, pese 

a la supuesta adopción de una nueva estrategia dedesarro--

llo. Dichas tasas fueron resultado, en un principio, de 

un gasto público excesivo y, posteriormente, de la necesi-

dad de enfrentarse a la fuga de capitales que antecede y -

sigue a las dos devaluaciones de 1976, y de los pesados -- 

compromisos financieros a que su servicio da lugar. 

III.1.- Orígenes de la T)euda Pública Externa. 

Al consumarse la Independencia de México, en 1821, el 

país tuvo iue enfrentar el doble problema que le significó 

reparar los cuantiosos daños causados en la guerra, por un 

lado, y establecer las bases económicas cobre las nue debía 

operar el nuevo gobierno. Sin embargo, la tarea no era 

fádil, va que el desastre fiaaneiero q,.(1 sufrió la Hacien-

da Pública, durante éstP guerra, primero, y la caída del - 
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régimen de Iturbide, después, obligaron al gobierno a lo--

grar el financiamiento de la economía del país, por conduc 

to de la Deuda Plblica. 

Como los capitales evadidos después de la Independen-

cia representaban lo más sano de los recursos financieros 

disponibles en México, su fuga sumid al país en una pobre-

za lamentable. Por otra parte, el desorden general en que 

cayó el país, provocó que los esfuerzos resultasen mutiles 

por llamar capitales extranjeros. 

De esta manera, no fue Sino hasta el mes de agosto de 

1823 cuando el ministro de Hactenda en turno, firmó un con 

trato con la casa Londinense Barclay, Herrtng, Richardson 

y Cía., mediante el cual, el país adquirió su primer em—

préstito por la cantidad de dos millones y medio de libras, 

a cambio de los cuales, el gobierno aceptó deber cuatro mi 

llones de libras al tipo de interés del 6%. 

Simulatáneamente, Francisco Borja Migoni, quien había 

sido nombrado representante plenipotenciario del Supremo - 

Poder Ejecutivo para la contratación de un empréstito, em-

pezó sus gestiones con la casa B. A. Goldschmidt y Gra., lo 

grando la firma del contrato en Londres en febrero de 1824. 

La casa a►oldschmidt se comprometió a prestar al gobierno - 

mexicano, en el curso de los quince meses siguientes, un -

millón seiscientas mil libras, o sea, ocho millones de pe-

sos; en cambio, el gobierno se obligó a emitir bonos por 

tres millones doscientas mil libras al tipo de interés del 

51 anual, pagaderos en Londres por semestres vencidos y a-

mortizables en treinta ahos, a partir de 1923. 

En el año de 1846, se comenzaron nuevas negociaciones 
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para solucionar el problema de la Deuda; dichas negocia-

ciones se encaminaron sobre -cuatro puntos básicos: los in 

tereses no se capitalizarían; el rédito pactado no excede-

ría de 5%, el monto de la Deuda no debía ser aumentado, y, 

por último, para su pago, no deberían enajenarse los bienes 

nacionales, ni hipotecarse total ni parcialmente el terri-

torio de la República. Las negociaciones efectuadas culmi 

naron en 'el mes de junio de 1846. 

No obstante, una vez más, hacia 1847, la historia vol 

vid a repetirse. A causa de la guerra con los Estados Uni 

dos, México perdió una buena parte de su territorio, lo --

cual, aunado .a los enormes gastos militares en su defensa, 

y la destrucci6n de sus recursos, impidió el pago de las -

obligaciones contraídas de la Deuda. 

En 1863, la deuda exterior ascendía a 65 millones de 

pesos, sin embargo, Maximiliano la triplicó en el curso de 

un 9610 aflo al alcanzar la cantidad de 182 millones de pe-

sos. 

"Con el triunfo de Juárez en 1867, se afectó profunda 

mente la cuantía y la estructura de la deuda exterior. 

En primer lugar, se desconoció la deuda contraída --

por Maximiliano en 1865; en segundo lugar, se extinguie—

ron las Convenciones Diplomáticas, que concedían una posi-

ción privilegiada a los acreedores". (1) Yinalmente, en -
1570 se er.4tim6 la deuda externa en 80.5 millones de pesos. 

En el régimen del porfiriato las finanzas públicas es 

tuvieron intensamente matizadas por el tinte del endeuda--

miento externo incaptiz de elevar la capacidad productiva -

del país, por destinarse el ahorro externo al pago de sub- 
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sidios para la construcción y operación de los ferrocarri-

les, a la conversión de deudas más antiguas y a la edifica 

ción de obras públicas principalmente ornamentación. Debi 

do a esta situación y al peso de los compromisos adquiri--

dos con anterioridad al estallido'del movimiento revolucio 

nario, el servicio de la deuda pdblica representaba un gra 

vamen real sobre las finanzas del Gobierno, pues a su ven-

cimiento; se condedta preferencia sobre cualquiera otra e-

rogación y este servicio absorbía una parte considerable 

del presupuesto general. 

Como era lógico esperarse, durante la etapa revolucio 

naria se suspendió el servicio de nuestras deudas y la co-

locación de nuevos empréstitos, con excepción del que obtu 

vo Victoriano Huerta en 1913, contratado en términos real-

mente gravoso para el país. 

Al término de esta etapa, nuestros gobiernos tuvieron 

que enfrentarse a serios problemas financieros, agravados 

por la manifiesta hostilidad de administraciones extranje-

ras cuyos sdbditos reclamaban airadamente el pago de indem 

nizaciones por los daños provocados. 

Después de diversas tentativas de arreglos, las nego-

ciaciones no llegaron a cristalizar por la imposibilidad - 

de cubrir a corto plazo obligaciones tan cuantiosas, cuyo 

monto se elevó aman más con el valor de los bienes petrole-

ros expropiados en marzo de 1933. 

Otro antecedente importante dentro de esta etapa en -

el impacto de la Depresión de 1929, el cual se manifestó -

en México de manera rigurosa, especialmente en el sector - 

del comercio exterior; 	sin embargo, la recuperación regia 

• • 
	4 



trada después de 1933, estimulada por las medidas fiscales, 

fue vertiginosa. La producción en la agricultura y la mi-

nería, comenzó a aumentar constantemente, pero el desarro-

llo notable se enmarcó en la industria de transformación. 

Sin embargo, la impresionante recuperación se debió, más -

que a los rendimientos, a la inversión efectuada con ante-

ri ori dad. 

Es válido argumentar entonces que, la política nacio-

nalista del gobierno y la existencia de abundante capital 

financiero en el país, contribuyen a la conformación de un 

Estado mexicano fuerte, que posee un proyecto nacional de 

desarrollo basado en la industrialización del país, asf --

como buena parte de los recursos necesarios para ponerlo -

en marcha y la capacidad para generar internamente algunos 

adicionales, sin necesidad de endeudarse externamente. 

111.2.- Periodo 1940-1957. 

Ahora bien, la década de 1940-1950 marcó un cambio ra 

dical en la estrategia del desarrollo económico de México: 

"...es el año en que asumió el poder, el primero, de una -

sucesión de presidentes dedicados a demostrar que el crecí 

miento industrial, de acuerdo con un criterio moderno, era 

indispensable para este pata". (2) 

En efecto, cuando Avila Camacho tomó el Gobierno, en -

1940, heredó una sitación económica muy diferente a la de 

su antecesor. 

Sin duda alguna, un estallido de la Segunda Guerra -

Mundial en 193' y, sobre todo, la incorporación le los - 
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EE. UU. a la lucha armada en diciembre de 1941 y la de Vé-

xico en mayo de 1942, crearon el marco para que se opera--

ran cambios importantes en materia de la Deuda Exterior del 

país" (3), en dirección de una rápida industrialización. 

"Tres han sido los cambios de mayor trascendencia que 

han tenido lugar desde 1940: 1) arreglo de la Deuda Exte 

rior Antigua y de la Deuda Ferrocarrilera; 2) arreglo de 

algunas deudas derivadas de exportaciones petroleras y a-

grarias; y 3) reanudación en gran escala de la corriente 

de capitales del exterior, principalmente en la forma de -

créditos de agencias gubernamentales, institucionales mul-

tinacionales.y de Bancos y compañías de seguros de propie-

dad privada". (4) 

El arreglo suscrito en noviembre de 1942 sobre la Deu 

da Fxterior Directa antigua, llamada también, Convenio de 

1942 sobre la Deuda Directa, fue el de mayor alcance que - 

se llevó a cabo por el gobierno del general Avila Camacho, 

porque'puso fin a uno de los más espinosos problemas a que 

se enfrentaron los gobiernos postrevolucionaríos y que en 

diversas ocasiones dió lugar a serias presiones y reclama-

ciones de parte del Comité Internacional de Banqueros de -

Nueva York, que contaba con el apoyo del gobierno nortea—

mericano. 

El convenio en cuestión redujo la Deuda Exterior titu 

lada de México, de 509.516,222 dólares por capital e inte-

reses, a 49.560,750, o sea, a menos del 10% de su monto o-

riglnal. Todo esto trajo como consecuencia un hecho muy - 

importante: 	el inicio del restablecimiento del crldito. - 

vn efecto, en ene mismo año, SP dieron las bases e inicios 
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de una nueva fase, desarrollada en la posguerra, de finan-
ciamiento externo para realizaciones y proyectos específi-

cos de desarrollo económico y social. 

Al término del régimen avilacamachista, sin embargo, 

la Balanza de Pagos 'comenzaba a Mostrar' una situación de 

'desequilibrio', motivada pdr un creciente déficit de la -

Balanza Comercial y por la salida de capitales que durante 

la guerra se habían refugiado en nuestro pafe. 

Durante el sexenio presidencial del Lic. Alemán, la -

deuda exterior total se elevó de 277.9 millones de dólares 

a que ascendía en 1946, a 346 millones de d6laree en 1952. 

Esto signifio6 un aumento de 68.2 millones de dólares. 
En este período, un elemento nuevo en los créditos ex 

tenores fue la diversificación de las fuentes crediticias 

por la incorporación del Banco Internacional de Reconstrue 

ci6n y Fomento (Bill? o Banco Mundial). Esta diversifica—

ción tuvo importancia en lo que se refiere a los créditos 

otorgados por el BIRF, porque no solamente los plazos gent 

ralmente fueron mas amplios, hasta 25 años, sino por el --

hecho de que se trata de una institución de la que México 

es socio, a diferencia del Export Import Bank, que ea una 

agencia directa del gobierno norteamericano. Por lo demás 

loe créditos, tanto del Banco Mundial como losAe los Ban-

cos privados, aunque en general no establecían la obliga--

016n de utilizar los fondos en compras en los Estados Uni-

dos, en la practica lee adquisiciones se hicieron en ese -

pele por la fuerza de las circunstancias. 

"Los desaíustes del Comercio Exterior provocaron tam-

bién un proceso devaluatorio que se prolongó por todo un - 



año (de junio de 1948 a junio de 19491, y que significó --

la modificación del tino de cambio del peso al dólar, de -

4.85 que habían regido desde el primero de octubre de 1940, 

a 8.65 pesos por un dólar norteamericano a partir de junio 

de 1949. No obstante esta fuerte devaluación, que redujo 

en 78.4 por ciento la capacidad de compra del peso frente 

al dólar, el equilibrio de la Balanza Comerical no se res-

tableció aunque la Balanza de Transacciones en Cuenta Co-

rriente logró arrojar un superavit modesto en 1949 (52.5 -

millones de dólares), y en 1950 (40.2 millones), pero sólo 

para volver a ser deficitaria en magnitud considerable en 

los dos años sieuientes del sexenio (215 millones en 1951 

y 107 millénes en 1952)". (5) 

El desequilibrio de las transacciones de mercancías y 

servicios no pudo ser compensado por los movimientos de ca 

pitales en los dos primeros años del sexenio (1953 y 1954), 

por lo que las Reservas del Banco de México sufrieron re--

ducciones en esos dos años. Esto motivó que se devaluara 

el peso én abril de 1954, modificándose el tipo de cambio 

con el dólar de 9.65 que regía desde junio de 1949, a - -

12.50 pesos por un dólar. 

Al concluir el periodo presidencial del Lic. Miguel -

Alemán, la situación de nuestras transacciones con el exte 

rior en mercancías y servicios se encontraban en un franco 

desequilibrio, y sólo gracias a los capitales del exterior 

no disminuyeron las Reservas del Banco de México. 

Durante el periodo presidencial de don Adolfo Ruiz --

Cortines, corno puedespreciarse, empeoró visiblemente el --

desajuste de nuestro Comercio Exterior, al grado de que -- 



provocó una nueva devaluación (del 44.5 por ciento). El -

desajuste pudo absorberse gracias al fuerte crecimiento de 

la corriente de capitales del exterior, que alcanzaron tal 

cuantía que determinaron que la Reserva del Banco de Méxi-

co no sólo no disminuyera (tomando el sexenio en su coniun 

to), sino que registrara un aumento apreciable, de 104 mi-

llones de dólares. Al concluir el sexenio, la Reserva Ne-

ta alcanzaba la cifra de 356.1 millones de dólares, oue --

comparada con la suma de la Deuda Exterior total (602 mi—

llones de dólares), y de las Inveráiones Extranjeras Direc 

tas Totales (1,258 millones de dólares) da una relación del 

19.1 por ciento inferior a la del sexenio anterior, que, - 

seffin se indicó fue del 23.4 por ciento. 

El cuadro número uno, sintetiza este periodo y nos - -

muestra que durante los primeros años posteriores a la. Se 

gunda guerra Mundial, y hasta 1953, el gobierno de México 

acudió en forma reducida y bastante errática al endeuda---

miento externo. Este provenía fundamentalmente de institu 

clones bficiales de 

Banco Internacional 

cía su actividad en 

co de Exportación e 

el país desde 1945, 

ción bancaria en el  

financiamiento. Principalmente, del -

de Reconstrucción y Fomento, que ini--

el país en 1949. Secundandolo, el Ban 

Importación de Washington, activo en -

año en el que deja de ser una corpora- 

Distrito de Oolombia para vonvertirse 

en un organismo gubernamental independiente. Finalmente, 

del Fondo Monetario Internacional que de 1944, año en que 

se constituye en virtud del acuerdo de Berron Woods, a 195 

concedid a México un nólo crédito. 

Fn 1954, la deuda externa del gobierno mexicano se -- 



dispara como consecuencia de la devaluación y al fuerte a-

porte del Fondo Monetario Internacional. A partir de ah/ 

y hasta finales de la década, ésta se mantiene a niveles -

inferiores, unos años más altos que otros, pero aludiendo 

una tendencia ascendente que se afirmara en el siguiente - 

decenio. 

Conforme los requerimientos financieros de crecimien-

to económico mexicano aumentaban, y conforme al Estado - - 

veía debilitado su poder negociador en términos económicos 

frente a los varios sectores sociales, pero fundamentalmen 

te frente a la burguesía mexicana -entonces nacionalista y 

ahora fuertemente vinvulada al capitalismo internacional-

los recuros necesarios tanto para financiar la inversión - 

pdblica como para hacer frente al déficit en la balanza de 

pagos, van a empezar a proceder de manera creciente del ex 

terior. 

111.3.- Periodo 1958-1976. 

En la tendencia del gobierno de México a contratar más -

créditos en el extranjero, se advierten por lo menos tres 

elementos, presentes en los dltimos Etilos de la década de =-

los cincuantas, claramente indentificada, esta tendencia, 

con la administración del presidente López Mateos e inten-

sificada, como se verá, por sus sucesosrest la necesidad -

de financiar el gasto público sin alterar la estructura im 

positiva; la necesidad de cerrar la brecha comercial sin -

frenar la importación requerida por el país para industria 

117arne, la necesidad de financiar la inversión pdblica 
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llevada a cabo por importantes componentes del sector pd--

blico mexicano, tales como PEMEX, Ferrocarriles Nacionales 

de México y la CFE. 

La insuficiencia de la demanda interna desalentaba a 

la inversión privada, que al reducir su ritmo de crecimien 

to llevó casi necesariamente al Estado a participar más --

activamente en la vida económica nacional. 

El gobierno de López Mateos debió abocarse entonces a 

la búsqueda de nuevas soluciones para mantener el ritmo de 

crecimiento que había caracterizado al país en las pasados 

15 años o más, manteniendo, al mismo tiempo, la estabili—

dad de precios decretada a raíz de la devaluación de 1954, 

en un intento por restaurar la confianza que el sector pri 

vado había perdido en la política financiera gubernamental. 

Así se afirmaron las bases de una nueva estrategia de desa 

rrollo para México hoy conocida como 'desarrollo estabili-

zador', que en realidad esta estrategia había empezado a -

gestarse a mediados de la década. El endeudamiento publi-

co externo pasó entonces a desempeñar el importante papel 

de corrector de desajustes, tanto en el sector interno de 

la economía como en el externo. Internamente funcionaba -

como complemento al ahorro público y privado capaz de per-

mitirle al gobierno expandir el ritmo de su invetsidn. Ex 

ternamente, se erigía en complemento al ahorro en divisas, 

capaz de permitirle al gobierno mexicano hacer frente a --

los desaJustes de la balanza de pagos sin afectar el nivel 

de sus reservas internacionales y sin obligarlo a diseñar 

una política que reduiera las importaciones v con ella pu-

siera en peligro la expansión del propio aparato nacional. 
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Tampoco se queri una política que redujera el consumo y - 

disminuyera aún más la demanda efectiva, causando un im—

pacto negativo adicional sobre la inversión privada. Todo 

esto siguiendo los lineamientos de una estrategia más am—

plia de desarrollo hoy también conocida como odesarrollis-

mol, de la. cual derivó.  la  variante mexicana. 

En el cuadro número dos, pueden observarse las reper-

cusiones del 'desarrollo estabilizador' sobre el crecimien 

to del endeudamiento pdblico externo. Ahí se percibe que, 

durante los primeros años que siguieron a la Segunda Gue—

rra Mundial, mientras se afianzaba el proceso de industria 

lización de México, el gobierno recurrid al endeudamiento 

externo en forma bastante errática, que se prolonga hasta 

1956, año a partir del cual, si bien no puede decirse oue 

se registra una tendencia sostenida hacia el alza, se mai% 

tiene siempre presente, aunque en cantidades variables. 

Al concluir el sexenio lopezmateísta, el capital ex--

tranjero en México ascendía a un total de 3,550 millones 

de dólares, de los cuales 1,826 millones correspondían a -

inversiones directas y 1,724 millones a la deuda exterior. 

Al comparar el monto de la Reserva con la cuantía del capi 

tal extranjero, encontramos que aquélla representaba sola-

mente el 15.2 por ciento, frente al 19.1 por ciento que re 

presentaba al concluir el régimen presidencial inmediato - 

anterior. Esto indica que la tendencia descendente de la 

relación entre Reservas y Capital Extranjero siguió acen--

tuándose. 

El gobierno del presidente Díaz Ordaz siguió muy de - 

cerca algunos de los lineamientos establecidos por su pre.. 
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decesor, sobre todo en el económico. 

Díaz Ordaz señaló el carácter imprescindible de la e-

liminación de prácticas y financiamientos inflacionarios -

para lograr la estabilidad relativa de los predios y mante 

ner inalterable el tipo de cambio. Se esperaba que el a--

horro, unido a una reforma fiscal que redistribuyera el in 

greso y aumentara la renta del gobierno, permitirían redu-

cir la dependencia, que entonces se planteaba ya muy clara 

mente, de los créditos del exterior. 

Lo cierto es que,. el empleo de una política fiscal e 

quitativa como arma principal del desarrollo siguió din--

riéndose, independientemente de la reforma de 1965, tan ti 

bia como la de 1962, que introdujo el concepto de 'ingreso 

global'. (6) 

Dicha reforma fue incapaz de impedir que siguieran --

gravándose en forma más severa los ingresos provenientes -

del trabajo que aquellos resultantes del capital, lo cual 

se debe a la forma misma en que el presidente Díaz Ordaz, 
desde el inicio de su régimen, la concibió: como una poli 
tica que si bien buscara influir en la mejor distribución 

del ingreso y la riqueza, no llegara a constituir una limi 

tación, obstáculo o desaliento en las actividades producti 

vas, sino por el contrario, fuera un estímulo al desarro—

llo económico, incentivando actividades de producción y ca 

malteando el uso de mayores recursos para aumentar el rit-

mo de crecimiento. (7) 

Resulté claro que en el diazordacismo como en el lo--

pezmateismo, la meta principal era estimular a la irWer-.-

alón privada por todos los medíos posibles, desde una re-- 
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forma fiscal oue no afectara demasiado a los empresarios 

hasta un dinámico programa de obras pablicas, sobre todo 

de aouellas relacionadas con el riego y los transportes: -

incluida una política de inversión estatal, tanto en las -

industrias básicas, primordialmente la petrolera y la eléc 

trica, como en algunas otras; el declarado intento de bus 

car una mayor coordinación entre la iniciativa privada y -

la del Estado, y hasta un posible control, si bien no to--

tal, de este dltimo sobre la primera. (3) 
Es claro que, dado el 'desarrollo estabilizador' que 

siguió prevaleciendo en !léxico hasta finales de la década 

de los sesentas, y pese a Que se vio muy debilitado por 

ciertos acontecimientos mundiales que originados en los 

países desarrollados, Como la inflación se trasladaron a - 

los pafses en desarrollo, el endeudamiento público externo 

cobró renovadas proporciones. 

En el primer informe de gobierno del presidente Dfa7  

Ordaz, él mismo señaló que México serifa usando "... de ma 

nera normal sus líneas de crédito para financiar parcial--

mente programas de desarrollo económico... (incluidos, por 

sunuesto)... los préstamos concedidos tanto por institucio 

nes de carácter internacional, como por la banca pública y 

privada de muy diversos países...", señalando además que -

todos ellos serian utilizados para financiar "... obras --

nue no solamente producen lo suficiente para pagar los cré 

ditos con la más escrupulosa puntualidad, sino que generan 

nueva rinue7a para el pafs". (91 

Tndepeniientemente le esas palabras, la verdad es que 

lurnite el sexenio 'le *)taz Ordaz, la deuda pdbllca externa 
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de México, que había iniciado su crecimiento acelerado en 

el sexenio anterior, según se señalaba, cobró magnitudes -

tan importantes que lo colocaron entre las primeras del --
mundo. 

Si en el lopezmatelsmo predominó, aunque por estrecho 

margen,, la deuda de origen público sobre aquella de origen 

privado. Pues bien, durante el diazordacismo sobreviene --

una situación de impresionante predominio del endeudamien-

to de origen público. 

A grosso modo, puede decirse que de 1965 a 1970 se --

contrataron 4,523 millones de dólares de deuda pública ex-

terna, de los cuales 1,496.1 millones correspondían a ins-

tituatones oficiales de crédito, mientras los 3,026.9 mi—

llones restantes correspondían a instituciones privadas de 

financiamiento, prácticamente el doble del de origen pdbli 

co. 

Por lo que respecta al financiamiento de origen priva 

do, de los cuadros tres y cuatro se desprende que, tanto -

en términos de montos autorizados anualmente como en térmi 

nos del monto pendiente de pago al final de cada periodo, 

la principal fuente la constituyeron los bancos privados. 

Estos aportaron en su c.)nJunto, en dicho periodo, un total 

de 1,527.2 millones de dólares. A esta fuente siguieron -

los créditos de proovedores, con un monto de 626 millones 

detlares. nessués, otras instituciones financieras priva 

das, con 492.9 millones de dólares. Y, finalmente, varias 

emisiones de bonos ndblicos por un total de 331.3 millones 

colocados tanto en los mercados de capitales norteamerica-

nos como en los del eurodólar. 
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Pn el mencionado cuadro cuatro se observa con clari-

dad oue, por lo Que respecta a los préstamos de origen pri 

vado, 1967 marcó el punto de gran crecimiento, prácticamen 

te duplicándose en ese agio el total alcanzado el año ante-

rior y manteniendo un ritmo elevado en los años siguientes. 

Si bien la estrategia del 'desarrollo estabilizador' 

se encontraba va bastante debilitada para 1967, siguieron 

haciéndose esfuerzos para mantenerlo. El circulante aumen 

tó sólo ligeramente, el nivel de precios se elev6 de mane-

ra poco significativa, se intentó hacer que la inversión - 

loblica continuara funcionando como uno de los principales 

montos de la economia y se siguió acudiendo al crédito ex-

terno, cada vez más, como va se señaló, de carácter priva-

do sujeto, necesariamente, a tasas de interés muy elevadas. 

Fn el caso de Véxico, según se verá más adelante, el 

enorme incremento que se produce a partir de 1972 en las -

autorizaciones de las instituciones oficiales multilatera-

les y bilaterales -excluida la Ain con sede en Washington-

va a obedecer a una crisis económica nacional que refleja-

rá, en mucho, la crisis del si tema mexicano en su conjunto. 

Por otro lado, destaca también, como en el periodo an 

teriormente analizando, la importancia de dos institucio--

nes: el FYTMBANK, que autorizó créditos por 540.3 millo--

nes de dólares y el BTRP, que lo hizo por 508.6 millones. 

La similar relevancia cuantitativa del monto proporcionado 

por el EXIMBANK frente a aouel del BTRF habla de un proble 

mn: el nue México deba acudir de manera importante, den--

tro del contexto ulobal de este tipo de instituciones de - 

finencia'Aento externo de carácter plblico, a créditos que, 

.. .76 



ya se ha dicho, con atados y Que tienen el inconveniente -

de que el país que los recibe no puede beneficiarse de la 

posibilidad de adquirir los mismos artículos a menor pre-

cio en el mercado internacional, ni de acceder a tecnolo—
gías nuevas originarias de países disntintos a los presta-

mistas, 
o... al crédito externo canalizado hacia la industria, 

cabe señalar que si bien las empresas de narticipación es-

tatal recibieron parte de ese financiamiento, como en el -

sexenio anterior, buen número de empresas privadas se bene 

fició,del endeudamiento publico externo de México en el 11~1.1••• 

que incurrió la administración de Díaz Ordaz". (10) 

Así en el gobierno del Lic. Gustavo Díaz Ordaz, se ob 

servan las mismas tendencias hacia el empeoramiento del de 

sequilibrio externo, por una parte, y hacia un mayor endeu 

damiento y una más intensa corriente de inversiones exter-

nas directas. 

R1 creciente desequilibrio externo durante este perio 

do presidencial, ha determinado que se siga recurriendo a 

capitales del exterior. 	Por ello, la deuda externa se e- 

levó a un total de 2,932 millones de dólares, correspon- - 

diendo 2,577 millones a los créditos y 255 millones a la -

deuda directa del Gobierno !ederal. Estas cifres indican 

un incremento de la deuda exterior de 1,108 millones de d6 

lares, cantidad casi igual al incremento total del sexenio 

lopezmatefsta nue, como indicamos, fue de 1,122 millones 

de dólares. 

Por tanto, si bien la naturaleza del endeudamiento ex 

terno del gobierno mexicano en tanto que mecanismo de Ous 
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te, es el mehoyo en el que se desenvuelve esta Intima eta-

pa, es necesario distinguir en ella tres momentos, ya que 

en cada uno de ellos hay diferencias a nivel de las causas 

inmediatas de ese endeudamiento y de sus repercusiones. ME. 

El primero se define en el ambiente que constituyó la es--

trategia llamada de desarrollo estabilizador, en plena ope 

ración a lo largo de los años sesentas, pero con anteceden 

tes en la década anterior. En el contexto de esta el:trate 

gia, el recurso al endeudamiento público externo era visto 

como una medida no sólo complementaria del esfuerzo nacio-

nal, sino transitoria. Se pensaba que a través del creci-

miento económico que se generaría, los diversos problemas 

a los que la economía mexicana se enfrentaba se irían re--

solviendo paulatinamente. Adicionalmente, la deuda exter_ 

na se visualizaba como un expediente de más fácil acceso y 

menos peligroso que una devaluación, una excesiva emisión 

de moneda nueva, la racionalización del gasto público, la 

restructuración fiscal, o cualquier otro aiuste político, 

que modificara el equilibrio de fuerzas en el país. 

Los años que simi,ieron demostraron que muchas de e--

sas expectativas eran infundadas. El crecimiento económi-

co, si bien sostenido, generó graves desequilibrios e im—

plicó un elevado costo social. Además, se puso de mani---

fiesto la enorme denendencia del Retado mexicano respecto 

del financiamiento externo para llevar a cabo la inversión 

plblica. Fn este sentido hay inclusive evidencia empírica 

que demuestra que para el periodo comprendido entre 1953 y 

1966, "(Ixico como país se endeuda con el exterior, princi-

palmente por cuestionen relacionadas con insuficiente aho- 



rro interno para llevar a cabo la inversión productiva. 

Si Iden es cierto que tal evidencia se refiere a México co 

mo un todo, el análisis amn superficial del destino de los 

créditos captados por el gobierno a lo largo de la década 

de los sesenta, provenientes principalmente de las organi-

zaciones oficialed, permite observar que una buena parte -

de ellos se canalizó al programa de obras públicas del Es-

tado. Entre los principales renglones financiados desta-

can los transportes y la electrificación, mientras que el 

financiamiento propiamente compensatorio -claramente des-

tinado a mejorar la posición de la balanza de pagos mexica 

na- no es el más importante. A manera de ilustración de 

esta tendencia, el cuadro número cinco muestra la distribu 

ojón sectorial de los créditos provenientes de institucio-

nes oficiales de financiamiento, durante el gobierno del -

presidente López Mateos. 

A lo largo de este primer momento de la tercera etapa, 

que corresponde a la década de los sesentas y al predominio 

de la estrategia del desarrollo estabilizador, la deuda pd 

blica externa, inicia su momento expansivo, que culminará 

en el siguiente decenio. Hacia mediados de los sesentas, 

empiezan a delinearse también, tres importantes tendencias 

que se afianzarían igualmente en los setentas. La deuda -

externa se 'privatiza' conforme los créditos de origen pri 

vado se vuelven más importantes (lie los oficiales, se 'ban 

cariza' conforme los créditos bancarios desplazan a los an 

teriormente importantes créditos proveedores y predominan 

sobre clalnuier otra forma de contratación privada, y se - 

0 norteamericaqí7a' enni'orme 1,-)n créditos conectados de una 
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manera u otra con Estados Unidos principalmente a nivel de 
la privada -son los preponderantes. 

En el cuadro flamero seis se aprecia la expansión de la 

deuda publica externa de México de origen oficial a lo lar 

go de los años sesentas. La deuda de origen privado se a-

diciona a partir de 1965, aue es cuando se vuelve silYnifi-
cativa. 

La tendencia a la privatización de la deuda externa - 

del gobierno nexicano surge claramente cuando se comparan 

las dos columnas desubtotales en el cuadro seis. A partir 

de 1966 las autorizaciones anuales de origen privado van a 

superar a las de origen oficial. Es un hecho que del total 

autorizado entre 1965 y 1970, que fue de 4,524.0 millones 

de dólares, 3,026.9 millones se originaron en fuentes pri-

vadas en el extranjero y sólo 1,497.1 millones en fuentes 

oficiales. Y no sólo eso, la bancarización de la deuda pá 

blica externa de México .en el período de referencia se per 

cibe claramente al observar que en el total de las contra-

taciones privadas, la parte oue se origina en el sector --

bancario extranjero representa anualmente más del 50.1. Fi 

nalmente, la norteamericanización de la deuda externa del 

gobierno mexicano, sobre todo por lo que hace, a su compo-

nente privado, era ya un hecho innegable a finales de 1970. 

;eldri latos gel Panco Vundial, del total contratado con --

instituciones financieras privadas en el exterior, el 501 

involucra directamente a Estados Inilos. Tpualmente, la -

tercera parte le todos los créditos le ,roveeiores pendien 
tes de papo al Al le diciembre le ese ano, se había contra 

tado con acreedores norteaTericanos. 



Este cuadro seis, permite inclusive observar la importan—

cia oue, a nivel del financiamiento de origen oficial, tie 

nen las fuentes norteamericanas. Concretamente se percibe 

que el EXIMBANK ha sido casi tan importante para México co 

mo el propio Banco Internacional de Reconstrucción y Forren 

to. No es el caso, sin embargo, de la Agencia para el De-

sarrollo Internacional (AIT)), cuyos recursos no antojan --

más vincularlos a consideraciones políticas, y que de 1962 

a 1966, año de su ultimo préstamo al país, proporcionó 67 

millones de dólares al gobierno mexicano, en comparación -

con los 851.4 millones de dólares autorizados por el EXIM-

BANK de 1945 a 1970. 

El peso del financiamiento oficial norteamericano en 

la deuda pdblica externa de México aumenta aln más si se - 

recuerda que el Fondo Fiduciario de Progreso Social del --

Banco Interamericano de Desarrollo funciona con fondos pro 

porcionados por Washington, y que éste concedió a México -

entre 1962 y 1970, 36 millones de dólares, y asi se obser-

va que dado que el gobierno de Estados Unidos proporciona 

en promedio alrededor de 40% de las cuotas de las institu-

ciones internacionales de financiamiento -BIRF, BID, ?MI-

esa asistencia multilateral tiene un último carácter 

teamericano en el momento de determinar el grado de vincu-

lación de la economía mexicana con respecto a la de su ve-

cino cal s en el norte. 

Alfranas de las explicaciones que pueden avanzarse en 

torno al por qué de las tres tendencias de referencia po-

nen de manifiesto, por In lado, el lento crecimiento de los 

recursos prestables en las organizaciones multilaterales - 
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de financiamiento oficial, tanto en términos absolutos co-

mo frente a la gran demanda mexicana por recursos externos. 

En segundo lugar, hay que mencionar nue México, dado su --

nivel de desarrollo relativamente superior al de muchos o-

tros países del Tercer Mundo, no calificó para recibir fi-

nanciamiento de algunas instituciones internacionales dise 

hadas para atender las necesidades de los países de menor 

desarrollo relativo, como es el caso de la Asociación In-

ternacional de Fomento y de la Tercera ventanilla, pertene 

tientes ambas al grupo del Banco Mundial. Además, cuando 

el pais califica para recibir financiamiento oficial multi 

lateral, los términos en los que lo consipue no son muy di 

ferentes a los que privan en los mercados privados, de nue 

vo por el supuestamente mayor ftrado de desarrollo del país. 

En tercer lugar, México ha sido capaz desde mediados de --

los sesentas, de acceder al mercado internacional privado 

de capitales, colocando emisiones de bonos, v en virtud de 

su supuesta madurez y estabilidad monetaria y financiera, 

se convirtió en su4eto confiable de crédito para los ban—

queros internacionales. Finalmente, México encontró un a-

liciente adicional a su demanda de recursos externos (de o 

rigen privado dadas las dificultades para incrementar su -

acceso a los oficiales), en la creciente expansión interna 

cional de le banca privada norteamericana que se convierte 

por eso mismo en el principal acreedor del país, al punto 

de nue para 1975 controlaba el 70% del total de la deuda -

externa de México, nue repercutió en una oferta excedenta-

Ha de fondos prestables de relativamente fácil acceso al 

gobierno mexicano. 



La expansión externa de la banca privada norteamerica 

na obedece, en un primer momento, a los requerimientos fi-

nancieros de sus principales clientes: las empresas tras-

nacionales. Esa expansión se vio alentada por el estable-

cimiento, en 1965, de un Programa Voluntario de Restric- - 

ción de Crédito al Extranjero, una de las políticas del go 

bierno de Johnson para controlar la expórtación de capita-

les norteamericanos y reducir el déficit en la balanza de 

pagos de Estados Unidos. Contrariamente a lo que se espe-

raba, esta medida, lejos de disminuir las actividades de - 

pré¿tamo al extranjero por parte de la banca privada nor—

teamericana, la incrementaron coadyuvando a la internacio-

nalización del capital. Para escapar a todo control, los 

bancos concentrarían buena parte de Sus esfuerzos en el es 

tablecimiento de ramas extranjeras, subsidiarias y afilia-

das en el extranjero. 

Surgen así los grandes centros financiaron inter 

nacionales tanto en regiones industrializadas -Londres, -

Nueva York, París, Berlín, etc.- como en las subdesarro--

liadas Bahamas, Gran Caimán, Panamá, Beirut, Bahrein, Abu-

Dabi, 5inganur, Hong-Kong, etc. La principal caracterís—

tica de estos centros es su posibilidad de evadir práctica 

mente cualquier intento de reglamentación nacional. 

Fn un serundo momento, una nueva forma de expansión -

externa de los bancos privados norteamericanos se hizo in-

dispengable a la luz del Irecimiento de las necesidades de 

sus clientes trasnacionales, los cuales empezaron a rein--

vertir unn parte creciente de sls itilidades y a completar 

sus necesidades financierae recurriendo al mercado local de 



capitales, y del estancamiento de la economía norteamerica 

na. 'Tn estas circunstancias, sólo los préstamos interna--

cionales permitieron mantener el crecimiento sostenido de 

las utilidades de los principales bancos norteamericanos. 

El cuadro número siete muestra como últimamente para una -

docena de bancos norteamericanos, que son los que concen-

tran las dos terceras partes de las actividades extranje--

res de los bancos estadounidenses, la fuente de casi la mi 

tad de sus utilidades, en promedio, para algunos bancos es 

más para otros es menos, se localiza en el exterior. 

Tal dependencia de los bancos privados norteamerica-

nos respecto de sus operaciones en el extranjero ha dado -

lugar a un fenómeno totalmente nuevo y con claras manifes-

taciones en la década de los setentas: la búsqueda de - -

clientela entre los países en vías de desarrollo. 

Así, debido a la liquidez en el mercado y la gran com-

petencia interbancaria que ésta provoca, los bancos priva-

dos norteamericanos comenzaron a otorgar a algunos países 

en desarrollo grandes préstamos en condiciones más libera-

les. su carácter aparentemente 'neutral', porque se supo-

nía aue no perseguían más que la ganancia, absteniéndose -

de cualquier juicio o presión politica, pronto los convir-

tió en los grandes favoritos de gobiernos con dificultades 

financieras y déficit, o muy costoso en términos políticos, 

acceso a las fuentes oficiales de financiamiento. De esta 

forma, los bancos privados norteamericanos acabaron desem-

peñando un papel muy importante en el acelerado crecimien-

to de la leqda pública externa de muchos de los paises en 

vías de desarrollo. 	México no fue la excepción. De 1961 



a 1970 deuda udblica externa de Véxico pasó de 2,114 millo 

nes de dólares a 3,762 millones. Para 1976 ésta se cuadru 

plicaría, arrojando una cifra de 15,923.4 millones de dóla 

res de endeudamiento externo a plazo mayor de un año. 

Justamente a los primeros años de la década de los se 

tentas.y al momento cumbre de la expansión de la banca pri 

vada norteamericana en el mundo en desarrollo, corresponde 

el segundo momento de la tercera etapa del endeudamiento -

público externo de Yéxi co. 

rhaando en 1970 el presidente Echeverría subió al po-

der en México, los aciertos y las debilidades de la estra-

tegia económica hoy conocida como ,desarróllo estabiliza--

dor', aplicada en los dltimos arios de la década de los cin 

cuentas y prácticamente a lo largo de la de los sesentas, 

eran más que evidentes (11). Si bien se había mantenido -

una tasa sostenida de crecimiento, dentro de un contexto -

de estabilidad presupuestaria, de precios, y de balanza de 

paros, el desarrollo no había sido equilibrado, la distri-

bución del ingreso se había deteriorado y el endeudamiento 

público externo, importante pilar de ese modelo desarro- - 

lliste, había aumentado notablemente. En otras palabras, 

la estrategia había resultado en "...un desarrollo econ6mi 

co dependiente, fluctuante, desequilibrado y concentrador 

del ingreso". (1?) 

Así, la nueva estrategia de desarrollo compartido sos 

tenía, entonces, como uno de sus principios la reducción -

del endeudamiento público externo del país. El propio Se-

cretario de Hacienda advertía que el endeudamiento externo 

llevaría al país a la insolvencia y al deterioro de la paz 
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social. 

Ante tal situación, dentro del gobierno de el Lic. --

Echeverría, se buscaba elaborar una nueva estrategia gene,,  

ral de desarrollo que respondiera a las actuales necesida-

des de la economía y no se conformara con asegurar tan só-

lo su crecimiento a largo plazo, sino aae equilibrara, ade 

más, las metas y prioridades del proceso de desarrollo mis 

mo. Para lograr esta nueva estrategia, se planteaban ob 

ietivos precisos entre los cuales estaban, en primer lu—

gar, corregir el rumbo del crecimiento económico,. dando prio 

ridad a las zonas rurales del país. En segundo lugar, ra-

cionalizar el desarrollo industrial y el uso de los recur-

sos financieros, orientAndolos hacia un crecimiento menos 

desequilibrado sectorial y regionalmente (cuadro número o-

cho). En tercer lugar, reordenar las transacciones económi 

cas internacionales del país, tratando de conseguir tam- - 

bién una situación menos desequilibrada y dependiente. Pi 

nalmente, fortalecer las finanzas pdblicas, haciéndolas me 

nos dependientes de los recursos ajenos derivados del en--

deudamiento interno y externo. (13) 

Por ello, la estrategia de la política económica aso-

ciada al modelo del desarrollo estabilizador, señalaba que 

al sector pdblico le correspondía procurar la creación de 

la infraestructura necesaria. 

Por su parte, al sector privado le correspondía asegu 

rar el crecimiento de las actiiidades agropecuarias, indos 

triales y de servicios. Conviene recordar que, como elemen 

to fundamental de esta estrategia, el sector público recu-

rría al'expediente del endeudamiento externo, con un doble 
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propósito: por una parte, asegurar el equilibrio en la ba 

lanza de pagos y el crecimiento de las reservas y, por la 

otra. complementar los escasos ingresos fiscales para el - 

financiamiento de la inversión pdblica. 

Como se puede ver en los cuadros número nueve, diez y 

once, durante los primeros años del sexenio echeverrista, 

el crecimiento del endeudamiento externo se mantiene den--

tro de límites controlables, pero a partir de 1973 éste se 

desborda. 

Del cuadro número doce se desprende que, al 31 de di 

cierbre de 1973, la deuda pdblica pendiente de México con 

instituciones oficiales de carácter propiamente bilaterál 

(EXIMBANK, AID) ascendía a 583.6 millones de dólares, mien 

tras que la contratada con instituciones multilaterales, -

el BIBF, la CPI, el capital ordinario del BID, su Fondo pa-

ra Operaciones Especiales y su Fondo Fiduciario de Progre-

so Social, pues con el FMI no hay nada pendiente y la AIF 

jamás ha otorgado préstamos a México, sumaba 2,088.6 millo 

nes de dólares. De ahí que se diga que, para fines de - -

1973, la deuda pública de México contratada con las insti-

tuciones de crédito con sede en Washington y pendiente de 

servicio, incluida la parte no desembolsada todavía pero -

contratada, ascendía a 2,672.2 millones de dólares. 

vs también en este año en donde "Las presiones inflado 

narias tanto internas como externas dieron por resultado - 

un saldo negativo en la cuenta corriente de la Balanza de 

Paros mayor en 54.3% al reglstrado en 1972, asimismo el au 

mento de la deuda externa fue de 32.6% que marcó el inicio 

de una demanda sin precedente hacia los recursos externos". 

...87 



(14) Ver cuadro número trece. 

A partir de 1973, con la incontenible expansión del t. 
endeudamiento público externo de Mlxico, va a contribuir -

no solamente la urgente necesidad de corrientes incrementa 

das de recursos extranjeros para financiar el creciente --

gasto páblico. vl déficit en la cuenta corriente de la ba 

lanza de papos va a desempeñar también un papel importante. 

En el cuadro numero catorce puede apreciarse el crees 

miento de este áltimo,donde la cifra que se registra en --
1975 resulta altamente sienificativa. 

En 1974, la situación inflacionaria persistió, así co 

mo la inestabilidad cambiaría a nivel mundial. La tenden-

cia deficiásaria se acentuó en mayor grado y los ingresos -

netos por mercancías y servicios fueron insuficientes para 

cubrir el déficit corriente que fue mayor en 117.6% al re-

gistrado en 1973, además de que el gasto pánico continua-

ba aumentando, por lo que tuvo que acudirse al apoyo direc 

to de la Banca Central quien volvió a jugar un papel impor 

tante para el financiamiento interno que en buena parte --

fue a través le la expansión orimaria de dinero. 

Para 1975 las presiones inflacionarias continuaban . 

P1 debilitamiento en el ritmo de crecimiento de la produc-

ción estuvo determinado en buena medida por la disminución 

de la demanda tanto interna como externa (internamente des 

tacan el menor crecimiento del Pasto privado y el aumento 

de costos) lo que aunado a la escasez de materias primas -

y rigidez del aparato productivo, particularmente la agri-

cultura, favoreció una baja en el casto y mayor importa-
ci6n. Además las presiones que sobre la economía ejercía 
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la posible devaluación del peso, se manifestaba en una ba-

ja afín mayor de ahorro interno, mayor fuga de capitales, -

falta de inversión por el sector privado, lo que nuevamen-

te hizo necesario que el sector páblico invirtiera en ma--

yor proporción con los consabidos efectos sobre el endeuda 

miento interno, vía Banco de México y financiamiento exter 

no que en 1975 alcanzó la cifra de 11,612.9 millones de dó 

lares que representó un incremento de 45.5% respecto a - -

1974. (15) 

El último año del sexenio del Lic. Echeverría que a -

la postre resultó ser el más dificil para la economía na-

cional, se manifestaron plenamente los desajustes econdmi 

cos tanto internos como externos, ocasionando con ello una 

inseguridad y desconcierto en todos los sectores producti-

vos y un mayor atesoramiento y sobre todo una dolarización 

de la economía, lo que obligó al Banco de México a hacer - 

uso de las reservas para cubrir la demanda de divisas. 

La evolución de la economía mexicana para 1976 fue, -

por tanto, muy desfavorable va oue las presLones inflacio-

narias acentuaron el cambio en la estructura de la demanda, 

la cual no se ha podido adaptar al aparato productivo, - -

creándose situaciones de escasez de producción en algunas 

actividades (16). Ello se vid reflejado en el crecimiento 

del PIP a precios constantes que fue apenas del 2.1% sien: 

do la tasa más baja desde 1953. 

Es importante señalar que, es al inicio de este intimo 

año en donde el gasto nIblico sufrió un crecimiento modera 

do tratando a través de una asienación de recursos más efi 

°lentes, impulsar los provPctos prioritarios y corregir 
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los desajusteá de las finanzas públicas. Asimismo, se es-

peraba una recuperación de la actividad económica mundial, 

que constituyera un elemento dinámico de la demanda; pero 

no se consideró que el aparato productivo nacional ya afee 

tado por la relación desventajosa de costos frente a los -

paises competidores y con una escasa capacidad no utiliza-

da en algunas actividades que participaban en el comercio 

exterior y por lo tanto tal reacción fue nula. Razón por 

la cual el Estado para poder financiar esta deficiencia -

se vió en la necesidad ie hacer crecer su gasto, forzando 

a incrementar su déficit crónico, pasando de 13,200 millo-

nes de pesos en 1971 a 1.4,000 millones para 1976. (17) 

La evaluación del modo de financiamiento de éste dé-- 
a 

ficit creciente es particularmente importante: por un la- 

do, el financiamiento interno realizado esencialmente por 

la vía del encale legal obligatorio que tiene ciertos lfmi 

tes impuestos por la capacidad de captación del sistema --

bancario y por los requerimientos del sector privado; por 

otro lado, el Estado se ve obligado a recurrir al endeuda-

miento externo desmedido, contratando créditos en diversas 

fuentes financieras, públicas o privadas; estos últimos, 

suman más del 75% del total contratado ( de este total el 

98% lo realizó con instituciones bancarias que en un 90% -

eran de origen norteamericano ). ákai, la deuda pública ex 

terna ( a corto y largo plazo ) se incrementó en un 359.9% 

de 1970 a 1976. 

R1 inureso neto de la cuenta de capital a plazo mayor 

de un ario sumó 4,890 millones de dólares, 550 millones - -

(12.7t1 superior a 1975. No obstante ente sustancial in-- 
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greso, que fue muy superior al déficit en la cuenta corriera 

te de la Balanza de Pagos (3,044 millones de dólares), la 

reserva de activos internacionales del Banco de México, se 

vió mermada en 333 millones dedillares alfinal del ejerci—

cio de 1976. 

"La deuda exterior se elevó de un total de 5,464 mi—

llones de dólares en 1970, dltimo año del sexenio de Díaz 

Ordaz, a 17,986 millones de dólares en 1975, lo que signi—

fica que se triplicó el exceso de 1970 a 1975". (18) 

De hecho, los factores antes mencionados influyeron —

en las autoridades para tomar la decisión , de abandorar el 
tipo de cambio fijo, el día dltimo de agosto de 1976, y --

adoptar el sistema de 'flotación regulada', manteniendo la 

libre convertibilidad de la moneda. 

esto correspondió de hecho a una devaluación del or—

den de un 58.0% frente al dólar estadounidenée; en tres — 

dfas de libre juego entre oferta y demanda, el Banco de --

México se compromete a sostener la paridad de 19.90 pesos 

por dólar. A fines del mes de octubre, ocurre ana segunda 

variación en el tino de cambio, y la nueva paridad se fija 

en 26 peSos por dólar americano. 

Ante esta situación la confianza en los medios financie 

ros internacionales hacia México, se vió alterada, y loe —
términos de contratación de crédito fueron menos favorables 

por lo Pue el Gobierno mexicano, tiene la necesidad de re—

currir al Rondo Monetario Internacional para solicitar un 

financiamiento por 960 millones de dólares para poder esta 

bilizar la economía nacional. 

Podemos concretizar entonces diciendo que, "El dese-- 
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nuilibrio surgido a partir de 1973, básicamente es debido 

al intento de fortalecer rápidamente al sector público, pa 

ra capacitarlo en el cumplimiento de sus responsabilidades 

económicas y sociales, de la recesión acompañada de desem-

pleo e inflación en la economía mundial, lo cual modificó -

radicalmente los patrones del comercio y los pagos interna 

cionales, y una desconfianza del sector privado en las in-

tenciones del Gobierno, que se manifestó en una reducción -

en sus inversiones". (19) 

*Esta situación, combinada con el surgimiento de pre-

siones inflacionarias mayores en México que las registra--

das en los países desarrollados y, por consiguiente, una -

creciente sobrevaluación de nuestra moneda, así como la ne 

cesidad de realizar importaciones de alimentos y energéti-

cos en varios años del periodo, dieron lugar a un ascenden 

te desequilibrio en las transacciones con el exterior. En 

consecuencia, se presentaron dos fenómenos: por una parte, 

el sostenimiento de tasas de crecimiento relativamente mo-

degta de la economía mexicana, se lograba solamente a cos-

ta de incrementos cada vez más aue proporcionales del dese 

ouilibrio en cuenta corriente de la balanza de pagos. Por 

otra, el financiamiento de ese déficit, a través del endeu 

damiento público externo, acentuaba las presiones inflacio 

nari as y se realizaba en condiciones cada vez más difíci—

les, en cuanto a plazos y tipos de interés. Así pues, las 

relaciones cnn el exterior se convirtieron en uno de los -

principales factores limitantes para la implementación de 

la estratePla económica asociada al esouema del 'desarro—

llo compartido'. 
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CAPITULO IV 

La Deuda.Publica Externa en el periodo Actual. 

A manera de introducción al tema del acelerado crecí- - 

miento de la deuda pública externa de México durante la ges' 

tién..de López Portillo, debe recordaras que fue hacia fina-

les de la década de los cincuentas cuando tal endeudamiento, 

particularmente ligado a la estrategia de desarrollo vi gens 

te, inició su escalada, y que el ritmo de su crecimiento se 

mantuvo a tasas bastante elevadas a lo largo de la década - 

de los sesentas, pero inferiores, en promedio, al 991% anual. 

A medida que dicho endeudamiento crecía, México se encamina 

be por una ruta en la cual un mayor endeudamiento era necee 

Bario. En primer lugar, se requería financiar parte de la' -

inversión pdblica,.la cual se enfrentaba a un sistema tribu 

tario deficiente y a un mal funcionamiento de varios de loe 

organismos descentralizados encargados de proporcionar a la 

población los servicios públicos. En segundo lugar, era in 

dispensable contrarrestar el déficit comercial de la balan-

za de pagos, agravado por la pérdida de dinamismo de las - 

exportaciones mexicanas tradicionales, la restricción y pos 

terior suspensión del programa de braceros, el elevado gas-

to de los turistas mexicanos en el extranjero y el contra--

bando. Finalmente habría que hacer frente a los compromi—

sos financieros que planteaba la carga misma del servicio -

(pago de intereses más amortización) de la deuda contratada. 

El secreto oficial y el misterio de la situación pábli 

ca PrTiden fundamentar toda interpretación social en una am 



plia información confiable. Esta dltima limitación en par—

ticular cl)nstituyd un obstáculo importante en el desarrollo 

de la presente investigación, que se resolvió en buena medi 

da mediante el empleo de series elaboradas por las propias 

agencias internacionales de crédito y por organizaciones --

que, c..)mo la OEA, se interesan por estas cuestiones, además, 

de publicaciones periódicas y revistas. 

Muchos argumentos se han avanzado para explicar, si no 

justificar, el hecho anterior. Por un lado, la necesidad —

de oue el sector público continuara inyectando dinamismo a 

una economía dependiente, tanto internamente como externa--

mente. Por otro lado, la deuda externa se expandid también 

debido a la escasez de suficientes recursos internos para —

financiar el gasto ndblico, resultado de una estructura fis 

cal ineficiente y, en ocasiones, de las exigencias financie 

ras y el funcionamiento ineficaz de algunos organismOs des—

centralizados, fundamentalmente de los que proporcionan ser 

vicios pdblicos y cuyas tarifas se han mantenido artificial 

mente bajas como una forma de subsidio indirecto a la bur—

guesía nacional. Se podría mencionar además, el déficit --

crónico de la balanza comercial mexicana. 

vn relación con el mencionado déficit de la balanza co 

mercial habría oue añadir también, en primer lugar, la ino—

perancia de una auténtica Política de promoción de exporta—

ciones, que si bien en el modelo de incentivos fiscales fun 

dona le manera aceptable, en la práctiva se enfrenta a un 

buen ndmero de obstáculos burocráticos que le restan efica—

cia y v'ene finalmente a favorecer a un grupo muy reducido 

de 'exnort:doren nacionales' que son en realidad filiales — 
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de grandes compañías trasnacionales que han trasladado su -

actividad del campo tradicional de las industrias extracti-

vas y los servicios básicos, al más dinámico de las manufac 

turas. 

En segundo lugar, tendría que mencionarse también la 

inoperancia de una verdadera política reguladora de las im-

portaciones, que elimine lo suntuario y se limite a lo india 

pensable, pero que sea además revisada periódicamente a fin 

de comprobar si sus márgenes pueden irse apretando más y más 

sin dañar el ritmo de la industrialización del país. En --

tercer lugar, había que aludir a la ineficiencia miela de -

la economía mexicana, vista a través de sus más importantes 

sectores; el agrícola, que registra fallas evidentes, pese 

a los recientes esfuerzos del gobierno por canalizar más re 

cursos al campo, las cuales no pueden ser atribuidas exclu-

sivamente a factores climáticos y que han llevado a México 

a tener oue importar alimentos; y el industrial, que se al 

para en una tradicional política proteccionista que, leios 

de contribuir a aumentar su grado de competitividad, le ha 

restado incentivos para desarrollarse y proyectarse al exte 

rior. 

IV.1.- Principales mendencias de la Deuda Pdblica Fxter 

na, al término del periodo echeverrista. 

Pesumiendo este ultimo periodo de gobierno ubicado en 

el capítulo anterior, y el cual necesité de más detalle por 

ser el antecesor inmediato a nuestro momento le estudio, di 

remo que, una vez asumida la importancia del papel dinami- 
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zador de la economía, buscando además la instrumentali7ación 

de una amplia polrtica social, el vstado mexicano y, parti-
cul=arizando, la administración del presidente Echeverría, -

se Propuso captar recursos adicionales para financiar un --

gasto plblico mayor, que cooperara a mantener y hasta a ele 

var la tasa de crecimiento promedio alcanzada por el país -

durante la década anterior y permitiera á la vez redistri--

buir el ingreso, tanto en términos reales, quitando más a - 

quien más tiene, como en términos sociales, mediante una se 

rie ie prestaciones de tois rndole. La >erdad es que la --

pretendida reforma fiscal resultó tibia y muy lejos de ade-

cuarse a las necesidades reales del país. 

"P.p. claro ,ue, como consecuencia del escaso éxito de las 

referidas medidas fiscales, el nrop6sito del gobierno de fre 

nar el endeudamiento externo no encontró respaldo financie-

ro y tuvo que ser abandonado muy pronto. Ya se señaló que, 

no en balde, a nartir de entonces la deuda ptiblica externa 

le México ha registrado niveles de crecimiento muy elevados 

Ante esa situación, el. gobierno habría le intentar una se--

rie de 'adecuaciones fiscales' en 1974. 

Tndependientemente del desagrado con el que dichas me-

didas fueron recibidas, las llamadas adecuaciones fiscales 

resultaron una vez más insuficientes para resolver el pro—

blema nue les dio orilen, No solamente porque las de 1974 

tampoco acabaron con la estructura. tributaria represiva del 

país, pues se sit1116 castigando más al trabajo que al capi-

tal; sino porque contribuyeron además a un proceso infla—

cionario nue, si ni en fue gestado con anterioridad, pareció 

/,celertirse entoncen. 	Ani mi smo, ►»rnue deieron prácticamen- 
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te intactos los núcleos le poder establecidos. V  esto tie-

ne varias cuestiones: en promer lugar, está el hecho de --
que los organismos descentralizados, por ejemplo, están ca-
pacitados, previa aprobación del gobierno federal, para con 

tratar créditos externos, bien sea vía emnréstitos solicita 

dos. Tal política ha llevado a instituciones acreedoras de 
gran importancia para México, como el BIRF, inclusive a su-

gerir un mayor control par parte del gobierno federal y un 

mayor cuidado en la sección de los proyectos nacionales que 

se financian con deuda externa. 

En segundo lugar, está el hecho de que en ocasiones al 

gunos organismos descentralizados y empresas de participa—

ción estatal, habiendo captado créditos externos, no contri 

buyen a su pago adecuadamente porque operan con pérdidas, -

resultantes de que las tarifas cargadas a los usuarios, en 

el caso de los servicios públicos proporcionados por algu--
nos organismos descentralizados, no se ajustan a las necesi 

dades financieras del organismo en cuestión, o bien resul--

tantee de que el proyecto de inversión, en el caso de una -

empresa privada de participación estatal, no ha sido el más 

adecuado para las especiales capacidades del gobierno. 

!In cases como los anteriores, las mismas instituciones 

internacionales de financiamiento oficial hacen recomenda—

ciones y hasta llegan a imponer prácticamente decisiones, -

incitando a los gobiernos a deiar la industria competitiva 
en manos de las empresas privadas y a aumentar las tarifas - 

de los servicios que proporcionan. 

Pecomendaciones como las anteriores delan de lado, sin 
ambargo, el hecho de que, en ocasiones, la empresa privada 
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se hace competitiva justamente gracias a una fuerte inver—

sión de recursos provenientes del Estado; así como el he--

cho de que la elevación de tarifas de los servicios públi-

cos si bien afecta a todos los sectores, viene a incidir en 

la ya de por sí bastante ineouitativa distribución del in--

Preso y la riqueza en México. Estos argumentos no invali—

dan, sin embargo, la necesidad de controlar y hacer más efi 

ciente el uso del volumen de deuda contratado en el extran-

jero por el sector público en su conjunto, ni la obligación 

de los organismos descentralizados y empresas de.participa-

cidn estatal de alcanzar niveles más elevados de eficiencia. 

Por último, durante el sexenio de Echeverrfa, se decía 

in páginas anteriores, la deuda pública externa de México 

no sólo crece sino que afianza sus tendencias hacia la 'pri 

vatizacióni(hacia las instituciones privadas de financia- - 

mientol, 'bancarización' (hacia los bancos extranjeros) y - 

Inorteamericanización1 ( deuda contratada por entidades de fi 

nanciamiento estadounidense). El cuadro número quince mues 

tra como mientras la deuda pública externa pendiente de pa-

go de México de origen oficial pasó de 1,179.5 millones de 

dólares, a finales de 1970, a 2,626.5, al término de 1976, 

la de oriren privada se expandió de 2,049.2 millones de d6- 
. 

lares a 12, 920.5 millones en el periodo considerado. á  lo 

largo de los stite años incluidos en el cuadro, este último 

tipo de deuda representa rn porcentaje mayoritario y creciera 

te de la leuda total: a finales de 1976, la deuda de ori--

gen privado representó el 83.1% del total de la deuda del 

oobierno mexicano en el exteri or. 1:n el mismo cuadro se ob 

serva también el peso le las llamadas instituciones finan-- 
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cieras nrivaias, catep'orTa inteprada fundamentalmente por 

los bancos: en cada año comprendido en el lapso consigna—

do, el total proveniente de ese tipo de instituciones es —

siempre más del 804 del total privado, las últimas cifras 

siendo aún más alarmantes. Concretamente, entre 1970 y --

1976 esos porcentajes pasan de 82, a 85, a 88, a 92, se re 

pite el 92, a 96 y a 97. 

Sobre el dominio norteameicano, inorteamericanizacións, 

de la deuda pública externa de México faltan datos detalla 

dos que permitan diferenciar entre la que se origina en el 

sector público y la que se registra en el , sector privado, 

así como entre los propios acreedores; es decir, entre el 

peso específico de los diversos bancos norteamericanos ac—

tivos en el país. No obstante, la importancia que los ben 

queros norteamericanos tenían para México a finales de — — 

1976: 72,84 del total de los créditos bancarios externos 

canalizados al país, se podría atribuir a fuentes norteame 

ri canas. 

Las consecuencias para el país del dominio de las ine 

ti tuci one s norteamericanas, 'privatización', 'bancari zacidn' 

ylnorteamericanización 1  de la deuda externa del gobierno —

mexicano van a hacerse sentir muy claramente hacia finales 

del sexenio echeverrista y los primeros arios de la adminie 

tración lopezportillista. 

11.2.— El Endeudamiento Publico Externo como obStáculo 

para el Desarrollo Económico. 

La deuda externa de méxico al 31 de diciembre de 1976, 
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como ya se señaló, era cuantiosa, privada, bancaria y nortes 

mericann. Fs decir, acusaba un ritmo acelerado de creci—

miento y predominaban en ella los créditos provenientes de 

bancos privados norteameri canos. La nueva administración 

y el PMT pretenderían modificar al menos uno de esos aspec 

tos: su crecimiento acelerado. 

Así, el papel desempeñado por el endeudamiento pdbli-

co externo en los últimos diez años, su ritmo de crecimien 

to y su composición son analizados en este capítulo nonien 

doce, de manifiesto la tendencia a leoprivatizacidnide di--

cha. deuda, ea decir a que predominen cada vez más en ella 

los créditos provenientes de fuentes privadas, así como la 

tendencia a la Inorteamericanización'del componente privado, 

destacando la acción le los principales bancos privados de 

Estados 7nidos de México, concretamente al nivel de sus o-

peraciones con el sector pdblico mexicano. Fntre las va-

rias herencias que el presidente López Portillo recibió --

del pasado sexenio se encuentre la extrema dependencia fi-

nanciera de México frente a Estados Unidos, su gobierno, -

su banca privada y sus proveedores. 

Por ello, como en el caso de la administración Bailen 

tem una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo go-

bierno,de López Portillo, va a diripirse al problema de la 

deuda Obliga externa. liacia finales de 1976, ésta había 

alcanzado ya la impresionante cifra de 15,845.6 millones -

de dólares que, provenientes en su parte más importante -

de fuentes privadas (entre las que resalta la banca norte° 

mericana), se encontraban distriblidos en proporciones que 

muestra el cuadro número dieciseis. En él se observa cu-- 
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riosamente el predominio del sector eléctrico, y si bien — 

se reconoce que el desempeño de una empresa estatal no de—

be juzgarse exclusivamente en funcidn de su estado finan--

clero, son precisamente la Comisión Federal ie Electrici—

dad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, causantes de 

esa deuda, empresas tradicionalmente deficitarias. Como —

también lo es Ferrocarriles Nacionales y lo ha sido algalia 

vez Petróleos Méxicanos. 

Fl 17 de diciembre de 1976, el presidente López Porti 

llo había enviado al Congreso de la Unión el proyecto de 

un nuevo instrumento de regulación del endeudamiento exter 

no que va a aprobarse el 30 de ese mes y entra en vigor el 

primero de enero de 1977. Hasta entonces, la legislación 

relacionada con la deuda pdblica de I4xico estaba integra-

da por la fracción VIII del artículo 73 constitucional, la 

fracción VIII del 117, las fracciones la, XII y XIII del -

artículo 6 de la Ley de Secretarías y departamentos de Es-

tado, la fracción XXI del artículo 1 de la Ley de Ingresos 

de la Federación, y la fracción 1 del artículo 3 de la Ley 

de Egresos de la Federación. 

En la nueva Ley neneral de Deuda Pdblica, la política 

de endeudamiento del gobierno mexicano encuentra su Justi-

ficación en la necesidad de complementar loe recursoe del 

sector público, importante productor de bienes y servicios 

que busca incrementar los niveles de bienestar nacional, — 

con los recursos disponibles en los mercados financieros -• 

externos (sin exduir los internos), evitando imponer car--

(YRS excesivas en la población. Isla pues la importancia—

del endeudamiento del pobierno mexicano, la Ley busca, tun 
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damentalmente, optimizar el uso productivo de los recursos 

financieros que capte el sector publico federal a través -

del crédito, tanto interno como externo. Busca también a-

segurar los sistemas de información necesaria para conocer, 

vigilar y evaluar la situación crediticia del país a fin -

de aue el servicio de la deuda pdblica se mantenga dentro 

de la capacidad de pago del sector pdblico y del país en -

su conjunto. Con eso podría lograres una programación efi 

ciente en el manejo de la deuda mediante una metodología -

doble: normativa, por medio de técnicas jurídicas emana--

das de la propia Ley; programática, a través de disposi--

ciones surgidas de la actuación de los órganos responsa-

bles de su manejo. (1) 

La consecuencia más inmediata de la Ley, que exige se 

dé trimestralmente publicidad a los datos de la deuda del 

gobierno, fue la presentación, el 5 de Julio de 1977, de 

un documento por parte de la Secretaría de Hacienda y Cré-

dito Público al Congreso de la Unión, conteniendo los sal-

dos actuales de esa deuda. Además de señalar que la deuda 

pdblica externa hasta el 31 de marzo se había incrementado 

en un 3.34 con relación al saldo existente al 31 de diciem 

bre pasado, el documento hace mención expresa del "...pro-

pósito del presidente López Portillo de reducir la tenden-

cia al endeudamiento externo...Esencialmente se reducirá -

el ritmo de crecimiento del endeudamiento total, tratando 

simultáneamente de mejorar su perfil.; es decir, de obte-

ner los mejores plazos de amortización para los nuevos coa 

promisos". (2) Esta declaración recuerda el propósito ini 

alai_ de la administración de Echeverría. 
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nentro del mismo ambiente se crea la tiomisión Asesora 

de Financiamiento Externo de la secretaría de Hacienda, to 

do con miras a coordinar la contratación de deuda externa 

y uniformar su maneio. 

A nivel de las magnitudes concretas, el cuadro número 

diecisiete muestra los resultados en el primer año de viglp 

cia del acuerdo estabilizador. Al finalizar ese año se da-

rían evidentemente dos modificaciones: una contratación -

neta menor, con lo oue se mantuvo la expansión del endeuda 

miento externo más o menos dentro de los límites permiti--

dos por el FMI (3,000 millones de dólares. anuales), y la -

reducción del endeudamiento de corto plazo, más claramente 

percibida a partir del mes de agosto, y atribuida en gran 

parte al fin, si no a la regresión, del acelerado proceso 

de fuga de capitales que el pais conoció en 1976. 

Al término de ese año, 1977, también, se dió en lugar 

del incremento de más de 5,000 millones de dólares registra 

do a fines de 1976, se obtuvo uno de 3,000 millones de dó-

lares, en el más estricto apego a lo concertado entre el - 

gobierno mexicano y ese organismo internacional. En 1978 

se buscó repetir ese logro: no más de 3,000 millones de -

dólares de endeudamiento pilblico externo. (3) Esto consta 

tuyo un cambio acreditable tanto a la nueva administración 

como al TOL Satisface en parte el aspecto financiero de 

la llamáda fase de esuperacidn de la crisis', según lo a—

nunciara enfaticamente el presidente de la nacidn.(4) Se 

señala, sin embargo, que al poner el énfasis en el endeuda 

miento neto, se pierde de vista el elevado ritmo del endeu 

damiento bruto, que es del orden de 10,000 millones de d6- 
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lares anuales, así como el hecho de que éste podría gene—

rar presiones adicionales en términos de la amortización 

de la deuda futura. Asimi amo, había disminuido la deuda a 

corto plazo hasta representar el 13% de la deuda plblica 

externa total; situación que a mediados del segundo año 

del actual sexenio, había descendido al 10.6%. 

Concretamente en ese tiempo, la polftica de López Por 

tillo en materia de deuda, limitó el endeudamiento neto --

proveniente de cualquier fuente externa, incluidos al cor—

to y largo plazo, a no más de 3,000 millones de dólares a—

nuales. 

Mejorar el perfil de la de Ida pública externa mexica—

na , contratando cada vez menos préstamos a plazo menor de 

un año, es un cambio importante si se observa que para fi—

nales de 1978 deberá cubrirse más del 40% de la deuda pen—

diente de pago contrP,tada con la banca internacional, lo —

que eouivaldría al 100% de los ingresos captados por Méxi—

co en ese mismo aho por concento de exportaciones. La — —

coincidencia de vencimientos a corto y mediano plazo impo—

ne pues restri colones importantes que , en ausencia de la —

actual riqueza petrolera del país y las posibilidades que 

ésta ofrece al gobierno, a pesar del entonces silencio ofi— 

ci 	renePociF3r 	leuda, lo colocarían en una situa-- 

ci ón bastante más vulnerable en todos los órdenes. La vi a 

bilidad de una meta r.,1 0110 el me iorami ento del perfil de la 

deuda se pro're eta en cálculos nue señalan que a final es de 

1979 véxi co deberá cubrir solamente poca más del 13% de su 

,le ¡.1:t r.nqj 	t e 'le f in  (79 , y P1 	t) ( 	scontando los por— 

cen tales para 1 l73 V 1.(479 	.T, )E; 	1' 	I i 	año. 



No obstante, este crecimiento 'moderado' si se le compara 

con el de los dós áltimos años del sexenio anterior, pare-

ce más bien atribuible a los controles del ?MI que a la --

Ixistencia, sobre todo en 1977 y 1978, años calificados co 

mo de 'superación de la crisis', de una política de deuda 

pública externa que contenga no sólo límites de expansión 

global sino sectorial; que establezca prioridades claras 

en términos de acreedores y detalladas en términos de usos 

de fondos; y que planté alternativas viables al prolonga-

do endeudamiento externo al formar parte de un voniunto de 

otras medidas de política económica de largo plazo, tendien 

tes a resolver las cuestiones que originaron tal dependen-

cia del país frente al endeudamiento externo. 

Así pues, para que este cambio, al que se ha califioa 

do de coyuntural, tenga un impacto aún más favorable ( 

lo mismo debe decirse para el caso del primero : la mera 

reducción cuantitativa del ritmo de crecimiento del endeu-

damiento externo del gobierno) debe combinarse, con otro -

tipo de medidas, tan globales como sectoriales, relaciona-

das con la necesidad de definir una estrategia de desarro-

llo económico, así como de diseñar con mayor claridad as—

pectos concretos del actual patrón de endeudamiento, tales 

como los que se refieren al origen y al destino de los prés 

tamos. 

De la poca información al respecta, disponible al gran 

pdblico, se sabe que más del 70% de la deuda externa del -
país, incluida tanto la del sector público como la del ase 

tor privado, está contratada con acreedores norteamerica—

nos. Esta cifra recuerda estrechamente aquellas *mitin las 
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cuales más del 70% de las exportaciones mexicanas se diri-

gen al mercado norteamericano y más del 601 de las importa 

ciones del país provienen de productores de esa nación; _ 

indicadores todos ellos de una grave dependencia financie-

ra y comercial, a la que se añaden otras importantes mani-

festaciones del programa general, de México frente a Esta-

dos unidos. 

Se sabe también nue en los últimos dos años, la presa) 

cia de los acreedores norteamericanos en México se ha vis-

to rivalizarla por la acción de otras naciones. 'Se lee en 

la prensa que bancos principalmente japoneses, pero tam-

bién suizos, franceses y alemanes, se están ganando un lu- 

gar importante entnelos acreedores de México. (5) 	Se lee 

al mismo tiempo, que Canadá realiza esfuerzos similares, y 

el mercado del eurodólar es también frecuentemente mencioá 

nado. Pero, dada la naturaleza pragmática del enfoque del 

pobierno mexicano en materia de deuda externa, es diffell 

asegurar que se trata exclusivamente de la puesta en ■ar--

cha de una política irrevisible y de largo alcance que di-

versifique acreedores. uay que referirse igualmente al pe 

so, en ese virase, de la apariencia de ciertas cuestiones, 
coyunturales también, entre las que destacan el conflicto 

o desacuerdo, y el clima de desconfianza entre Estados Uni 

dos y México, al nue dio origen el problema del gasoducto; 

nue en ese rnmento se planteaba como una salida, y no como 

una sllución para los problemas que le vislumbraba su deu-

da externa, pese a nue contribuía en pequeña proporción, - 

nnra la balan7a in paros del país. De ner un importador - 

net- lel orden de 290 millones de dólares en 1974, México 



pasó a ser, en 197b, un exportador neto del orden de 206 -

millones de dólares. Se esperaba que en 1977 esa cifra --

llegáse a los 750 millones de dólares. Las cantidades er-

ran modestas frente a las cifras de deuda externa y défi-

cit de balanza de papos. Los nuevos yacimientos, de los -

que todo el mundo hablaba, pero cuya magnitud real conti-

núa siendo un secreto, permitirían incrementar la contribu 

alón del petróleo a la economía mexicana. 

Además, existe, también, temor en Estados Unidos, entre 

los principales acreedores privados del gobierna mexicano, 

de que se fortaleciera la legislación bancaria norteameri-

cana, obligando a los bancos norteamericanos en el país a 

reducir el nivel neto de su actividad crediticia, a fin de 

aue se ajustásen a le regla, según la cual ningún banco --

norteamericano con registro federal (que son justamente --

los más importantes), puede prestar a una sola entidad (in 

cluidos los gobiernos extranjeros) más del 10/1 de su capi-

tal. Otros posibles efectos de esta disposición se descri 

biran posteriormente. 

'ebe recordarse que en septiembre de 1977, el EXIM-

BA:T: anunció el otorgamiento a México de 590 millones de 

dólares en crédito para financiar la construcción del galo 

dueto nue iría de Chiapas a Tabasco hasta Tamaulipas, y pa 

ra desarrollar y expandir las industries petrolera y petro 

química. Poco después se supo que esos créditos se suepen 

(lían debido a nue implicaba ciertos condicionamientos, tan 

to políticos como económicos, nue el gobierno de México --

consileraba inaceptables. 'e hizo referencia en particu--

1Pr al preclo nue Estados 'lnidoa proponía papar por el 
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Iras mexicano: 1.75 dólares nor millar de pies cúbicos en 

lugar de los 2.60 dólares exipidos por PEMEX. (6) 

1»,a falta de acuerdo entre ambos gobiernos redundó en 

una disminución relativa de loerecursos de origen nortea—

mericano, tanto gubernamental (en el caso del EXIMPANK) co 
mo privado, debido al surgimiento, en ambos lados, de un —

clima de desconcierto y desconfianza. Es de suponerse, --

sin embargo, que superadas estas dificultades, el capital 

norteamericano, sobre todo el bancario privado, recobre su 

indiscutido liderazgo en México, debido a consideraciones 

que tienen que ver tanto con la propia dinámica que genera 

la existencia de una deuda ya cuantiosa con esas institu—

ciones, y que exige nuevos préstamos para servir los ante—

riores, como con interéses nue van más allá de los merasen 

te financieros. Rxisten por añadidura los efectos propios 

de la vecindad: el mercado norteamericano es tradicional—

mente el que mejor conoce Véxico y el que mejor conoce a --

los mexicanos, lo que en opinión de ciertos funcionarios — 

mexicanos, facilita y da preferencia al contacto. 

Pinalmente, por lo que se refiere a un posible cambio 

en el destino sectorial de los recursos prestados, que re—

fleje la existencia de una política global de financiamien 

to externo a largo plazo y de claras prioridades, tampoco 

existe suficiente información. 9610 puede decirse que las 

entidries del sector wiblico que tradicionalmente han aca-

parado mayores recursos son las productoras de insumos 

(las que muchas veces han operado con pérdidas debido a --
lar exPrencias le una estrate;le le crecimiento que, bus--

canln nropiciar la industrializar...1bn del país, ha otorgado 



toda clase de concesiones al sector privado, entre las que 

destaca una oferta de servicios públicos a bajo precio) ta 

les como los que proporcionan PEYFZ, la Comisión Federal 

de plectricidad y los Ferrocarriles Nacionales. Lo han he 

cho también de manera importante, otras dependencias como 

el Gobierno Federal y el Departamento del Distrito Federal, 

para financiar sus programas de obras públicas, y la CONA 

SUPO, nue debe subsidiar el precio de los alimentos de pri 

mera necesidad, evadiendo las dificultades de un control -

general de precios. 

Ahora bien, en el año le 1979, los principales usua--

rios del crédito externo han seguido siendo aquellas enti-

dades del sector publico productores de insumos, destacan-

do como es natural en la actual coyuntura PEMEX, mientras 

que aparentemente otras lependenciaS más orientadas hacia 

metas sociales, como CnNASUPO, aparecen ligeramente margi-

nadas. Parecería que el criterio de 'lo productivo' empe.. 

zara a privar sobre el de 'lo social', dando lugar así a -

una nueva escala de prioridades. Es difícil, sin embargo, 

encontrar una explicación detallada al respecto en las in-

formaciones oficiales. Un desglose de los datos proporcio 

nadés, más amplio que la mera referencia sectorial, tam---

bién está ausente. Fl destino Ultimo de los recursos pres 

todos, el listado de los proyectos con ellos financiados, 

para poder determinar el grado de eficiencia del endeuda--

miento externo y su aporte socio-económico, son elementos 

con los nue no se cuenta. Lo más que se tiene al respecto 

son algunas declaraciones hechas a la prensa nacional por 

funcionarios del ramo, sehalando la necesidad de utilizar 



el crédito sólo para la inversión productiva, sobre todo en 

el caso de PYNTX. (7) 

Tndependientemente de la razón que asista al gobierno 

de México al buscar desarrollar la industria de energéticos 

y convertirla en un importante sostén del desarrollo econó—

mico del país, no puede dejar de trazarse un paralelo entre 

el criterio de productividad que se manela.aqui y el que ma,-. 

neja el gobierno 	 uneri 	Desde finales del ario de 

1977 se ha venido hablando de la posibilidad de que el go—

bierno de Estados Unidos exija a los bancos norteamericanos 

que se han registrado con el gobierno federal en Washington, 

atenerse a la regla según la cual no pueden prestar más del 

1M,  de su capital a un solo deudor, incluidos los gobiernos 

extranjeros. Un análisis de la situación deudora de México 

permite observar qua algunos de los principales bancos nor-

teamericanos acreedores del país han sobrepasado ese límite 

al considerar a los diversos componentes del sector público 

mexicano como entidades por separado. La suma de todoá e—

llos rebasa con mucho el 101, y la aplicación estricta de —

la regla podría noner en pelilTo la futura fluidez de los —

fondos. 

Sin embargo, frente a ese temor general, que afectaría 

tanto al gobierno de México como a los bancos norteamerica-

nom, se prevé la posibilidad de que la aplicación de dicha 

rerls se flexibilice un tanto, mediante el establecimiento 

de unís serie de 'medios y propósitos' para determinar las —

condiciones bajo las cuales diversos componentes del sector 

wiblico podrían considerarse separadamente. furiosamente, 

entre las varias disposiciones incluidse para vigilar la -- 
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captación y distribución oue hacen los acreedores de los re 

cursos norteamericanos provenientes de bancos privados, des 

taca para el caso de México aquella que pone énfasis en la 

capacidad oue tengan las instituciones deudoras para, con 'dm, 

sus propios medios, servir y pagar los préstamos por ellas 

contratados. Tal disposición conlleva implícito el predomi 

nio del criterio de 'lo productivo' sobre cualquier otro, -
concretamente, sobre'.!,lo social'. Así, se beneficiaría de -

la flexibilidad en la aplicación de la regla del 10%, las -

entidades productoras de insumos para la industrialización, 

principalmente los energéticos, mientras que otras cuya fun 

ción es más bien social y redistributiva, como la CONASUPO 

o el Banco de Crédito Rural, serían tratadas con austeridad. 

Indistintamente del valor que tenga, en momentos de --

crisis socio-económica, poner el énfasis exclusivamente so-
bre 'lo productivo', y de que éste acabe siendo un criterio 

que rebase la esfera de lo coyuntural, no puede dejar de a-

preciarse la aparente coincidencia, por no hablar de subor-

dinación, de las metas del gobierno mexicano con aquellas -

del norteamericano y las del FMI. El peso relativo del po-

der negociador de cada uno de los tres actores es difícil - 

de determinar, pero las dificultades de la economía mexica-

na, entre otras, la gravedad de su dependencia frente a te-

tados Unidos, y la importancia que para México tiene el aval 

del FMI en sus transacciones con el exterior, arroJan dudas 

sobre la posibilidad de elaborar una política económica na-

cional autónoma, global, de largo alcance. Sólo se presen-

cian álginos cambios, muchos de ellos más bien coyunturales, 

cuya dirección está fuertemente determinada por presione■ - 
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exógenas del tipo de las aqur reseñadas, provenientes del -

gobierno norteamericano, de los mercados financieros priva-

dos a los que México acude, y del Fondo Monetario Interna--

cional. 

El ario de 1980, no es la excepción en cuanto a deuda - 

pdblica se refiere, pues terminó con una deuda neta de 34 -

mil millones de dólares. Para 1981, la 'Secretaría de Ha- - 

cienda anunció un endeudamiento neto, también, de 4 mil mi-

llones de dólares y un mil millones más para proyectos con-

cretos que sumarán en diciembre 39 mil millones de dólares. 

En téminos netos, la deuda parece controlable. Pero 

la b.tsqueda de créditos de México va más allé, pues para eme 

año pidió préstamos por casi 13 mil millones de dólares, de 

los cuales 8 mil serian para pagar intereses y servicios de 

la deuda. 

Para la deuda externa, la fuente de crédito puede ser 

la que sea. En los bancos sindicados existen bancos mexica 

nos que sacan capitales al extranJero para prestárselos a -

México en mercados de capitales extrafronteras y cobrar in-

tereses en dólares. La lista de bancos es grande. (8) 

La deuda pública externa e interna juega un papel fun. 

damental en el financiamiento de las actividades del sector 

público. Se güín el presupuesto federal para 1981, el crédito 

tiene el mismo porcentaje de participación que los impuestos 

sobre la renta y que los impuestos sobre exportaciones. Del 

total de los dos billones 232. 724 millones de pesos, el --

impuesto a exportaciones con el 12 y la deuda con el 13 por 

ciento. 

Todo estarfa bien si los financiamientos por créditos 
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fueran sanos. 

La alternativa era pues, el dinero prestado. De 1977 

a.1980 la deuda ha crecido en 21 mil millones de dólares, -

mucho más que el monto en el que creció.. con Echeverría. Si 

en los tres primeros años de López Portillo el monto anual 

de deuda neta, además de la que se pide para pagar intere-,.r 

ses, fue de 3 mil millones de dólares, en 1980 sea cifra se 

elevó a 4 mil millones y en 1981 se proyectó en 5 mil millo 

nes. 

Sin embargo, se puede decir que, el ritmo de la deuda 

ha disminuido, pero no así su monto pues de 1970 a 1971 la 

deudh pasó de 4 mil millones a 19 mil millones de dólares. 

A finales de 1980, la deuda llegó a 34 mil..millones y en --

1981 se pedirían al exterior 5 mil millones de dólares más. 

Los ndmsros de las cifras llegan a ser impresionantes. De 

1977 a 1981 se han pedido prestados, como promedio anual, -

al rededor de 8 mil millones de dólares, tan solo para pa--

gar intereses y servicios y no precisamente el capital. 

Ppr otro lado, el dinero prestado fertiliza las empre-

sas del Estado, PEmEX y (IPE, entre las más importantes, y -

permite cierta holgura al gasto público para regar algunos 

proyectos nroductivos y calmar la inquietud social.(9) 

Podemos incluso afirmar, que el principal usuario de -

la deuda es PEMEX. En terminos absolutos, su deuda pasó de 

438.6 millones de dólares en 1970 a casi 6 mil millones a -

principios de 1980. Este crecimiento de 1,322.7 por ciento 

evidencia el papel que tiene reservado PEMEX en la genera-• 

ción de divisas por explotación de hidrocarburos, ahora o -

más adelante, pese a topes a la plataforma. (10) 
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Cabe precisar que, todo ello, no se debe más que a la 

decisión del gobierno, después de la reconocida dependencia 

mexicana de los criterios del. FMI, a través de las cartas -

de Intención de 1976, 1977 y 1973, por tener cierta holgura 

con respecto al apoyo petrolero. 

Seydn calculos de investigadores, el 70Y, de la deuda -

externa de México, para 1973, era con bancos privados, y --

para 1981 se estimaba el 90t con los mismos. 

Así pues tenemos que, en los dltimos cinco anos México 

pagó más por los intereses y amortizaciones generados por -

su dcuda odblica externa, que lo que recibid en créditos del 

exteMor. 

Casi el 701 de los créditos se dedican a pagar la deu-

da atrasada. Esto significa oue el aporte de la deuda ex--

terna al desarrollo mexicano representa apenas el 301. Es-

to, sin contar que de ese pocentaie no todos los créditos -

se encauzan hacia la inversión, porque una parte va hacia 

el consumo (importación de granos) y otra se dirige a inver 

sión no productiva. En otras palabras, se estima que 70 

centavos de cada dólar que recibe México prestado, son des-

tinados al pago de intereses y amortizaciones de otros cré-

ditos. No obstante, su endeudamiento con el exterior se du 

plic6 en ese tiempo (la deuda nIblica externa, que a finas 

de 1931 rebasara, sepin conocedores de la materia, los 0 - 

mil millones de dólares. (11) 

Incapaz de solventar con recursos internos los gastos 

nue nrovoca una meta de crecimiento acelerado, el Estado ee 

xicano elevó su leuda neta con el exterior en 13,982 millo-

nes de dólares de 1976 al 30 de iunio de 1931,seUn lo dio 
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a conocer el presidente José López Portillo en su V informe 

de Gobierno al C -)nPreso de la Unión. 

En esos cinco años salieron del país como pago por el 

servicio de la deuda -anterior y nueva- , divisas equivalen 

tes a 27,195 millones de dólares. 

Es decir, nue el pago de los intereses y amortizaciones 

del endeudamiento publico externo, fue superior en 8,313 mi 

llones de dólares a la cantidad de divisas que se recibie-

ron por la vía crediticia en los cinco años de este gobier-

no. 

Esa diferencia, nue al tipo de cambio actual represen4 

ta casi 208,000 millones de pesos, equivale prácticamente a 

dos veces la reducción del 4% en el presupuesto de gastos 

estatal vigente para 1981: 110 mil millones de pesos. 

Activo solicitante de créditos en el mundo occidental 

o capitalista desarrollado, el gobierno mexicano elevó el -

endeudamiento neto del sector pdblico de 19,600 millones de 

dólares nue se registró hasta el 31 de diciembre de 1976, a 

39, 482 millones de dólares al 30 de junio del presente año 

de 1981, o sea, un incremento de 13,982 millones de dólares. 

Estos recursos sirvieron para solirentar tres gastos --

fundamentales de la economía mexicana: pagar los sercicios 

crediticios, equilibrar la cuenta corriente de la balanza -

de IlReOS y subsanar el déficit financiero pubernamental, --

tradi ci onalmente excedido. 

El pago de intereses y amortizaciones realizado en los 

41timos cinco años renrenenta, en moneda nacional, algo así 

como 679,975 millones de pesos, los nue, con fines compara-

ti vos, equivalen al pago mensual 3e 108 millones de trabaja 



dores que •Ierciben el salario mínimo. 

Los 19,982 millones de dólares en que aumentó la deuda 

neta del sector público, sirvieron para alcanzar un creci-

miento económico cercano al 851 en promedio y, también, para 

abrir alrededor de 4 millones de nuevas fuentes de trabajo. 

Pero sólo por los intereses crediticios pagados, salieron 

del país 258,579 millones de pesos. 

De 1977 a la fecha, se evaluaron 421,306 millones de - 

pesos al extranjero COMO amortización a la deuda páblica ex 

terne acumulada. 

A todo esto, e independientemente de la contrata de --

nuevas adeudos, es necesario poner de manifiesto un concep-

to importantísimo dentro de la economía del país: la deva-

luación, puesto nue la caída paulatina del peso repercute -

en un aumento de los pagos que deberán hacerse al exterior 

nor la deuda ya contratada. 3e estima nue, a pesos corrien 

tes, por cada dos centavos que pierde el peso con respecto 

al dólar, la deuda en moneda nacional se eleva en 720 millo 

nes de pesos aporximadamente. 

Se pagan más pesos por cada dólar. De diciembre del -

ario pasado hasta el 19 de agosto de 1991, el peso se ha de-

nreci ado en 175 centavos, (ver cuadro numero dieciocho) , --

por lo que, al nivel en nue se estima la deuda externa del 

sector 	co actualmente, ésta ha aumentado en forma, po-r 

dría decirme, gratuita en 63 mil millones de pesos. (12) 

Fa déficit crónico y creciente de las finanzas del sec 

tor 	co, que influyó en la (irás ti ca devaluación del pe- 

so en agosto de 1976, tambi én ef3tá preciente cinco alijos des-

pués. 



En enero y febrero de este ano, la diferencia entre --

los ingresos y los gastos del sector ¡Atanco, déficit, fue 

252% superior a la reíristrada en esos primeros dos meses -

de 1980. 

En cuanto al endeudamiento, externo e interno, éste -- 

fue 205% más elevado, seg1n las dltimas cifras oficiales da 

das a conocer la primera semana de el mes de agosto por la 

Secretaría de Programación y Presupuesto, que no incluyen 

la reducción del gasto público en cuatro por ciento. 

Así, con circunstancias económicas similares a las de 

hace casi cinco años y bajo un estricto apego al régimen de 

flotación, el peso 'e hunde frente a la divisa eetadouniden 

se. El 13 de agosto, en su deslizamiento, la moneda nacio-

nal costó 25 veces menos que un dólar, ciento por ciento mi 

nos de lo que valió hasta el 31 de agosto de 1976b  

Ante tales hechos, es difícil imaginar el monto al que 

ha ascendido la deuda pública externa de México, la cual --

difícil también de saldar, alcanza ya u...el billón 437,124 

millones de pesos". (13) 

De todo lo anterior se desprende que, los cambios que 

se han dadoa lo largo de la historia, los cuales indepen-

dientemente / de su durabilidad, se han manifestado en mayor 

o menor grado dentro del marco del ritmo de crecimiento de 

la deuda pública externa de México. 

Asimismo, se podrían señalar tres elementos importan--

tes oue se desarrollaron en la última década de los Beton--

tas y principios de loa ochentas: en primer lugar, al pre-

dominio, casi absoluto, del capital privado sobre el oficial, 

esto a causa de las serias dificultades a las que se entren 
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ta el país, en cuanto a acceder a fuentes oficiales en ma--

yor grado, por el hecho de encontrarse en un nivel de desa-

rrollo relativamente superior al de otros países en vías de 

desarrollo. 

En segando lugar, del mantenimiento, en tanto que ten-

dencia a largo plazo, de la dependencia financiera de Méxi-

co frente al capital bancario norteamericano. 

En tercer lugar, de las consecuencias económicas y po-

liticas de esa dependencia y, finalmente, de la ausencia de 

políticas económicas globales que nermitan no tanto que el 

país no sé endeude, sino que lo haga racionalmente, en cuan 

to a'una visión de largo plazo se refiere, y en forma para-

lela al comienzo, internamente, de una serie de medidas des 

tinadas a mejorar el funcionamiento de la economía y su e--

quidad. 

011.10120 



NOTAS 

1. Nacional Financiera, "Mercado de Valores", 1977 

2. El 'Gra, 6- julio-1977, 

3. Uno más Uno, 30- julio- 1978 

4. Secundo Informe de Gobierno del presidente José López P. 

Excélsior, 2- septiembre- 1978 

5. Uno mAs Uno, 30- julio- 1978 

6. Excélsior, 17- marzo- 1978 

7. Ibidem, 15- marzo- 1973 

8. Bank of América, Chasse Manhattan, Bank of Montreal, --

lank of Tokyo, Bankers Trust, Canadian Import Bank, 

Chemical Bank, Pirst National City Bank, European,-

American Bank, Mitsubishi Bank, Miesui Bank of Japan, - 

entre otros. 

9. De 1974 a 1976, la venta externa de crudo aumentó de 

1.3 por ciento del valor total de lo exportado a 16 por 

ciento. Un ano despUés subió a 21 por ciento. Rn 1979 

se elevó a 42 por ciento, y para 1980 se situó en el --

61.6 por ciento. 

Para el presente ario se estima que el valor de las 

exportaciones petroleras ascenderá a 67 por ciento del 

total de las ventas que México realice en el exterior, 

con todo y la disminución en el precio internacional --

del crudo. 

10. Hasta mediados de 1980, PFMFX ha sido el acaparador de 

los préstamos extranjeros. Del total de 32 mil millones 

de dólares, el 22.7 	ha ido a parar a la paraestatal de 

hidrocarburos, es decir: 7,299 millones de dólares. 



1,e si fue el sector eláctrico, con el 19.5-A del total. - 

Y en tercer lufTar aparece el 	bierno federal, cuyos 

han acaparado el 17.9A del total de la deuda pd 

blica externa. del pai.s. 

11. $in considerar los 15,000 millones de dólares en que se 

estima el endeudamiento externo del servicio privado. 

12. México exporta bienestar aunque más' de 10 millones de -

niños menores de seis años, no consuman habitualmente -

leche, carne, pescado y huevos, se/In los resultados --

nreliminares del 'flti'no censo de población y. vivienda. 

13. Uno más Uno, 31- julio- 1931. 
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CONCLUSTONES 

En ausencia de una política económica global, a largo 

plazo, donde se ubique la política 'de deuda externa del go-

bierno mexicano, las referidas tendencias a la privatiza- - 

ción, bancarización, posiblemente, norteamericanización, no 

harán sino acentuarse y seguir infringiendo serias limita—

ciones en términos de las opciones de política interna, y -

abiertas al poder decisorio del gobierno mexicano.' 

En primer lugar, el carácter privado y bancario de la 

deuda pública externa de México tiene graves repercusiones 

sobre la economía nacional porque en muchas ocasiones lo --

expedito de su obtención alimentan su aplicación a objeti—i 

vos de corto plazo y especulativos en lugar de canalizare» 

a proyectos rentables, autofinanciablee y de largo plazo, -

con lo que la carga que generan sobre las finanzas del pala 

se hace más gravosa. 

En segundo lugar, la naturaleza privada y bancaria de 

la deuda externa del gobierno mexicano ha puesto en eviden-

cia las dificultades del país para nélgociar medidas relacio 

nadas con el desahogo de su deuda. 

Lo anterior plantea, por tantó, una tercera consecuen-

cia, el hecho de que la deuda pública externa de México sea 

además de privada y bancaria, predominantemente norteameri-

cana es causa, Junto con algunos otros factores que no cabe 

considerar, del abandono de los intentos del régimen ante--

rior por diversificar la dependencia externa del país, multa 

laterali7ando al máximo sus contactos de todo tipo con el -

exterior, y de la vuelta a la bilateralidad en lasrelacio-- 



nes internacionales le v4xico. rioncretamente, la distancia 

nue frente a Fstados Unidos buscó establecer el gobierno --

del presidente vcheverría se ha trasformado en búsqueda por 

el acercamiento en el actual sexenio; y esta nueva tónica 

no es tanto cuestión de estilo como de peligrosos compromi-

sos reales. 

Sin caer en la repetición de las conclusiones parcia—

les, antes mencionadas, se pretende subrayar aquí el peso -

que los factores exógenos han tenido en el control del rit-

mo de crecimiento del endeudamiento público externo neto de 

México, así como el carácter legítimo de la introducción de 

ciertas modificaciones, en las que algunas ni siauiera lle-

gan a denominarse cambios en su sentido estricto. 

Se ha visto oue los controles previstos en el acuerdo 

estabilizador, estan presentes en la reducción del ritmo de 

endeudamiento, de más de cinco mil millones de dólares en -

l976 a tres mil millones de dólares en 1977 y 1978, con una 

durabilidad de tres años. Convenio que fue firmado en 1976 

entre nuestro gobierno y el "mondo Monetario Internacional. 

La existencia de esos controles, que exceden el campo 

estrictamente financiero, no implica la promoción de cambios 

p-ofundos de largo plazo. Fn lo interno, la desigual dis—

tribución del ingreso y la riqueza sigue siendo uno de los 

puntos más criticables del sistema. La exigencia de con-

traer el déficit del sector wiblico se cumple mal, y básica 

mente vía reducción del pasto, lo que plantea desajustes y 

dificultades en el sector social. La inflación empieza a . 

ser abatida, pero ante las presiones de los productores Y -

comerciantes y otros importantes sectores de la sociedad, 



el énfasis para combatirla oarece puesto prioritariamente -

en una política de contención de salarios, y otras de eleva 

do costo soci,al, no de control de precios. Además, el de--

sempleo sipue siendo uno de los problemas principales del -

país, agravado por la política de reducción del gasto pábli 

co, la de contención salarial, y la negativa del sector pri 

vado a cumplir su parte del pacto, pagando con inversiones 

que crearan fuentes de trabajo, los tradicionales benefi-

cios oue ha recibido del Estado. 

En lo externo, si bien el déficit de la balanza comer.¿ 

cial muestra indicios de estar disminuyendo, y ahí el petré 

leo tiene un importante papel a desempeñar, el cual no ha -

sido favorable hasta la fecha, continda siendo-:muy importan 

te el renglón de salidas de divisas por concepto de servi—

cio al capital prestado. Además es cada ves más grave la -

dependencia mexicana frente al capital financiero bancario 

de oriíen privado, y predominantemente norteamericano, mía 

costoso por necesidad, cuyos plazos se han venido acortando 

para todos los países independientemente de que en este mo-

mento, las condiciones de pr1-1 41--frv) para /léxico en mercados -

internacionales son liberales. Existen lfmites muy reales 

a las expectativas de mejorar el pérfil de la deuda externa 

de ¡léxico, obteniendo plazos de amortivación muy largos y -

periodos de gracia generosos. Las medorae en el perfil pue 

den, en todo caso, introducirse a través de la disminución 

al mínimo de la contratación de deuda de plato menor de un 

año, la cual obedece a factores de índole más bien coyuntu-

ral, 

otros factores le tipo coyuntural han introducido modi 



ficaciones como las ya vistas de surgimiento y alcance de -

importancia de otros bancos, distintds a los norteamerica—

nos, en el panorama financiero de México. En la explica-

ción de este fenómeno, la rioueza petrolera del país y el 

desacuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos 

en torno al gasoducto, y a otras cuestiones ya referidas, T4 

parecen desempeñar un papel importante. 

Pero también existen otras modificaciónes que pueden 

traducirse en cambios permanentes, y que reflejan intereses 

de más largo alcance del gobierno norteamericano buscando, 

a través de la rígida aplicación de la ley., que sus bancos 

cololuen sus recursos productivamente, ,pero teniendo en men 

te los energéticos mexicanos. 

Sin embargo, la principal cuestión que surge de esta in 

vestigación es que la actual política de deuda externa del 

gobierno de México sigue siendo tan legítima y tan de corto 

alcance como la del gobierno anterior. Su formulación, en 

lo►s términos aquí expuestos, no es más que una imposición -

de fuera, eiercida principalmente por el PMI y complementa-

da con las presiones del gobierno norteamericano. De esta 

forma, la debilidad financiera del país, además de las otras 

manifestaciones de su dependencia,' queda patente hoy como - 

en el pasado, y quizá más hoy oue el petróleo, con sus dos 

caras, ha hecho su aparición en el panorama nacional: fun-

cional-vio como el polo de atracción mexicano frente al exte-

rior, pero también como elemento que hace difícil la perceE 

ción dentro y fuera del país, de algunos problemas estrecha 

mente vinculad ,s al sector de los energéticos que, como en 
el caso le la deuda udblica externa, subsisten, en tanto 



no sean debidamente tratados, como obstáculos a un desarro-

llo socio-económico justo y equilibrado. 

Por intimo, ante tales hechos, el problema de México -

no es en sí la política de endeudamiento, la cual se ha ve-

nido aplicando por ser eficiente, conceptuándola solamente 

como una forma idónea no inflacionaria de financiamiento de 

una buena parte del gasto y la inversidri pública; el pro—

blema de México es que no existe una verdadera política de 

desarrollo económico con metas especificamente claras. Pues 

si bien es cierto que México no puede prescindir• de la deu-

da, también es cierto que sea necesario aminorarla por ramo 

nes tle dependencia. 

Por tanto, el gobierno debe formular políticas secto—

riales como parte de una politica más amplia de desarrollo 

económico, en donde se estipulen clara y definidamente tan 

to las metas como los instrumentos para alcanzarla. 

No obstante, y pese a lo ya referido, lo cierto es que, 

stn temor a equivocarse, el gobierno seguirá el camino más 

fácil para resolver toda esta situación que cada día va al-

cnn7ando niveles más altos: aumentando los subsidios y la 

sobreprotección a la industria, tratando de reducir los coe 

tos de producción para aumentar la competividad 	en el ex-

terior y, por tanto, tratar le equilibrar la balanza comer-

cial; e incrementando la política de minidevalunción del -

peso, para intentar fomentar las exportaciones manufacture-

ras v restringiendo las exportaciones que se hacen. 

Lo grave de todo ello es que, estas alternativas impli 

con serior riesgos para una crisis más profunda que la de -

1076, .or sus repercusiones en los próximos años. 



REcnvrNT)ACIONFS 

rxiste le iosibilidad le aprovechar las divisas petrole—

ras para el papo de la deuda pdblica externa. Sin embargo, 

no narece ser en estos momentos la utilización más adecuada 

ns cierto o'ie la deuda externa es una forma de dependencia, 

pero también es cierto que ante la actual riqueza petrolera 

del país, y frente a la posibilidad de que ésta sea emplea—

da adecuadamente, existen grandes posibilidades de que esa 

deuda y la subordinación que implica vayan disminuyendo pau 

latinamente. 

La alternativa sera entonces: los ingresos en divi 

sas proceientes del petróleo deberían ser destinados, prio—

ritariemente, para reforzar la capacidad financiera del Es—

tado, revitalizando con ello su papel en la economía, y res 

paldando su poder decisorio frente a los diversos sectores 

sociales, principalemente la burguesía, y para pagar las is 

po'rtaciones que el país, y concretamente el sector pdblico, 

requiera para poner en marcha una estratégia de desarrollo 

que conceda isual importancia a la industrialización, al --

empleo, a la producción le alimentos, al comercio exterior 

y al me joramiento de las condicioniss de vida de la mayoría 

de la población. 



ANFXOS 



CUADRO 1 

FI1'AWMMIIMr0 OTICIAL Ven.RNO 	YEXICO: 1945-1959 
(autorizaciones en millones de dólares) 

A1OS TMI BIR? CI? EXIMBA,T AID TOTAL 

1945 - - - 20.0 - 20.0 

1946 - - - - - - 

1947 22. - - - - 22.5 

194 - - - - - - 

1949 - 24.1 - - - 24.1 

1950 - 26.0 - 14.2 - 40.2 

1951 - - - - - - 

1952 - 29.7 - - - 29.7 

1953 - - - - - - 
1954 50.9 61.0 - - - 111.0 

1955 - - - - - - 

1956 - - - 72.° - 72.c 

1957 - - ].-: 16.0 13.6 30.9 

195' - 45.e - 39.5 - 04.5 

1959 22.5 - - 21.2 - 43.7 

TOTAL 95.0 1°5.P 1.3 1P3.7 13.6 479.4 

FUENTE: OSA, M4x1co: 	Zst!silfrticos...I.v.10,12 
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CUADRO 5 
DISTRIEUCION SECTOlIAL DEL FINANCIAMIENTO OFICIAL EXTE:110 

CANALIZADO A MEXICO DE 1958 a 1964 

(autorizaciones en millones de dólares) 

Sector Monto % 

Transrorte 190.5 27.0 

Electrificación 153.8 ' 	22.0 

Industria a)  82.8 12.0 

Desarrollo agrícola b) 75.5 11.0 

Financiamiento compensatorio 67.5 9.7 

Obras de riego 58.2 8.3 

Vivienda 50.0 7.2 

Agua potable 9.2 1.3 

Educación superior 1.5 0.2 

Otros o)  9.3 P-3 

TOTAL 698.3 100.0 

a) Incluye cerca de 60 millones de dólares canalizados a 
industrias rrivadas 	poco más de 23 millones canaliu 
dos a industrias de . articiraci4n estatal. 

b) Incluye colonización, mejor uso de la tierra y desarre 
llo regional. 

e) Incluye salud 	rrimoci¿n de exrmitaciones y el 
tedios de ,reinversión. 

FUENTE: O. Cit; OEA, M;xicos Cuadros Estadísticos... 
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CUADRO 9 

DEUDA FUBLICA EXTERNA DE MEXICO: AUTORIZACIONES, 1970-1976 

AÑOS Autorizaciones en miles de dólares 

1970 782 424 

1971 799 214 

1972 966 711 

1973 2 115 448 

1974 3 014 461 

1975 4 011 110 

1976 5 506 443 

Fuentes BIRF, Wold Dabt...p.117. 



CUADRO 10 

DEUDA }MICA MEXICO CONTRATADA CON EL GOBIERNO DE ESTADOS 
UNIDOS,JENDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1973a 

Institución Monto 
(millones de dólares) 

AID 68.8 
EXIMPANK 514.8 

BIRT 526.0 

CFI 11.7 
BID (carita]. ordinario) 149.6 

Fondo 	ara Oreraciones Esreciales 137.8 

Fondo Fiduciario de Frogreso Social 10.2 

TOTAL 1 418.9 

FUEnTE:Op. Cit e  OEA, México: Cuadros Estadísticos...,pp.1-6 



CUADRO 11 

INSTITUCIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL 
ACTIVAS EN MEXICO 

Institución 	Autorizaciones basta 1973 %del total 
(millones de dolores) 

Multilaterales 

FMI 	 342.5 	9 

BIRF 	 1 601.1 	40 

CFI 	 0.0 	0 

BID (ordinario 	406.1 	10 

Operaciones esreciales 	362.0 	9 

Frogreso Social 	36.0 	1 

SUBTOTAL 
	

2 800.7 	70 

Bilaterales 

AID 	 87.3, 	2 

EXIMBANK 	1 150.5 
	

28 

SUBTOTAL 	 1 23e.2 	30 

TOTAL 	 4 038.9 	100 

PUENTEsalánt  pp.28-74 



Institución 	 Monto 
(millones de ~ares) 

Bilaterales 

AID 

EXIMBANK 

68.8 
514.8 

  

SUBTOTAL 	 583.6 

Multilaterales 

FMI 

BIRF 

AIF 

CFI 

BID (capital ordinario) 

Fondo para Operaciones Especiales 

Fondo Diduciari6 de Progreso Social 

SUBTOTAL 

1 315.2 

29.3 

374.0 

344.7 

25.4 

2 088.6 

  

TOTAL 	 2 672.2 

CUADRO 	12 

DEUDA PUBLICA DE MEXICO CONTRATADA CON INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES DE CREDITO, PENDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1973a  

FUENTE: Ibldem,pp.  1-6 



CUADRO 	13 

RELACION DEUDA IMPORTACIONES 

•I) 

1 

Años 

II 

Servicio de la deuda 
externa de México 
(millones de d6lares) 

III 

Valor de las importa 
clones de mercancfii 

de México 
(millones de d6lares) 

IV 
Deudas 
sobre importacio 
nes.  

11/111 	% 

1961 213.6 1 	138.6 18.7 

1962 298.5 1 	143.0 26.1 

1963 287.4 1 	239.6 23.1 

1964 422.5 1 	492.9 28.2 

1965 484.3 1 	559.6 31.0 

1966 540.3 1 	605.1 33.6 

1967 582.0 1 	748.2 33.2 

1968 790.0 1 	960.1 40.3 

1968 629.6 2 078.0 30.2 

1970 791.0 2 460.8 32.1 

1971 723.6 2 253.9 32.0 

1972 808.8 2 	717.8 29.7 

FUENTE: Banco de México y Nacional Financiera 



CUADRO 	13 

RELACION DEUDA 
	

IMPORTACIONES 

I 

Años 

II 
Servicio de la deuda 
externa de México 
(millones de dólares) 

III 
Valor de las importa 
clones de mercanctii 

de México 
(millones de dólares) 

IV 
Deudas 
sobre Importado 
nes. 

11/111 	% 

1961 213.6 1 	138.6 18.7 

1962 298.5 1 	143.0 26.1 

1963 287.4 1 	239.6 23.1 

1964 422.5 1 	492.9 28.2 

1965 484.3 1 	559.6 31.0 

1966 540.3 1 	605.1 33.6 

1967 582.0 1 	748.2 33.2 

1968 790.0 1 	960.1 40.3 

1968 629.6 2 078,0 30.2 

1970 791.0 2 460.8 32.1 

1971 723.6 2 253.9 32.0 

1972 808.8 2 	717.8 29.7 

FUENTE: Banco de México y Nacional Financiera 



CUADRO 14 

CUANTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE lAGOS MEXICANA: 
1970 - 1976 

Años Millones de dólares 

1970 - 945.9 

1971 - 726.2 

1972 - 761.5 

1973 - 1 191.6 

1974 - 2 558.1 

1975 - 3 761).9 

1976 - 3 023.7 

Puente: Banco do Mexico, Indicmdores...labril 1975 
abril, 1977 
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TOTAL 100.0 

Sector Público federal 59.2 

Gobierno federal (SOI, Recursos Hidráulicos) 13.4 

Organismos v em'resas controlados 45.8 
Sector eléctrico 22.8 
Petróleos Mexicanos 10.6 
Sector Ferrocarriles 3.5 
Caminos y Fuentes Federales de Ingresos y S.C. 1.5 
Aeromexico, S.A. 0.3 
Guanos y Fertilizantes de México, S.A. 0.6 
Conjurito Industrial Sahagun 0.9 
Siderurgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 1.9 
Froductos Pesqueros Mexicanos 0.2 
Compafifa Nacional de Subsistencias Populares 3.5 

Intermediarios financieros 23.0 
Nacional Financiera, S.A. 11.4 
Banco nacional de Obras y Servicios Jublicos,í 	S.A. 3.6 
Fideicomiso (FONATUR1  PIRA-FEFA) 2.8 
Banco Nacional de Credito Rural, S.A. 2.6 
Financiera Nacional Azucarera, S.A. 2.6 

Otras entidades 17.8 
Departamento del Distrito Federal 
Sistema de Transrorte Colectivo 
Altns Hornos de México, S.A. 
Teléfonos de México, S.A. 
Otros 

1.8 
ti,9  

CUADRO 16 

MICO: INTEGRACION PORCENTUAL DEL DESTINO DE LA DEUDA PUBLICA 
EXTERNA A PLAZO MAYOR DE UN AÑO. AL  31 DE DICIEMBRE DE 1975 

FUENTES Nacional Financiera, Mercado de ...451,20,1976 



CUADRO 17 

DEUDA EXTERNA DEL SECTOR FUBLIC0a ), 1977 

(Millones de dólares) 

Mes 

Saldos al final del mes 

TOTAL rlazos 

mayor de un año menor le In año 

Enero 19 668.3 15 959.8 3 708.5 

Febrero 19 731.4 15 928.5 3 802.9 

Marzo 20 241.6 16 289.4 3 952.2 

Abril 20 479.6 16 399.5 4 080,1 

Mayo 20 535.9 16 510.5 4 025.4 

Junio 20,948.0 16 975.6 3 972.4 

Julio 21 361.2 17 292.5 4 068.7 

Agosto 21 516.0 17 527.2 3 988.8 

Septiembre 21 944.4 18 301.5 3 642.9 

Octubre 22 411.8 18 821.3 3 590.5 

Noviembre 23 088.6 19 620.8 3 467.8 

FUENTE: Secretaria d• Programación y Presupuesto, 
" Información econtImica...", N2 4, 1978,p.125 



CUADRO 18 

Año 	Pesos 
por 	dólar 

Variación 	Deuda 	Deuda 

(M/N) 	(mill. 	dólares 	(mill. 	de 	pesos) 

1977 22.73 - 22,912 	520,789.7 

1978 22.72 -Icv. 26,264 	596,718.1 

1979 22.80 -8cvs. 29,757 	678,459.6 

1980 23.25 -45cvs. 34,200 	795,150 

1981e 24.50 -125cvs. 39,200 	960,400 

Nota.- 	el tipo 	de 	cam 	bio 	de 	1981 corresponde 	al 	30 	de 	abril 

FUENTE: Proceso N2  243,29 de Junio, 1980 R.7 
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