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I N l R O D U C C I O N 

Entre las inqutetudes que me motivaron a la realizactón de -

esta invest~gación, encontramos la de comprobar si existe real-

mente una autonomía en la pol!tica mexicana (can respecto a fuer 

zas extranjeras) tanto interna como externamente en los filtimos 

seis afias (1976T1982}, particularmepte la dirigida a los paises_ 

centroamericanos, y estudiar el par que del cambio de una polí

tica externa pasiva a una mas activa, tomando en cuenta la cri-

sis interna que abarca todos los aspectos (sociales, económicos, 

políticos e tnclusive geográficosl. Basaremos el estudio a par

tir de un agotamiento del modelo llamado Sustitución de Irnport~ 

cienes y de la actuación del Estado frente a las fuerzas econórni 

cas que se conjugan en la estructura del país, que lo llevan a -

una dependencia que crece cada vez rn&s. 

Si bien es cierto que la inserción de América Latina (AL) 

al sistema capitalista fue en un principio por medio de la con-

quista, no podernos desechar la idea de qu~ internamente existían 

condiciones apropiadas, creadoras de la estructura necesaria pa

ra la adecuación a una determinada forma· de producción aportada_ 

por el exterior. (Capitulo I}. 

En el caso de los países latinoamericanos el proceso de in-

dependencia no significa más que un rompimiento de la dependen-

cia política hacia los países centrales, ya que su estructura -

económica siguió con los parámetros: de crecimiento "hacia afuera" 

y como eje de acumulación el agro- minero- exportador. 

Ahora bien, no es sino hasta despu&s de la II Guerra Mun

dial, producto de la segunda crisis estructural a nivel interna

cional (la primera crisis estructural s·e manifiesta a fines del 

siglo XIX (1873-1903), que países latinoamericanos se h1sertan

en el proceso de Internacionalización del Capital Productivo. 

Este modelo de inserción no se traslapa rnecanica~ente, existen -

estructuras internas que presentan condiciones necesarias para 
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su llegada, se materializa y encuentra su pleno auge en el feno-

meno denominado la empresa trasnacional (ET}, A este modelo de_ 

industrializacion se le denomino Sustitucion de Importaciones, -

(Capítulo I) 

Para finales de los 60's el proceso internacional capitali_§_ 

ta sufre una nueva recaída, a la cual se le conoce como la terce 

ra crisis estructural que especrficamente comienza e1 año de - -

1967 (1). Ante tal situaci-6n los pa~ses latinoamericanos adole~ 

cen de un~ serie de trastornos que se prolongan hasta la actuali 

dad. (Capítulo II) 

Estos trastornos se manifiestan con distinta intensidad en_ 

los diversos países de AL, dependiendo del grado de desarrollo -

alcanzado durante el proceso de industrialización,el grado de i.,E. 

tegraci6n a las econom~as centrales y el grado de autonom~a (2) 

que el Estado perifgrico receptor haya logrado conformar, Es pe-

cíficamente analizaremos los casos de Hlxico y Centroam6rica, ~

que se configuran de manera diferente, ya que e1 grado de desa-~ 

rrollo mexicano es claramente superior a1 centroamericano, inclu 

sive lste Gltimo es muchas veces denominado el eslabon mis dfibil 

del capitalismo, De ahí que durante la agudizacion de la crisis 

estructural capitalista la respuesta de los sectores centroamer! 

canos que no gozan de garantí·as económicas o políticas por parte 

de sus gobiernos, se traduzca en movilizaciones armadas, Porque 

el autoritarismo de los gobiernos centroamericanos solo se preo

cupa por seguir manteniendo el poder, otorgando y creando las m~ 

yores facilidades al proceso de internacionalización del capital 

productivo al cual se haya inserto, muchas veces a costa del pu~ 

blo y los sectores internos mismos, Detrido a ello la actividad 

económica se encuentra totalmente desarticulada de las necesida~ 

des de la economía y política internas centroamericanas, (Capít~ 

lo III) 

(l) Criterio utilizado por el Dr. Alvaro Briones ·en su Art, "So
bre la división social del trabajo a escala i·nternacional" ,
Investigaci6n Económica 11 145, Vol, XXXVII, UNAM, México - -
Julio-Septiembre, 1978. 

(2) Esta autonomía debe ser entendida como "relativa" por razo-
nes obvias. 
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Ahora b~en, si M€xico comparte una de sus fronteras con --

esta zona tan conflictiva, se hace imprescind~ble elaborar una -

serie de posiciones frente a tal hecho, 

nuestra materia de estudio, 

Y es esto precisamente_ 

A partir del sexenio de 1970-1976, el gobierno en turno im

puso inusitada actividad en nuestra polftica exter~or (Capítulo_ 

II), innovaciones que pretend~an crear un contexto diferente, en 

nuestra posicion internacional ante los conflictos y cambios in

ternacionales, 

Tal es el caso del Nuevo Orden EconBmico Internacional y su 

materialización en la Carta de Derechos y Deberes EconBmicos de 

los Estados, el Movimiento de País-es No Alineados, etc., que si_g 

nifica dinamizar la correlacion de fuerzas mundiales, 

Y en ese proceso dinamicoP los países subdesarrollados tam

bién se encuentran sujetos implícitamente a transformaciones, 

por estar insertos en el sistema capitalista, 

El agotamiento del modelo de sustitucion de importaciones ~ 

en los países de menor desarrollo, como por ejemplo Mexico, Bra

sil, Argentina, trae como consecuencia la bdsqueda de alternati

vas para la dinámica interna misma, sobre todo para el caso mexi:_ 

cano cuya relaci6n gobierno-pueblo se manifiesta por otra vía, 

en la que sob~esale el consenso social, 

Estas alternativas se presentan a escala internacional, en 

un proceso denominado Nueva División Internacional del Trabajo -

(NDIT), la cual establece la necesidad de insertar a los países 

de "industrialización reciente" en el mercado internacional, 

como proveedores de bienes manufacturados. 

El fen6meno de la "industrialización reciente'' y .la inser-

ción a la NDIT, trae para México cambios no solo econ6micos, si

no también políticos, y no solo internos, tambi6n externos*. 

(*) En el nivel interno por los cambios económicos y sus lógicas reformas po 
líticas, y en el externo por la nueva pol?ición que jugara México en el-: 
concierto mundial, debido a su nueva participación en la eco~~mía inter
nacional. 
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Por ~so considero, que el período 1970~1982, sea determinado co

mo época de transición, por las transformaciones que se requie-

ren en lo~ proceso~ econom~cos, polfticos y sociales sirviendo -

como atenuantes a las repercusiones de la crisis no sÓlo nacio-

nal sino también internacional, (Cap~tulo II) 

Ahora bien, la conflictiva situación externa y sobre todo -

la cercana a sus fronteras hace que Mgxtco cree conciencia sobre 

su participaci6n ante los movimientos armados centroamericanos,

primero como intereses qu~ sirvir&n a su posición interna (mant~ 

ner el consenso nacional} y a su posici6n externa (ganarse un -

prestigio internacional y regional y preservando sus principios_ 

de autodeterminaci6n y soberanía nacional), 

En su posici6n deber~ manejar algún modelo y es lo que aquí 

denomino como de Estrategia Geopolítica, 

Es necesario comenzar a delinear lo que para fines de esta_ 

investigación hemos de entender por estrategia y por geopolítica, 

La estrategia estar~ encaminada al mantenimiento de la Seg.!:!. 

ridad Nacional la cual se llevara a saoer, a 

\ 

" •.• la supervivencia o sea, el hacer posible la continuidad 

en el tiempo y el espacio dentro de condiciones existencia 

les adecuadas. Así la supervivencia constituye la finali-

dad primaria del Estado e impone dos objetivos fundamenta-

les. desarrollo y seguridad. Por el primere> hemos de en..-"-

tender el que tiende al tncremento del poder nacional, al 

mejoramiento de la posición del pafs en el &mbttu ¡nterna

cional, y a asegurar a In pobla('ión en general y a.l indivi 

duo en particular un modo de vida adecuado y digno, como -

consecuencia de un creciente progreso material y moral, 

Ahora bien,por el segundo hemos de entender, la capacidad 

del Estado para garantizar su supervivencia, manteniendo -

su soberanía e independencia material y espiritual, prese~ 

vando su formA de vida y posibilitando el logro de ~us ob-
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jetivos fundamentales, El libre desarrollo de un Estado -

sin interferencias foranefls con pleno ejercicio de su·sobe

ranía, e independencia~ es lo que busca la seguridad~ (3l 

Ahora bien, la efecti·vidad de este siste·rna se basa en la ca..

pacidad de abarcar, encauzar y dirigir todas las actividades de ... 

la naci6n que comprende los siguientes campos de acci6n, 

Interno, con los diferentes grupos sociales y el funciona~ 

miento de las instituciones b~sicas del Estado, 

- Externo, con las relac~ones internacionales y el funciona• 

miento del servicio exterior, 

Econ5mico-financiero, con producciBn, comercio, finanzas -

energfa y transporte, 

- Psicosocial, con los factores morales y psicol6gicos de la 

poblaciBn, educación, salud, relaciones laborales, 

cia y prevision social, 

asisten .._ 

- Militar, actividades específicas de las fuerzas armadas. 

(4) 

En tanto que la geopolítica se define corno 

'', •. el adjetivo geopolítico fue empleado parcamente en el ~ ... 

decenio 1930 y con mayor intensidad en años mas recientes ~ 

para denominar el aspecto espacial de cualquier pauta polí~ 

tica y, parti~ularmente, para denominar las hip6tesis que 

pretenden explicar o predecir las distribuciones y pautas ~ 

del potencial polrtico por áreas en la comunidad de nacio~· 

nes" (5).. Sin embargo el nacimiento del concepto .geopolíti 

co se determina corno un concepto de origen y conciencia ale 

rnan.Ello debido a dos instancias: 

(3) Alejandro Medina Lois, 1'La doctrina de seguridad nacional" 
Lecturas Universitarias D 31, Antología, UNAM, M&xico 1979 
PP• 305,306,307, 

\ 4) IBIDEM p, 309 
(5) Esciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales·, Vol. 5 -

segunda reimpresi5n, Director Vicente Cervera Tomas, Madrid -
España 1979, pp. 115, 116. 
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La ~ituacio~ política de Alemania se encuentra dividida_ 

en mGltiples y pequefios estados por lo cual es necesario 

lograr su unidad, 

- La posici6n geogriftca relativa de Alemania en el centro 

de Europa. 

Ambos influyerun para que sus pensadores se ocuparan de los 

problemas polrticos, geogrgficos y filosóficos con mayor dedica~ 

cien y celo que los de otras nacíonalidades. 

".,.El espacio que a la geopolítica interesa es el espacio_ 

político en toda su plenitud. caracter~zado por una exten

sion, una forma y una contextuia bien definidas; que posee 

un valor que se puede estimar, pero no medir, abarcando 

una base física mas o menos compartimentada en Regiones y_ 

Subregiones Naturales, Sus características dominantes: 

- Geopolítica de expansionismo hacia el interior y proyec-

ci6n pacífica hacia el exterior, 

Geopolítica de contensión a lo largo de las líneas frente 

rizas, 

- Geopolítica de colaboración continental, 

Geopolítica de colaboraci6n en el mundo subdesarrollado, 

- Geopolítica de seguridad (6). 

Una vez establecidos los par5metros que vamos a considerar 

en el modelo de Estrategia G~opolitica, hemos de preguntarnos 

¿En qué momento se pone de manifiesto?. Según una apreciación -

(6) Antonio Cavalla Rojas, "La Sobornne de Brasil el Genera.J 

Golbery", Lecturas Universitarias /í3l, Antología, LINAM, rlexj 

co l 9 7 9 ' p p . 1 J 7 ' l 19 ' 12 1 . 
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personal es p~ecisamente en el período de transict5n (Capltulo 

II) donde ub;icamos d~ manera .11Jál?. tangible esta estrategia, te

niendo su mayor manifestaci6n en el conflicto centroamericano, 

Sin querer parecer demasiado previsores, el gobie~no de T -

1982-1988 materializar§ de manera mis prlctica dichos pardmetros 

de la estrategia, 

De ahí que el primer capftulo trate una reseffa bist6rica de 

la formaci5n ~on6mica social en AL de manera general y despu~s -

del caso mexicano en especffico, En el segundo capítulo del pe

ríodo de transición -al que hemos referido ya- en la politica e~ 

terior mexicana sobre todo, y la situaci~n interna que se mani-

fiesta en dicho período que aBarca de 1970 a 1982, Y, en el ter 

cer capítulo tenemos ya en sf, nuestro caso de estudio! la revi

si5n de la situación centroamericana y la respuesta de M~xico y_ 

Estados Unidos (EEUU) como principales elementos regionales de -

las partes en conflicto, 

Hemos de advertir que dicho planteamiento intenta dar un -

punto de vista que logre complementar todos los factores que e¡1_ 

una realidad social encuadra, es decir, los econÓmicos, políti-

cos, sociales, culturales, geogrdficos y militares, 
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CAPITULO I 

ANTECEDEN 'rES 

1,1, Antecedentes en la formaci6n de la economia primaría expor~ 

tadora en Latinoamérica, 

Si establecemos el hecho de que la Divisi6n Interna~ional -

del Trabajo (DIT) es la base matertal del sistema capitalista -

contempor&neo (J), consec~entemente hemos de establecer ]a dife

rencia entre modelo de acumulación a-utocentrado y modelo de acu

mulación periferico(2), 

Se cons;idera que en las formaciones sociales autocentrada1;1_ 

existe un desarrollo autónomo y un capitalismo autónomo y acaba

do, lo cual hace posible que al existir realidades receptoras ~· 

(Estados periféricos) aquellas tengan la posibil~dad de condicio-

(1) La producción de los bienes materiales es el fundamento de -
la vida social, los productos destinados al cambio, es decir 
mercanc!as, son las que expresan la divigi6n del trabajo en-
·tre las unidades productoras de estas mercancías. La divi-
sión del trabajo entre economías nacionales, entre diversos 
países, lo cual sale de los límites de la economía nacional= 
son los que constituyen la DIT, la cual se expresa por el -
cambio internacional, Nicolai Bujarin, ~La Economía Mundial 
y el Imperialismo~, Cuadernos Pasado y Presente 141 Cap, I = 
p. 89, En realidad el intercambio constituye el proceso so
cial dominante en cualquier economía de mercado, pues la pro 
duccion de bienes y servicios no va destinada al consumo de
qui&nes han participado en la misma, sino al mercado,Andrea~ 
Papandreu "El ca pi talisroo pa ternalista 1 , Editorial Alianza, 
Madrid España, 1973 p.24. 

(2) Es autocentrado en tanto que la realización de su producci6n 
no depende básicamente del exterior sino que existe un merca 
do interno, capaz de adquirir esa producción, por otro lado
su autonomía interna y externa puede ser reforzada por su p; 
derío militar, su economía esta cimentada sobre la propiedad 
de la norma tecnológica. En tanto que la periferia por su
desarrollo dependiente estructural carece de ellas, 
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nar e infundir dinamismo al desarrollo de estos, 

caso de la dependencia, 

E$te es el 

El como se ha dado y estaBlecido en AL es materia de nues

tro siguiente analisis, 

Con el descubrimiento de Am&rica surgen nuevas colonias de 

explotación¡ zonas agrfcolas como Venezuela, o grandes centros 

comerciales como Buenos Aires, pero principalmente los grandes_ 

polos de yacimientos mineros, localizados en el altiplano PerG~ 

Boliviano y en la zona de Zacatecas en México, 

La organización social sostenía dos tipos· de instit·Uciones, 

todo lógicamente heredado de las economías centrales, en el ca~ 

so de AL, en su mayorfa de España, salvo el caso del Brasil que 

era dominio de Portugal, 

" Encomienda. en España se utilizaba para designar las ti! 

rras y las rentas atribuidas al comandante de una orden_ 

militar. En Am~rica se encomendaba o confiaba a un con• 

quistador un nftcleo de po8laci8n indígena con la respon

sabilidad de cristianizarlo y el derecho a utilizarlo -~ 

como fuerza de trabajo, 

Comunidad Indígena: la comunidad a facilitar la preserVE_ 

cion de las estructuras tradicionales de dominación facl 

litaba la extracción de un excedente de mano de obra, -

como la mita que consi·stía en que un séptimo de la pobl~ 

ción masculina debía ser presentada para el trabajo en -

las minas (3), 

(3) Celso Furtado, "La economía latinoamericana: formación his

tórica y proBlemas contemporáneos', Cap. II P.31 
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La explotaci6n de metales precio,os en AL experimenta alti-

bajos ep su trayectoria, La producci~n de oro tuvo poca impor--

tancia en la organizac~5n definitiva del espacio económico, Fue 

la producción de plata al exigir grandes inmovilizaci'·ones de ca~ 

pital, lo que trajo cons~go todo un proceso de urbanización en 

estas zonas, lo que definió m&s claramente el perfil colonial, 

La explotación de minas se prolongó durante muchas d~cadas_ 

e incluso siglos dando lugar a un importante proceso de urbaniza

cion y a la formaci8n de economías sat@lites. La demanda de ali 

mentes, tejidos y otros objetos de uso popular as! como la de-

ciertos materiales de construcci6n 1 animales de carga generada_ 

por la aglomeración de los trabajadores de minas, exigi6 la org~ 

nizaci6n de importantes econom!as sat~lites. Esa mayor pobla- -

cion que circundaT:i:a las zonas mineras y que no era requerida pa

ra las largas marchas en busca del oro y para el trabajo en las_ 

minas, cuya declinacion se debía al empofrrecimiento de los filo

nes o a la escasez de mercurio pudo dedicarse al trabajo agríco

la, y por otro lado la aceleraciSn del desarrollo europeo se tr~ 

ducía en una mayor demanda de productos que antes eran requeri-

dos en ínfima cantidad, azúcar, cacao, algodon, cueros, etc, (4), 

Junto a la encomienda se desarrolla la mita, La organiza-~ 

ci5n de los indios con miras a la creación de un excedente agrí

cola est& ligada a la introducci~n de una nueva institución la

cual pasa a formar parte de la estructura de la sociedad latino

americana: la Merced (la cual consiste en la asignación de tie-

rras a colonos), ~sta va a originar tiempo despu~s lo que se de

nomina latifundismo, que marcara la estructura agraria latinoam.!:_ 

ricana. Así pues, la propiedad de la tierra pasa a ser la base 

de un sistema de dominación sorial al servicio de una peque~a mi 
noría ~tnica y culturalmente diferenciada, Este tipo de rela--

ci5n se mantiene por un periodo bastante prolongado, recurriendo 

a Furtado podríamos decir que despu~s de la conquista, de los -

trescientos a~os siguientes la segunda mitad perteneció a este -

tipo de relación de produccion en AL, y no fue sino hasta las --
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guerras napole5nicas las que marcaron el fin de la era colonial, 

"Las tentativas españolas de diversificar las economías de 

las colonias americanas se enfrentaron a dos obstáculos princíp~ 

les, Las barreras proteccionistas creadas en los principales~

mercados europeos por el mercantilismo y la incapacidad de Espa~ 

ña para abastecer a las colonias de productos manufact~rados, La 

respuesta de las colonias se da buscando y conquistando directa

mente los mercados, o la producciBn interna de los artículos que 

necesitaban, Ambos conducfan al conflicto directo con la metr6-

poli. Al darse el proceso de las guerras napole5nicas el aisl~-

miento de España y la r~pida penetracion comercial inglesa crea

ron situaciones de difícil reversibilidad al instalarse gobier-~ 

nos locales aut6nomos 11 (5}, 

Asf pues la primera mitad del siglo XIX se destaca por las 

luchas de independencia de AL y por su proceso de formación de ~ 

los Estados Latinoamericanos, 

El fenómeno de la independencia plantea una interrpgante a_ 

los Estados reci&n liberados ¿C5mo goBernarse?, Ante tal pers~ 

pectiva se conforman dos corrientes; 

Conservadores; componen una burguesía europeizante que pre~ 

tende liquidar el pasado precolombin~ y colonial que busca_ 

integrar las distintas regiones en las corr:t·entes del come! 

cio internacional en expansión, 

Liberales: aqu~llos que se manifiestan por romper las es

tructuras de dorninacion impuestas por el rSgirnen colonial -

que buscan integrar las masas indígenas en el cuadro políti 

co social y definir una personalidad cultural aut6noma, 

Sin ern~argo es la herencia colonial la que marcara la pauta 

para dicho proyecto, y por lo tanto encontramos; 

(5) Celso ·Furtado,~ c:j:·t, Cap. III p.4b 
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1) Economfaa de enclave¡ estas der~varon de las que fueron 

zonas de explotact6n-minera normalmente el capital es de 

origen extranjero, Debido al apogeo de la Revoluci6n In 

dustrial, se demandaBa mis mineral por lo que el capital 

nacional ;invertido no podÍ'·a sos·tener la oferta, así, se~ 

incorpora el capital extranjero proveniente de los paf-

ses centrales para fnvert~r mis, La acttvidad exportad~ 

ra del enclave no ten!a ninguna participaci5n significa

tiva en el resto de la economfa, ya que el enclave no de 

manda gran cantidad de mano de obra, es, mas bien, tecno 

log:j:ca, no demanda recursos todo lo cual concluye E'n la_ 

no conformación de un mercado interno, ademas no particj 

pa en la di~tribucion, Las decisiones de inversión son_ 

tomadas desde el exterior y no de acuerdo a intereses n~ 

cionales y sabido es que a ma:yor inversión mayor deci~

si5n, El aporte del enclave a la economía general se ~~ 

hace por medio del Estado a trave$ de polfticas fiscales, 

De ahf la preocupac~on de grupos nacionales por contro~

lar al Estado, ya que el control signi·fica, control e.co ... 

nómico, de aquf que se hable de una burguesfa estatal. ~ 

Ejm, En los países de economía minera (Mexico, Bolivia,_ 

Per{i)_ el control de esa actívidad era suficiente para d~ 

finir el poder estatal aunque los vínculos de este, con 

la gran ma:yoría de la población organizada en los domi-

nios rurales, eran prlcticamente inexistentes sin embar-

go ningGn sefior regional disponía de medios para desa• -

fiar la autoridad del Estado cuyo control constituía el 

principal objetivo de las luchas pol!ticas (6), 

2) Economías bajo control na<"lonal; par<J fines de investig~ 

ci6n s61o enunciaremos que es una actividad primario ex~ 

portadora controlada por capitales nacionales en general, 

Tienen la capacidad de crear un mayor mercado interno -

pues absorven mayor mano de obra, y las decisiones son -

tomadas desde el interior pero el problema se presenta -

cuando los precios est&n presionado~; esto porque la ven 

(6) Cel.sc Furr·ado, ':>_[ '·J. r (" .. JI. ; '· 1 p ··, 1 



15 -

ta o la realizaci6n de la producci6n depende de los mer

cados internacionales, porque también est~n bajo el mode 

lo primario exportador, a causa de las alianzas polfti-

cas entre la oligarquía primario exportadora y la aliga~ 

quía terrateniente no exportadora (7), 

Por esa herencia colonial y la continuidad en su patr6n de~ 

producci8n, su particípaci8n en la DIT no varra y permanece como 

proveedor de materias primas",,, fuera de los metales preciosos, 

cueros y ~ieles ningdn otro producto encontr6 condiciones de mer 

cado favorables', (82_ 

Mientras, en el panorama internacional se conforman trans-~ 

formaciones como la Revoluci8n Industrial que concretiza la DIT, 

Son las formaciones. economicas· centrales quienes poseen la~ 

norma tecnolog:j:ca, o sea, poseedores de bienes manufacturados, y 

son los países periféricos los proveedores de materias primas y_ 

no poseedores de esa norma tecnol5gica la importacion de esos 

bienes manufacturados significan la dependencia de sus economías 

y por lo tanto el condicionamiento de sus patrones politices so

ciales para la reproducci6n de esa actividad econ6mica, 

Mientras en los países centrales existe ",,,una alianza de_ 

clases que permite a las nuevas relaciones capitalistas ensan- -

charse en la industria, esta alianza aunque revista diversas foE 

mas siempre es la misma: uni6n de la nueva clase dominante (bur

guesía industrial) y aquellas propietarias de la tierra (burgue

sía agraria) la que permite hablar de un Estado nacional acabado 

y poderoso. 

Lo anterior da la sumisi·on de las relaciones externas (eco

nomicas y políticas) a las exigencias de la acumulación interna 

lo cual va dando forma progresivamente al sistema capitalista ~-

mundial. Este emerge como un conjunto de formaciones centrales 

(7) Dichp concepto es contemplado por Cardoso y Faletto en su -
obra "Dependencia y Desarrollo en América Latina", Editorial 
Siglo XXI, pp. 42-53, 

(8) Celso Furtado, ~· ci.!:_. p. 53 
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autocentradas e interdependiente y en formaciones periféricas s~ 

metidas a la ;lógica de la acumulación en los centros que las do.,. 

minan", (9_} 

Habiendo analizado la conformación internacional y regional 

donde se encuadra MSxico, pasemos a su estud~o particular, 

1,2. Economía de enclave en México de la Independencia, durante 

el Porfiriato y la Revolución, 

La Revolución Industrial y las Guerras Napoleónicas fueron -

los factores externos que al conjugarse con los factores inter-

nos: injusticia social, desequilibrio económico, política monop~ 

lista de la metrópoli, acaparamiento de los altos puestos pÚbli

cos y privilegios de los españoles, llevaron a México a la lucha 

libertadora, Esta comenzó en 1810 y finalizo ~n 1821, 

En el perrodo posterior México, pasa por toda una serie de 

conflictos, luchas internas y externas, que impiden vislumbrar 

los deseos expansionistas de una nueva potencia en surgimiento 

los EEUU, A pesar, de la pérdida de mas de la mitad del territ~ 

río n~cional, durante los gobiernos de Santa Anna, solo fue has

ta el gobierno de D!az que se estabiliza al pafs y se consolida 

el Es·tado, 

Cuando el general D!az llega al poder la coyuntura interna

cional presenta ciertas modalidades, crisis de acumulación a es

cala mundial (1873-1903), iniciándose con ello un proceso de pr~ 

siones sobre México (10). 

(9) Samir Amín ''Clases y Naciones en el rlaterialismo Historico"

Editorial El Viejo Topo, Cap, VI, p. JOB 

(10)Vease la obra de V1adimir Lenin ''Imperialismo fase superior_ 

del capitalismo", Editorial Grijalbo Colección 70 Cap, IV, V, 

VI. 
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Necesitados de la expansi6n de sus mercados de consumo y de 

inversi'on ante la cris_is, los paises centrales., corn:j:enzan a ex-~ 

portar capitales y en este marco Mfixico presenta las caracteris

ticas para abriT las puertas a las inversiones extranjeras, y-

con base en estos recursos se in~cia lo que podrfa denominarse -

como una "primera etapa de desarrollo economice del país, apoya-

da sobre una infraestructura representada por la construcci15n de 

ferrocarriles, acondicionamiento de puertos y uso de energía - -

eleetrica como principal energético, circunstancias que propici~ 

ron a su vez la explotación de minas, desarrollo textil, tabaqu~ 

ra, cervecera, etc," (11) 

Debido a su carácter primario exportador dos son los grupos_ 

fundamentales que constituyen la producción de !)Jexico en el por

firiato: metales preciosos (oro y plata) y minerales industria-

les que incluyen metales industriales no ferrosos, combustibles, 

fierro y grafito, 

"La iniciación de un proceso industrial que se traduce sobre 

todo por el abandono de los sistemas artesanales tradicionales y 

su sustitución por verdaderas f~bricas fue la fuente principal 

del consumo interno de los minerales industriales no ferrosos". 

(12) 

Una demanda mundial cada vez mas marcada de bienes primarios 

atrajo a empresarios europeos y norteamericanos interesados en -

fomentar las fuentes de producci6n de dichos bienes y emplear -

las facilidades de transportes y otros servicios requeridos para 

articular la economía del pafs con los mercados del exterior. 

(11) Agustfn Rodríguez, "f.lexico Contemporaneo",Cap. IV, p. 58. 

(12) Cos!o Villegas, "Historia Moderna de Mixico: El porfiriato 
(Vida econ15mica), Ca,p, III, p, J 79, 
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La expans¡6p de exportaciones ac~bS por beneficiar a muchos 

productores 111e.xican.os principalmente la de aquellos. vinculados ~ 

con los productos agr!colas que la demanda extranjera solicitaba, 

"La contribuci6n de los ferrocarriles fue decisiva para al! 

mentar el comercio, tamb}€n más que facilitar las exportaciones_ 

y la entrada de productos del extranjero, sobre todo tuvieron un 

hondo significado interno al eslabonar los mercados del país y -

convertirlos de locales en regionales y darles por Último un to

que nacional'', (13) 

La entrada del capital extranjero no hace más que crear las 

condiciones necesarias para recuperar esa baja tendencia de la -

tasa de ganancia que se estaba presentando en su pa!s de origen_ 

y M~xico y los demlis países perfiféri·cos presentan las caracte-

rísticas generales para recuperarla¡ pero es necesario que se es 

tablezcan en AL a condición de mantener la libre movilidad del -

capital, O sea que, n,,,el aspecto econSmico presenta durante-

¡ste r¡gimen un modelo de crecimiento hacia afuera en el que el 

Estado como agente econ6mico desempeftaun papel relativamente pa

sivo y la economía se desenvuelve qajo el libre juego de las - ~ 

fuerzas del mercado las cuales están vinculadas total y directa

mente al mercado internacional'', (14) 

En cuanto al aspecto. social 11
.,, el sistema de la hacienda 

aseguraba la dominaci5n interna aunque también es cierto que en_ 

alguna medida se incorporaban al gobierno sectores de la burgue

sía principalmente mercantil y financieran, (15) 

(13) Cosío Villegas, .2.12...r.. cit, Cap. IV, p,312 

(14) Rene Villareal, "El desequilibrio externo en la industria

lizacílin de Mexico (1929-1975)", Cap, I p,23, 

(15) Cardoso y Faletto, .Q.E.• cit. Cap, IV N.!!. 2 p, 87 
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En cuanto P inversiones ~xtranjerps su aumento fue signifi

cativo en industrias extractiya~ minas y petr5leo 1 ferrocarriles, 

energía eH1ctrica y en m"tnima proporción la agricultura, 

es notable es su intervenci5n en los sectores clave de la activi 

dad económica, 

En resumen como Samir Amin establece: 

'',.,el modo capitalista es introducido desde el exterior-
por medio de la dominaci6n política, No existe desagrega-~ 
ción de las relaciones rurales precapitaltstas sino algo -
muy diferente, deformación por sumisión a las leyes de acu
mui~ción del mercado capitalista central que las domina, 
Las alianzas de clase que proporcionan el marco político p~ 
ra la reproduccion del sistema no son principalmente unas -
alianias de clase interna, sino una alianza internacional -
entre el capital de los monopolios dominantes y sus aliados 
(subalternos} a grandes rasgos: clases dominantes en los -
sistemas rurales precapitalistas y la burquesía compradora. 
No existe un Estado nacional realmente acabado independien
te del servicio de estas clases locales sino Gnicamente ad
ministraciones al servicio del capital de los monopolios di 
rectamente (caso colonial} indirectamente (caso semicolo. = 
ni al) porfiria to", ''Las relaciones exteriores no se hayan_ 
en este caso sometidas a la lógica de un desarrollo interno 
sino que son por el contrario motrices y determinantes del 
sentido y del ritmo del desarrollo", (16) 

Y continúa; 

'' •• ,el motor de transformación lo copstituye el movimiento_ 
de liberación nacional antiimperialista (17), Este movi-
miento reúne tres fuerzas sociales: a) el proletariado na-
ciente sobre explotado; b) masa del campesinado doblemente 
explotada por las clases locales que la dominan y el capi-= 
tal de los monopolios por cuenta de los cuales estos grupos 
dominantes rurales se integran en el mercado mundial y* e) 
burguesía nacional, este grupo mgs bien en su estadio- de ~= 
clase mas potencial que real que aspira a modificar los ter 
minos de la DIT para dotarse de una base económica. O sea 
que la DIT de este entonces es simple; la periferia exporta 
Gnicamente productos primarios con lo~ cuales debe importar 
todos los productos manufacturados necesarios para la satis 
facción de sus necesidades; principalmente las necesidade; 
de consumo de lujo. La burquesía nacional y el proletaria
do se disputan la direccion del movimiento de liberación na 
cional es decir, la dirección ,de la revuelta campesina", ( lS) 

! 

(16) Samir Am-in, ~· $_it, Cap, VI p,llO 
(17) Por antimperialismo hemos de entender el hecho de que la in 

cipiente burguesía nacinnal busque un lugar-en la direcci6; 
de la econom!a, Ya que la Revoluci6n Mexicana fue en contra 
de un gobierno autoritario totalmente a favor del capital -
extranjero. 

(18) Samir Amin, ~· cit. Cap, VI p.lJl 
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Esta primera fase termina con la victoria del movimiento de 

liberaci6n nacional entendida 6sta como rebeli6n campesina bajo_ 

la direcci6n de la burquesfa, adem&s de que la ~poca del porfi~

riato traducia una b~envenida a todo lo referente del capital 

transnacional, En M&xico se produce en el afio de 1910 con la Re 

volución Mexicana. 

Lo antes mencionado permite al imperialismo una revisión de 

los t&rmino~ de la DIT (que no solo se presenta en M&xico sino -

en varios países del Tercer Mundol lo que permite el inici6 de -

la industrializací6n en los pafses perif€ricos, 

El gobierno posrevolucionario de M~xico sienta las bases n~ 

cesarias para la puesta en marcha de los punto-s centrales para

la industrialización, asf pues el periodo de Calles se caracteri 

za por:· 

Partido oficial que trata de reunir en un solo bloque ~

fuerzas dispersas bien de caudillos militares, bien de -

cactques, 

Establece el contrato social que aglutina todos los gru

pos pol!ticos que empezaban a combinarse en el poder. 

La Constitución elemento que ya existía pero que no se -

utrlizaba, En vrrtud de los artículos 27 y 123 se otor

ga u~ nuevo poder de decisión para el Estado y especial

mente para el ejecutivo, En cuanto al ar~ículo 27 cons

tituye el arma para desmantelar el sistema propietario

fundamental del porfiriato o sea la propiedad de la tie-

rra¡ artículo 123 además pone en manos del ejecutivo un 

instrumento discrecional para ·convertirse en director o 

cuando menos en 5rbitro de los sectores urbanos o moder

nos de la producción. 

El artículo 28 que proh'lbe los monopolios ha servido de base 

para la inst~tucionalizaci6n de la economía y para la imposición 
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del proyecto nacional de deuarrollo surgido de la Revolución, ~ 

(19} 

El eje de acumulaci6n sigue siendo primario exportador; 

agricultura y minerfa son las ramas mis dinlmicas de la 

economía, Fpmento a la agricultura sobre todo zona norte, 

- Creación óel B·anco Nacío.nal de Ml'1xico en 19.25, 

Las clases son: terraten~entes, incipiente industria, cla 

ses populares e Inversi8n Extranjera Directa, 

En fin durante este per!odo se consolida el góbierno fuerte. 

El Estado pasa de rfigimen de caudillos al presidencialismo, 

1.3. Período de Lazara Cárdenas y su proyecto nacionalista a- -

provechando la coyuntura internacional; la Gran Depresión. 

Una segunda crisis estructural y general de modalidad de -

acumulaci6n en escala mundial es aqudlla que abarca de 1914, - -

1929. h.as ta 1945, Lo cp1e ¡;;i-gnif;í:ca que en 12..14 a 19.~9 se lleya a 

cabo la primera Guerra Mundial con un ligero proceso de recuper~ 

ción en los afies ~eintes y una gran ca!da a fines de dichos afias 

lo que se conoce en la historia como la Gran Depresiéin, la cual 

no es otra cosa que una crisis de sobreprodocci6n y por lo tanto 

una contracci6n del mercadoP lo que afecta grandemente a las fo~ 

maciones sociales dependientes, porque es precisamente su vin-

culaci6n total de la activi~ad económica al mercado internacio

nal lo que la h.ace dtnl'imica, y al baber una cop.tracc:;i.on en la d~ 

manda de sus productos, su carácter dependiente le proporciona~ 

fuertes dolores de cabeza, 

(19)_ ,Arnaldo Cordova? "La for-:maci6n del poder po1.ítico en J:'!exico 11 

Cap, I p, 15, 



y tal e~ el caso de M~~ico que con la Gran Depre~i6n afecta 

considerab,'!.emente la e¡;:ttuctu;t;"F< de ,la ~?.ociedad me-:x:i;c¡.¡,na, Y es .,. 

precisamente dm:-ante el per:fodo de Clirdenas: en 19.34 que utiliza~ 

do instrumentos inst:j:·tucionales, como la Constituci6n hace una ~ 

serie de medidas correspondientes a un plan nacional entre las 

cuales destacamos; 

':'En un ped'odo Q-revl'simo de ~'136~1938 realizó reformas -

sin precedentes~ se acah6 con la baciendp y el hacendado 

con formas de organizaci6n agraria y grupo social se de

bi,'l.it6 al gran empresario agrl'cola a través de la Refor

ma Agraria se expropió mlis. del 50% de las tierras de cul 

tivo del país, El Estado ya como propietario de las tie 

rras, planeó la produccian agrícola y creo un grupo so-

cial fuerte: el ejidatario ,,.y crear bases para un mer

cado interno con· pode·r adquisitivo", (202 

En 19.3 7 se llevo a cab·o la nacionalización de los ferro-

carriles, Consistió en la transferencia del 49% de las 

acciones al Estado que estaban en manos del capital ex-

tranjero, 

~ En 19.38 se logra la exproptaci6n petrolera, la cual ha--

6!a sido controlada por dos granaes monopolios: Royal -

Dutch (angloltolandesal y Huasteca ;E'etroleum Co, Standard 

Oil (norteamericana), 

En cuanto a los bancos, el hecho de haberse creado en 

1925 durante el período de Reconstrucción el Banco de 

México significa para C&rdenas el aglutinar en manos del 

Estado un mayor control sobre ;la moneda, Además de que_ 

marcara la pauta para la inversión, Asimismo de que per

m:;i:tiera al Estado adqu:j:·rir una mayor presencia en las n¿: 

gociaciones entre los sectores de las relaciones de pro

ducc:i'on, 

(201 Alicia Hernlindez Chavez, ''Historia de la Revolución 11exica

na" N.'!. 16 (1934-19L¡Q) Cap, VII Subtítulo 1 p. 168. 
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Así pues la ~poca de Clrdenas esti marcada principplmente -

por conseguir una mayor l'independen.c;i_¡¡, económica" lexpropiacion~ 

petrolera, ferrocarrilera, agraria) con respecto al capital ex-~ 

tranjero, puesto que durante la Gran Depresión se había sentido_ 

en gran deterioro interno, Se fortalece mayormente al Estado a_ 

traves de un mayor control 11 ~! tsobre las inversiones extranjeras 

ya que se habfa reducido a 2,262 millones de pesos de 3,~00 mi-

llones de pesos a que a•cendian en. 1935, y la deuda exterior ha

bía aumentado no por nuevos pr·s~amos sino como resultado de las 

expropiaciones así como de las nacionalizaciones'', (21) Sobre la 

economía al participar en obras de infraestructura, y al agluti

nar a los sectores soctales en organizaciones dependientes del -

partido (este cambia en 1938 de ~artido Nacional Revolucionario_ 

a Partido de la Bevoluci~n Mexicana). 

Este tipo de Estado se caracteriza por ser populista " ... ya 

que se presenta la combinación sui generis de los sistemas de m~ 

vilizaci6n y control de las masas asalariadas urbanas o rurales 

(la creacion de la CNC, CTM, CNOp para los sectores populares) -

con el aparato estatal et>pecí.ficamente el poder ejecutivo". (22)_ 

Y paternalis-ta porque se van a preocupar posteriormente por_ 

asegurar un medio ambiente estable y garantizable a las inversio 

ne.s, 

Como podemos constatar Cárdenas no hace m~s que sentar las_ 

base• para lo que a nivel internacional ya se había presentado, 

y ~ste era la etapa industrial y la presencia del Modelo de Sus

tituci6n de Importaciones para el período siguiente, 

(21) Jos~ Luis Ceceña, "M~xico en la 6rbita imperial'', Cap, IV -

p' 122, 

(22) Octavio Ianni, ''La forma,cion del Estado Populista en América 

Latina'', Cap, ·XII, p, 139, 



- 24 -

1,4. Organizaci5n d~ la ~conomía ~n el modeLo de sustitucion de 

importacione$, 

Primera Etapa; 19_39.,..1958, 

La comprensian del desarrollo capitalista de este perfodo -

histór~co estl en la Segunda Guerra Mundial, estrechamente rela

c:j:onado con el s-urgi-miento de los EEUU como potencial de primer_ 

orden en el mundo capitalista, Este hecho constituye la base so 

bre la cual se redefínio el mundo despu~s de la gran guerra, 

Tambten la política mundial hubo de sufrir profundas trans

formaciones, para inaugurar un nuevo per!odo en el que no solo -

se encontraban potencias capitalistas compitiendo por zonas de -

influencia; ahora tentan que enfrentarse a un polo de poder cuya 

base socioeconomica era antagonica al sistema capitalista. La -

Union Sovi~tíca representaba, por una razón de tiempo, una grave 

amenaza a la estabilidad del mundo capitalista, 

Una de las características del capitalismo en su ínternaci~ 

nalización, la gran cantidad de organismos internacionales flore 

cieron gracias a la tendencia a estructurar las relaciones mun-

diales por medio de pactos y alianzas que a la postre fueron foE 

taleciendo al sistema capitalista, Los organismos internaciona

les representaban un vehfculo efectivo para ejercer la influen-

cia estadounidense y por otro lado se encuentran los flujos de -

i nv e r s iones , ( F MI , B ID , G !¡ T T) , 

Con las primeras manifestaciones de la Guerra Fria la impo~ 

tancia polftica de la ayuda militar paso a primer plano. Con el 

desarrollo del plan Marshall se marca la división del mundo en -

dos bloques el socialismo y el capitalismo. 

Luego de la Gran Depresión de principio de los años trein-

tas y frente al descenso de la demanda extranjera, M~xico recu-

rrió a la alternativa del llamado desarrollo "hacia adentro" que 
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consistió en la producción sustitutiva de importaciones de arti 

culos manufacturpdos, Esta nueva economia se vio reforzada du-

rante la segunda gran guerra debido a la baja de la oferta in-

ternacional y al incremento de la demanda en Centroam~rica y el 

Caribe, "La caracterÍstica del desarrollo industrial de posgu~ 

rra consistfa en que la polít~ca económica le dio impulso a la 

gran industria mediante el apoyo financiero y arancelario que -

1 a protegía de la competencia exterior". (23) Además, el mismo 

Estado tomo a su cargo la producción de aqu¡llos insumes infra

estructurales bSsicos para la industria que sin ~mbargo, no re

sultaban atractivos como negocio a la iniciativa privada. 

''La evolución de la industria como el sector dominante de.!!_ 

tro de la produccion, su cada vez más clarP orientación hacia -

el mercado interno y la intervención creciente del Estado en la 

economía, serÍan los factores que en adelante dominaría las 

oscilaciones del crecimiento económico, por encima de los movi

mientos inmediatos de la economía internacional". (24) 

Esta fue la gpoca en que el gobierno empezó a hacer las -

primeras inversiones experimentales en empresas manufactureras 

",,,en 1942 Nactonal Financiera adquirió una participación min~ 

r~taria en Altos Hornos de l1exico, S,A.", (25) Es importante

recordar, como lo hace Rol¡J.ndo Cordera. -que el papel del Estado 

en ésta etapa de ac-um-ulación es funcional con el desarrollo ca

pitalista y no de intervenci6n competitiva con los inversionis

tas pri·vados, 

Por otro lado la inversión en el sector agrícola crece al 

16,41 promedio anual en el periodo 1939-1958: Este vino a perm! 

tir que el s.ector agrícola cumplie;ra con su papel de apoyo al -

proceso de desarrollo industrial, Esto es, proporcionar mano -

(23) 

(24) 

( 2 5) 

Ricardo Torres Gaytán, 1'Un siglo de devaluaciones del peso 
mexicano", p, 324, 
Rolando Cordera, Clemente Ruíz Durán, Art. "Esquema de pe
riodizacion del desarrollo capitalista en Nexico", Investí 
gación Económica, N~ 153 P• 24, 
Raymond Vernon, "El Di lema del desarrollo economic0 en He
xi<'o11 p. 114. 
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de obra y materia prima al sector industrial 1 alimento a la po~ 

blaci6n rural, urbana y divisas (§ trav&s de exportactones) que 

permitieran financiar parte de las exportaciones de bienes in-

termedios y de capital para la industria. 

En cuanto al gasto ptlblico, este apunta sobre todo a bene

ficiar al renglan de la economía, Los tres sexenios t'lel perío

do incrementan dicha participación desde un 39,2% del total en 

el período de Manuel Avrle Camacho hasta un 52.7% en el de-

Ru~z Cortfnes, Esta Oltima cifra es la cuota de participaci6n 

econ6mica mis alta de los gobiernos de la Revoluci6n hasta el 

año de 1963, 

Dada la polftica del gasto público el gobierno se tuvo que_ 

financiar a trav&s de la emisi6n primaria lo que crea infla- -

ci6n y mayor desequilibrio externo (importaciones mayores qu~ 

exportaciones} entonces se utilizan los prestamos y la Potrada 

de inversi6n extranjera directa, Este registro un proceso de -

creci'miento sostenido a parti·r de la fuerte reducci6n que ha-

bía sufrido durante el gobierno de cgrdenas. 

En orden de :j:mportancia de inversiones destacan primero 

los EEUU 1 que en 1940 eran dueñ,os del 63.7 % del total de ]as 

inversi·ones extranjeras en el país, para elevar. dicha partici

paci6n al 71,1 % en 1955 , Canadá segundo lugar en importancia, 

descendió en los mismos años del 21 % al 14,7 %, (26) 

La inversión extranjera oper5 cambios, ya quP mientras que 

en " 1939 la inversi6n extranjera concentraba el 89% de su 

participación (por orden de importancia) electricidad,gas,agua, 

transportes y comunicaciones, y minería. Para 1960 la electri-

cidad, transportes y comunicaciones solo ocupaban 4%, mientras 

que en los mismos años la min~ría presento una baja del 26% al 

16%. La i·ndnstria de transformación acaparo por el contrario el 

56% de la inversión extranjera en 1960." (27) 

2 6) 
2 7) 

José Luis Ceceña,op.cit, 
T B 1 DE ~1 p p . l. -~ h, \ J ; 

pp,l11,112 
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Todo lo anteriormente :;;eftalado nos lleva a la realtzaci6n de 

una segunda etapa. 

Segunda Etapa o Etapa Avanzada 0959.,.J97Q). 

A esta etapa taml\'i'en :;;·e le denom:j:-na de desarr·ollo e:;;ta:ltil:j.za.,. 

dor. 

Durante e:;;te per~:odo podr:ta111os. dec:j'-r que la coyuntura :j:nter.,.. 

nacional :;;-e ca;racteri·za por una economl1'·a en creci~mi'ento y esta.,-.,. 

hle. 

"La economía mexi·cana en este período crec.:i:{l al 7.1% anual.,. 

con estaoilidad de preei·os', pero continuo el des·eq·uiltB-rio e-xteE_ 

no permanente y creciente. El motor del creci·m:j.'ento s:j:·gu:i:o ~iieE_ 

do el desarroll<:> ind-ustri'al (este erecto al 8.6% anual}_ el que a 

su vez se promovi6 al avanzar y profundizar la economía en la -

sus:t:j. tuc:i:éin de b:j.'enes intermedi·os y de capital". (.28)_ 

En cuan\:o a la polf:ti'ca comercial llevada a calto continila ,..,. 

siendo protecctoni:;;ta, durante este período el control cuantita

tivo fue el instrumento proteccionista mis utilizado, Por lo .,._ 

que la ínyersH5n píío.li'ca llega a ;representar el 45% de la :j:·nver.,

sion total durante e:;;ta etapa repartiéndose de la si-g"J.líente mane 

ra: 

INVERSION PUBLICA (Per:todo EstabilizadorL 

Inversión Industrial 

Petroleo 

Electricidad 

S:j:derurgi'ca 

Transportes y Comun~caciones 
Otro:;; (:Fomento ag:rope.cuari-ol 

4Q% 

18% 

J.4% 

2.5% 

21.5% 

13.2% 

Fuente: Cons~ltar Rene Yillareal, o~. cit., p. 79, 

(28) Rene Vi'llareal, ?P· ci't.,Cap. TI, p. 70 
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Dura,nte e,ta eta,pa los pr&,taroo• extranjeros~ lA ipyerui6n 

extra,njera d:j::;r;ec.ta cont:!:nGan ¡¡.i'endo los. meca,ni·smos de ajuste del 

d~ficit de la Balanza de Pagos, 

La dependencia del capital extranjero origino que para 1965 

la inverstSn extranjera en Mixico controlara la tercera parte de 

la producción manufacturera con menos del 1% de empresas extran

jeras en dfcho ~ector. Lo que refleja la concentración y control 

de la inversion del ~ector m&s din&mico de la economía. 

Este modelo de sustitución de importaciones si bien ha dado 

el crecimiento (el producto interno bruto creció) no ha present~ 

do desarrollo, puesto que deqido a las medidas proteccionistas -

no ~e preocupan por mejorar el producto, adem&s de que con un -

mercado cautivo era flcil que los grupos empresariales se convir 

tieran en monopolios u oligopolios, En tanto que redistribución 

del ingre,o, empleo e independenc~a externa no hab!a ninguna mo

dificación positiva, y ¡¡f su recrudecimiento. As! ~ues lo que -

se presenta es una gran dependenci'a al capital extranje-ro. 

El kecho de producir bienes duraderos-característica de 

e~ta etapa~ lleva a ",,.una distorsión esencial en el proceso de 

asignación de recursos (consumidores de capitales y fuentes con

dicionada,,tales como la mano de obra calificada) en favor de es 

tos productos, en detrimento de la producción de los bienes de 

consumo de masa. Este sector se hallar~ sistemáticamente desfavo 

reciclo: no suscitar§ ninguna demanda para sus productos y no a-

traerá medios financiero y humano que permita su modernización". 

(291 De ahí el estancamiento de la agricultura, "Cualquier elec

cion de estrategia de desarrollo fundada en la rentabilidad, las 

estructuras de precios relativos y las de la demanda, conducen -

necesar:j'amente a esta distorsión sistemática". (JO) 

Desde el lngulo ¡¡ocial la margínalización de masas se prese~ 

(29) Samir Amin, ~_._cit., Cap. V1, p. 111 

(.10) liJEN. 
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ta como fenómeno específico, Este hecho es muy diferente al de 

las países centrales ya que el salario del proletariado no ap~ 

rece como ingreso creador de una d~manda esencial del modelo, 

sino finicamente como coste, Ya que la demanda tiene su origen 

en otro lugar: en el exter~or 5 en los ingresos de las categop 

rías sociales privilegía~as-

"La marginalizacion de las mas,as es la condición que permi_ 

te la integración de la minoría, lo cuSl condíciona la adop--

ción por parte de ésta de modelos de consumo de tipo europeo. 

La extensión de este modelo de consumo garantiza la rentabili

dad del sector de producción de lujo y afirma la integración ~ 

social, cultural,ideológica y polftica de las clases privile-

giadas", (311 

Es as~ que aparecen los nuevos mecanismos de dominación y 

dependencia éstos son mecanismos culturales y políticos pero, 

también los económicos; la dependencia tecnológica y la domina 

ci6p de las trasnacionales, éstas dltimas el soporte de mate-

rial de la dependenci·a tecnoll'lgica, 

El Estado impulsa el sector de producción de bienes de e-

quipo el cu~l es originado por el desarrollo de los sectores -

de exportación y de la producc~on de lujo, 

El sector de equipamento no esta al servicio del desarro-

llo del con:;;umo de ma:;;a:;;: sino del crecimiento de la producción 

de exportación y bienes de lujo, 

Es así, el proceso de desarrollo sigue dependiendo de las -

exportaciones que continúan limitándose a las materias primas. 

La crisis de esta segunda fase del imperialismo se abre -

con la reiy:j.·ndicación del ·r•Nuevo Orden Económico Internacional" 

(NOEI}, lo cual trataremos en el siguiente capítulo en el que 

.31) S amir Ami n, 0p, e i t. p 1 12 



- 30. -

analizáremos el "Desa;rrollo CompartidQ" del sexenio de Lui¡;; fche 

verrfa y el sexenio de Lopez Portillo y su estrategia sobre el ~ 

nerg&tico mas controvertido; el petr81eo, 
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CAPITULO li 

EPOCA DE TRANSIC!ON EN EL MODELO ECONOMICO SOBRESALIENDO UN VIRA 

JE EN LA POLITICA EXTERIOR (1970~1982) 

Este perfodo se carcteriza por estar ~nserto en la tercera 

crisis en la modal±dad de acumulaci6n en escala mund~al. 

La crisis capitali~ta es la sfntests del desarrollo de las_ 

contradicciones inherentes a la producción capitalista concentr~ 

da bajo la propiedad monopólica estatal de los medios de produc

ci6n. Asf pues la cris~s mundial analizada en este período se ~

presenta por un lado como una crisis de sobreproducción, oferta 

supera a la demanda, y por otro como efecto de la tendencia a la 

baja de la tasa de ganancia alimentada por los efectos de las 

crisis cfclicas que le procedieron, auge, depresión, crisis, re-

cesión, 02 

Varios elementos inciden y agudizan la crisis económica mun 

dial capitalista como son: un profundo desequilibrio monetario -

internacional, un aumento generalizado en los precios del petró

leo, crtsis energdtica 1 las dificultades en la realización de ~ 

la oferta de ~aterias p~imas, crisis alimentaria en el período -

1974-1975. 

La recesión de 1974.,.1975 es el resultado de una fase típica 

de descenso en la tasa promedio de ganancia y la reducción del -

crecimiento en las economías desarrolladas; a este período se le 

denominó estancamiento con inflación. (2) 

La restricci6n del flujo del petróleo (1972~1973) y el aumen 

to en sus precios han afectado prácticamente a todas las ramas e

conómi·cas de los d:j.'versos paí-ses, repercutiendo en el alza .de los 

costos de producción. Con el ~ncremento del ~recio de los energ&~ 

ticos, son los paf~es subdesarrollados los que se han visto mayoE 

(1} Rector Mata, "La economía mexieana y la crisis internaeional"-, Investiga-
ción Económtca, N~3, pp. 13,25. 

(2) Ernest Mandel, "La Crisis (1974..-1980)" ~ 
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~ente afectados en su ecOAOrnÍa y mis adn los no productores de 

petr6leo~ ya que tendrin que cubrir vía precios un costo adi~

cional por los bi'enes y tecnolo,gía que ;í'mportan de los paS'·ses~ 

industrializados ~ener&pdose as! el proceso inflacionario, 

El proceso infiacionar~o que se experimentó en 1974 en los 

países desarrollado~ repercutió en la mayoría de los países -

subdesarrollados espe.d'-.ficamente en 'los aumentos en sus índi-

ces de precios al mayoreo y el alza de los precios en las im-

portaciones, 

''La ipflac:j:l)p interna de los EEUU provocada por el exceso_ 

de circulante que aument6 en un 120% de 1964-1974, en cuanto -

que la producci5n s5lo creci6 el 50%~ (3} 

Y es debido a la interdependencia económica mundial que el 

fenómeno inflacionario t1a penetrado en todos los paí'ses del 

-mundo, 

Para 1971 EEUU refor~ulS su política económica establecii~ 

dose lo siguiente: ~,,,:j:nconvertibilidad de d6lares en oro¡ el 

congelamiento de los precios, rentas y dividendos por plazo de 

noventa días¡ reducción del gasto gubernamental, imposici5n de 

una sobretasa del 10% a la mayoría de las importaciones, fue-

ron decisfopes que repercutieron, con diferente intensidad, en 

todos los pa1aes vtnculados a los mercados mundiales capitali~ 

tas '', (4) 

Por lo que respecta a variables de orden político externo_ 

encontramos que el clima en que se desarrollan las relaciones 

internacionales difiere del que existía hasta hace po~o tiempo¡ 

por un lado se percibe un abatimiento del grado de hostilidad 

entre las grandes potencias; existe un desmoronamiento de los 

(3) Hector Mata,~· ci!=_, pp, 13-25 

(4) Picardo Valero, "T.a política exterior de l-lexico 1', Lecturas 

de Polftir,a ExtPri"or MP·xir·ana, p. 87. 
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bloques monolfticos formados en la posguerra y probablemente 

como resultado de todo aquello, el fin de la guerra frfa, 

Entre las l'Íneas que tienden a reestructurar la economí·a in

ternacional se destaca la consolidaci6n y el surgimiento paral~ 

lo de diversos centros din&mtcos como: EEUU y la Uni5n Sovi~ti

ca, ya establecidos, pero mas a~n Jap8n, el Mercado Comnn Euro~ 

peo destacando Alemania y Jap5n, 

La bipolaridad como marco de referencia blsica cede ante el 

paso de la multipo1aridad que refleja la estratificaci6n inter

nacional contemporlnea, 

En lste contexto la participaci6n de los ~afses subdesarro

llados se revierte en 1a toma d~ conciencia; a ra!z de que alg~ 

nos de ellos, los llamados de industrializaci6n reciente, for-

maron parte en la NDir, Esto, se materializa en el NOEI y he--

mos de pretender conocer en los siguientes apartados como se in 

serta el Estado mexicano ante tal fen6meno, 

Es por esta raz6n que le denominamos Gpoca de transici6n al 

sexenio de Echeverr'í'a y al de L6pez Portillo, porque están in-

sertos en esa nueva dinámica internacional¡ en la cual 1os paí

ses imperialistas viven un conflicto interirnperialista, al rees 

tructurarse Alemania y Jap$n, para no perderla jerarquización 

por la que han luchado a travSs del desarrollo de sus fuerzas 

productivas, logrando una coherencia de participaci6n del Esta

do en la estructura productiva, garantizando su independencia -

pol'í'tica y militar para asegurar una competitividad de sus capi 

tales privados, empresas trasnacionales, 

Es por esto que el reordenamiento en la DIT se visualiza co 

mo ",,,un 1 centro 1 especializado en la noble tarea de producir_ 

les planos (actividades de investigación. desarrollo, y servi-

cios vinculados a la ciencia de la informaci5n, servicios de la 

ingeniería de producción, etc.) mientras que una periferia tom~ 

rra a su cargo la tarea.de aplicarlas a la actividad industr¡at" 
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( 5). 

''La industr:j:a;I.izaci6n en el capitalismo subdesarrollado ha~ 

conducido a procesos de di&erentes características, que van des

de la formacion de nuevas ~reas de rápida acumulación capitalis

ta o estatal, donde el Estado cumple un rol estrat€gico hasta --

aquellos casos donde la industrialización esta basada en el apr~ 

vechamiento de 1a mano de obra 'barata' y cuya continuidad re--

quiere la permanencia de las condiciones socisles y pol!ticas de 

reproducción de la fuerza de trabajo que, de lugar al ~prove~ha

miento de ese diferenc;tal de. costos'', (6) 

La exportaci6n de med;tos de producción y el papel estrat€g! 

co del Estado ha permitido que en algunos Estados latinoamerica

nos como Brasil o M@xico lleguen a producir e inclusive exportar 

manufacturas, esto, claro, visualizando una clara especializaci6n 

industrial del subdesarrollo apoyada en su mano de obra barata -

que. genera capacidades producti'Yas por rama, dando lugar a un in 

ter cambio in te·rnacional i'ntrarama, 

La competencia que lo anteriormente mencionado genera en -

los mercados mundiales, se llevar!a a cabo '',,,como base a dis-

tintas generdciones tecnológicas, distintgs 11iveles salariales -

diferente nivel de parti·cipación estatal en la búsqueda -de. la

rentabilidad de las empresas, con base a distintos niveles de -

protección arancelaria, pero donde el control sobre los segmen-

tos más estratégicos de la producción radican en alguna de las -

potencias capitalistas", (7) 

Lo anterior es comprensible ya que desde el punt0 de vista 

imperialista, este esquema permite la continuaci5n de las rela-

ciones de dependencia puesto que la producci6n y control de la -

tecnologfa necesaria para poner en marcha todo el mecanismo in--

( 5) I s s a e M i ni a n , " R i v a 1 i da d In t e r e a p i t a 1 i s t a e I n d u s t r i a 1 i z a- -

cion en el snbdesarr"llo" Apartado VI p.96, 

(6) IDEM 

,, . 9 8. 
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dus:trial~ J>::Í.gtle per_manec:j.endo en ;las: mano:;; de la¡;¡ co;rporac:j.one:;;_ 

trans:nac::i.onales~ lo cual impltca a !as: potencia~ capitalista$, 

' Bajo esta concetitual;i:·zactón es que abriremos nuestros apar~ 

tados que analizan la ubicaciSn del pe;r!odo que hemos denominado 

de transici6n el cua'l aba-rca dos sexenios 1970~1982, 

Al inic::i.ars e la década de lo 9 ¡o¡~ os setenta la imagen que de 

M&xico se tenfa en los círculos: de poder económico era la de un 

país excepcionalmente a!ort'llnado y pr:ivilegi;!do dentro de los de 

su claset crecimiento económico, solidez monetaria, solvencia 

crediticia y estahilidad política eran las condiciones necesa~ • 

rias y suficientes para considerarlo as~. 

De una econom!a predominantemente agrfcola y ru;ral se había 

transformado en una predominantemente y en buena medida, urbana_ 

e industrial, Pero lo que realmente sucedfa cuando Echeverría -

entra al poder es_ que el pa!s se encpntraba de la siguiente mane 

ra; 

- Endeudamiento creciente externo e interno. 

- Creciente espiral inflacionaria, 

--ALta concentr.é\'_ci:Sn~:-Erft'Li--distrihucion deL ingreso. -~;.;_,;.'-· 

-.Rezago del sector agr~cola que implica una baja en la p;r~ 

ducción que indujo posteriormente a importar alimentos, 

-Desequilibrios sectoriales y regionales. 

-Marginación acentuada por la migraciBn campo-ciudad. 
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~ Cxac~ente penetraci5n del capital extranjero, 

- Alta j_'rr¡portaciSn de productos agr5:co1as por ,'la de!;lcaptt:a..-

1izaci6n del campo, 

Estancamiento del mercado :tnterno por el bajo poder adqu_i 

aitivo de las clases po~ulares, 

- Endeudamiento creciente de la clase media por el sistema 

de cr~dito y con¡p-:t?as superfluas. 

Polftica fiscal regres~va, el cual origin5 dlficit en el 

s·ector pllblh:o y en 'la o·alanza de pagos. 

Alta atenci5n por p~rte del ~ector financiero hacia el -~ 

sector servicios y el industrial, 

En cuanto a las empresas transnacionales '' •• ,para 1970 es-

~·:· predominante y clara en ramas de tabaco, .vroduc tos de hule, quí

mica, productos ;famacguticos, productos del petriHeo y derivados, 

maquinaria no el€ctrica 0 maquinaria el€ctrica y equipo de trans

porte", (8)_ 

''Las empresas transnacionales se ocupan de la industrializ~ 

ci5n de los productos del campo y así controlaba parte de la pr~ 

duccion agropecuaria, Las empresas transnacionales participan -

con el 22% de la producción industrial de alimentos, 30Z en bebi 

das, 97% en tabaco, 33% en celulosa y papel". (9) 

''La industria as! se encontraba con creciente concentrar:ión 

del capital extranjero no sólo en t&rminos de propiedad de los -

medios de producci6n como en unas cuantas regiones del pafs, el_ 

55% de las manufacturas se origin6 en el D,F., Estado de M@xico, 

llegándose a 82% ed~torial, 86% hule, 70% química, 75% equipo -

el&ctrico, 71% productos metllicos con mGltiples subsidios y pr~ 

tecci8n desmedida con un grado de eficiencia que no le permit!an 

competir con industrias foráneas y todo ello para satisfacer la_ 

(8) Carlos Tello, ''ta polfti:·:a económica en M@xico 1970-1976", Cap. I, p.23 
( 9) IBEDEM p. 2l¡ 
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demanda de un reducido mercado urbano que en un af&n de imitación 

extra lógica copiaba los patrones de cons.umo norteamericapo (tra~ 

cul turizaci6n) !.T, (lO). 

Por lo que es posi'h.le inducir una crJi·tica si·tuación nacional 

para el nueyo gobernante, además, aunado a la represion de la cri_ 

sis social llevada a cabo en el año de .1968 (.sexenio anterior) y __ 

otra parte en 1970 el lO de junio por un lado; por el otro la re

cesión internacional~ conlleva a elaburar un proyecto denociinado 

"desarrollo compartido" que entre sus objetivos generales estable 

ce lo sigui·ente: 

11 1) Reformar la estrategia de desarrollo económi'co y políti

co producido en los dos Oltimos decenios. 

2} Darle al Estado un papel mas activo en la economía y co~ 

tar con un gobierno fuerte promotor y directo del desa-

rrollo y la vida social en su conjunto, 

3). Adecuar una política expansiva para el proceso de acumu

lación del capital. 

4) Instaurar reformas sociales corno instrumento de pacifi

cación social y revitalización de la consolidación de -

clases'' (11). 

De esta manera encontramos que para 1972~73 se crean las con 

diciones para implementar un proceso reactivador de la economía -

a través del gasto público, lo cual implico que se recurriera al 

financiamiento interno que se incrementó en un 20% y al externo -

que se incrementa en un 16%,(12) 

(lO)IBIDEM p,27 

(ll)Eduardo Gondílez, 1'La política económica de Luis Echeverría 

(1970-76) Itinerario de un proyecto inviable" Investigación

Económica NE. '3. 

(12)IDEM 
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El aumento del g¡o¡,¡¡to e~tu-yo dirigido hacia la. crea,ci!5n de -

infraestructura, sectores no rentAbles para. la inver,ion prtvada 

y a la satisfacc~en de dema,ndas de ytyienda y servicios pGblicos, 

Los efectos' negati'vos fueron: d:tsmi·nución de la inversión 

privada, lo que implica que el Estado asumtera la parte prtnci-

pal de la ampliación productiva, y confl~ctos del Estado con la 

iniciativa privada debido al creciente proceso inflacionario. 

Por lo que el balance para 1973 muestra un aumento del pro

ceso inflacionario, dependencia financiera y debilidad fiscal -

del Estado, 

Para 1~74 se implementan medidas como: incremento general -

de los salarios, sistema de regulación de precios, adecuación-

fiscal e incremento de encajes legales. 

El balance para 1974 fue: disminución del PIB debido a la -

baja en actividades del sector manufacturero, agrfcola y minero, 

disminución en la inversión pública y agudización de la baja de_ 

la inversión privada, incremento en la distribución del ingreso, 

fortalecimiento financiero del Estado, control relativo de los -

precios, incremento del déficit y deuda externa. 

Asf para 1975 se encamina a atenuar la desaceleración del -

ritmo de crecimiento a través del aumento del gasto publico. Los 

efectos para este afio implicaron que los ingresos fueran menores 

que los egresos lo que llevó a un creciente déficit del sector -

público, se presenta un incremento de los costos de producción,

efecto del incremento de salarios, lo que implica presiones so-

bre los precios y balanza de pagos, incremento del sector públi

co, vía disponibilidades internas de cr~dito que eran insuficien 

tes y que provocaron aumento en la deuda externa. 

Todo lo anterior no hace más que t!Stablecer él hecho de que 

la estabilidad rambiaria era fi~ticia y que el tipo de rarnbio --
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del peso respecto al dolar, hacía fa tiempo que su paridad se 

había alterado, por lo que para el 31 de agosto de 1975 se deva• 

lOa; por eso se hace necesar~o reorientar la política llevada -~ 

hasta ese mome~to, 

Lo primero, fue solventar el conflicto con la iniciativa pr~ 

vada reactivlndola mediante las siguientes medidas: 

Fol~ticas fiscales favorables (bajos impuestosl. 

Políticas precios y tarifas bajas de la empresas pG~licas: 

subsidios hacfa las empresas privadas, 

""' Pol~ticas arancelarias favorao.les· a la emp-resa nacional • 

.,.. Est~muios: a la e-xportaciSn nacional, 

- Mantenimiento de una es·t:aoilidad camoiaria. 

- Fortalecimi·ento demanda i'Jlterna (13}, 

La penetraci6n de la inversión extranjera no había dejado -

mas; qUe l 

Mayores importaciones, 

~ Mayores fugas de divisas, 

Agudizaci6n en la desigualdad de la distrib~cion del in-~ 

greso, 

Agudizacion de las presiones inflacionarias v!a incremen

to de precios, 

(13) Luis Angeles, ''Crisis y coyuntura de la economía mexicana" -

Cap. I I, pp, 4 3.,. 80, 
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Ant~ lo cual el gobierno tomo las $iguientes medidas: 

- Ley de Inversiones: Extranjera$ en M~xico (restricción en 

alguno~ sectores de la economfa y su ~articipaci6n al 

45!%)_. 

- L~y para crear xeg~stro nacional de transferencia de tec

nologí-a, uso y exportación de patentes (14), 

En el sector agrario encontramos; 

• DtstrtDuci6n de tterras y fortalecimiento del ejido, 

~ Organizar ~ mejorar m~todos de cultivo, 

- Industrial~zaci6n de productos agrícolas. 

Los ins-trumentos fueron; aumento de inversión, crédito y-

precios de garant~a. 

Lo que caracteriza a este per!odo (1970-75) en cuanto a las 

políticas sociales es la extensión de la lucha de los campesinos 

por todo el pafs entre los que destacan: 

.,. Luct1.a de pequeños productores por precios. 

- Lucha de traaajadores por precios 

-Lucha de trabajadores por ingresos, 

- Lucha en contra de la imposición política. 

-. Lucha por la ti erra ( 15), 

(_] 4) J a e o b s E , y Mar tí n e z J , " C o m p e ten e i a y e o n e e n t r a e í 6 n e n e 1 
sector manufacturero 1970--75 1', Economí-a Mexicana N~ 2, 

(15) Arnaldo Cárdova, "Reforma política y reforma económica en el 
México actual'' Investigaci:on Económica N.!! 150, pp. 449, 467 
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Así pues la política de la administracion .de Echeyerría pa.!: 

te de la de~:j:si6n de rectifica~ el proceso de desarrollo llevado 

durante la dlcada del sesenta y medtante la reconquista de cier~ 

to apoyo popular conservar su poder, soBre la base social amplia, 

erigida por la ReYolución Mextcana, 

~~ en esa decisión en donde se busca la causa profunda de -

la ''apertura democrati'ca" y de la imponente tarea de reorienta..-

cion del marco legal e institucional de desarrollo dentro del r~ 

gimen y encaminada en primer lugar a que el mismo desarrollo si

guiera siendo posiBle y en segundo lugar a que se llevara dentro 

de su s is te:rna pol'rti e o que se su,; ten tara en la con.fianza del pu~ 

blo, 

Podrtal!lOs dec:j:r que esa serie de reformas legales e inst:it~ 

cionales se reduce en: 

li R&pido crecimiento del ga•to pdblico en el sector rural, 

2L Incremento del gasto en bienestar social, 

3] Aceptación de demandas obreras (ajuste salarial), 

4] Multiplicación de la capacidad instalada en las indus- -

trias basicas. 

5) Incremento de precios y tarifas de bienes y servicios 

mas importantes que proporciona el sector público. 

6} Polftica exterior mal agresiva, 

71_ Participaci6n de los sectores populares escuchandolos.(l6) 

(lú) Carlos 'Tello, op, cit, p • .76 
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Resultados. del modelo de "Desarrollo Compartido"; 

-Mayor d&ficit del sector pdblico, 

~ Incremento del endeudam~ento exterho del sector pGblico, 

-Deterioro del salar~o real de los trabajadores, 

- Mayor desequ~librio externo originado por el incremento_ 

en las importaciones y bajas en las exportaciones, 

- Incremento presiones inflacionarias (causado por un in-

cremento de ci-rculante y aumento desmesurado de precios). 

- Aumento del desempleo, 

- Aumento en la amortizaciSn e intereses de la deuda exter 

na ocasionado por la devalua~ion, 

- Deterioro del sector agropecuario, 

- Deterioro sector ~ndustrial, 

Baja prolongada en la inversi5n privada nacional y extran 

jera, 

Así pues, 1976 se caracteriza ",,.por una dolarizacion de

la economía, especulación contra el -peso, desintermediacion del 

sistema bancario, fuga de capi'tales~ polftica monetaria y gasto~ 

restrictivo, lo que conlleva a un estancamiento de la economía" 

(17). 

(l 72 Carlos Tello, _pp, cit. Cap, n:¡:, p, 135, 
La dolarizacion habfa presentado sus primeras características en 1973 
esta ocasionó dos factores; 
1) Un mayor estrechamiento financiero de los mercados de crédito. 
2) Un estrangulamiento financiero del sector privado Consultar Carlos 

Tello, E.~Ü· Cap, II p.62 y Bendesky León Sanchez Hilda "El si~ 
tema financiero mexicano y la reciente expansión económica", Revis
ta de la Universidad de Sonora. 
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2.1.1. Comentarios sobre los Principios de la Política Exterior 

de Mé_xico, 

Estahlecer criterios para elaborar una posición comnn en PE 

lítica, no es tarea f&cil y sobre todo si ella se presenta a ni-

vel internacional, resulta aGn mds difícil, 

Sin embargo, en el caso de M~xico aunque si bien es cierto 

que a trayes de su evoluci5n histórica en una primera instancia 

manifestó una actitud pasiva, no por ello la consolidación de su 

actuación internacional es origen de criterios y principios hete 

rogeneos, 

De ahí la importancia de estudiar aquellos principios y doc 

trinas que caracterizan la política exterior de México desde su 

devenir ñist5rico independiente, objetivo del presente apartado, 

Cabe hacer la distinción de que no es, sino hasta el fin 

del proceso revolucionario cuando se determino, forjó,definió y_ 

se dio congruencia a la política exterior mexicana, 

primera instancia rescatamos la: 

DOCTRINA CARRANZA 

Así como 

Las ideas directrices de la política internacional se redu

cen a las siguientes proclamas, las cuales resultan ser las pri

meras y fundamentales: 

1'.,, todos los países son iguales; deben respetar mutua y es 
crupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía; 
NingGn país debe intervenir en nin~una forma y por ning6n -
motivo en los asuntos interiores de otro, Todos deben sorne 
terse estrictamente y sin excepciones, al principio univer
sal de no intervención; 
NingGn individuo debe pretender una situaci6n mejor que la 
de los ciudadanos del país a donde va a establecerse ni ha
cer de su calidad de extranjero un título de protección y -
de privilegio. Nacionales y extranjeros deben ser iguales 
ante la soberanía del país en que se encuentran". (18) -

(18) Los Presidentes de Mezico ante la Nación (1810-1966) Congreso de la 
{lnión Tomo IIJ. 
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La anterior es la que fundamenta y da esencia a la politi

ca exterior ~exicana, 

Ahora bien, la d~cada 1929-1939 como ya sefialamos capttu-

loa atrls (Cap, I), se puede caracterizar como una d~cada difí

cil y de pro6lemStica creciente en las condiciones mundiales:

la crisi• econ6mica internacional que aBrio las puertas al fas 

cis.mo vino a de¡¡e.moocar en lo que se denomino la Segunda Guerra 

Mundial, 

Las condiciones creadas en el 5mhito de la convivencia in

tern.acional hubieron de poner a prueba los. principios fundamen

tales de la política exterior de M&xico, 

Como segunda instancia tenemos la; 

DOCTRINA ESTRADA 

El sistema interamericano creado en 1889 a iniciativa de -

Estados Unidos a travls de la Unión Panamericana con sede en -

Washington fomentS durante las tres primeras decadas por mate-

rias de traBajo referentes a asuntos de comercio y convivencia_ 

continental, Pese a ello al mismo tiempo se llevaban a cabo 

una serie de intervencinnes militares en naciones de America La 

tina -destacando la zona del Caribe-, 

Lo que resultó en la necesidad de afirmar el principio de 

No Intervención plasmado en la Doctrina Estrada; emanada de la 

declaración del Secretario de Relaciones Exteriores Genaro Es-

trada el 27 de septiembre de 1930, constituye el pronunciamien

to categórico de Mexico contra la utilizaci5n del reconocimien

to de nuevos gobiernos, como instrumento de presión lo cual ha

bfa constitu!do una forma de intervencionismo, en los asuntos -

internos de otros Estados; por lo cual destaca: 
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",,¡H~xico no se pronunci<t en e), sent:j.do de otorgar recono~
ci'mientol'l,~ porque considera que €sta es una prá'ct:i.ca deni--~ 
grante que 1 ¡¡-obre herir l.a s.ofieran'i'a de otras nac;lones col.2_ 
ca a d~ta en el caso de q~a su~ a~untos internos puedan ser 
calificados· en cualq:ui'er senti'do por otros- gol'li·erncis-, quie~ 
nas al'),urnen actitud de c·dhica legal de reg:fmenes e,xtranjeros, 
En consecuenc:j.'a, el gol'iteTIJ.O de M'éxico se limita a mantener 
o ~et:j>rar:~ cuando lo cr~a procedent·e 3 a sus agentes diplom!_ 
ti.cos_ J: a. continuar aeeptando, cuando tarnoien lo considere~ 
procedente, a ¡¡_us agentes· d:j:plornaticos q-ue las naciones re~ 
pectivas· tengan acred:i:tados- en Mlbd:·co s·i'n ealificar, ni pre 
cipitadan¡ent:eP ni a posterior. el derecfi:o que tengan ;la¡¡ ni! 
ciones extranjeras pa-ra aceptar mantener o sustitui-r a sus 
gobiernos o a,utorídades 1', 02I 

for lo que ;res-pecta al desarme los- puntos princi~ales que -

definen la posi·cié!n de Ní!:X;i;co 1>-e di'sti·ngue por: 

~ :Procurar el estaB.lec::i::rni·ento de 'Un aml'fiente de confianza .,.. 

recfproca entre los paf•es del mundo~ para poder c-rear -

las cond~cinnes necesarias a la realizaci6n del desarme -

gene·ral -:¡ completo, 

··•· Es: conveniente 'l necesar:j:o el avanzar paso a pa¡¡·o, a tra.,.. 

v€s- de la soluci5n de proBlemas en 1o particular~ en vez 

de l'luscar una so;I.uci6n global, (201 

El s.igu:j:ente pri·ncip:j::o se ref:i'·ere al plurali-smo ideol6g:j:co_ 

enma,rcado en la d~cada de los· 70 1 s· la idea -misma del re:?peto -mu-,. 

tuo entre los Esta,dos y el derecho que tiene cada pueolo a esta

blecer el sistema econ$~:j:co, político y cultural que satisfaga 

sus interes·es· sirve de plataforma a este pr:j:nc::i:pio, el cual se ~ 

caracteriza por: 

~,,,sin tornar en cons-ideraci6n la diversidad de concepcio~~ 
nes y el l::i:~re acceso de los pueblo~ de distinta ideologfa 
al juego de la, convivencia internacional es·ta se tomad~a en 
un e:;¡ fuerzo est~ril por lograr la, s-eguridad", (212 

(19) Bolett.n o·ficial SRE Torno LV, Septiemb--re ~930 , NE. 9, 
(20 -:¡ 211 e;apcés Contreras G-uillentio,".Cincuenta añ.os. en la Boli

t:j:ca E-xterior de Me:x:j:co•; lCAP pp, 195-,.19.8, 
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Es· po¡;- ~~o :;: co~ ba~~ en i!&te principio Mexico ~st¡¡blece r_.o: 
lac:i:one.s CQJ;l. ;los: pa~s:e¡; del :rnun.do inde-pendientemente de !?li r~gi-,.. 

ll!en po;Li·t:i:co y econélmico, 

En bgse iJ. loq· princt·pi'os y po¡;tu'la.do~ anter~:ormente rnencio .... 

nados .. la po~h:.:jJ)n de 1-H~"){:Í:'co se ri·ge por los· pr:i:ne:!:pios irrenuu--,. 

ct.a.D.le~ y de. re.speto p1eno a. la $·ob-eranJ!-a nact·onal; autode·;:ermi·t·· 

nact6n de los: pueBlos: y no ~nterveuc~8n en los asuntos internos_ 

de otro B~t~do? igua;ldad jur~dica de las naciones :;: soluctéln pa

crftca de los: con~l:j:ct6s, 

EP- cont:j::nui·dad a ello M€:;dco enaruola los -mismos principios 

para sol.:i:di'f:j:cat' y cons•ol:i.'dar s·u pre¡¡•encia internacional req-u±~., 

rie.ndo la uni~dad, pri:ll!ordí·almente entre los:· pa!¡¡_es componentes 

del li!Undo suadesarro;J,'lado, Y de an1 poder cons:j:gnar polfticas 

que coadyuven el desarrollo ~Ss equitativo de las relaciones en

tre los: pafses: desarrollados y suBdesat'rollados como necesidad -

de la evoluci'on del deveni'r l':d~sttirico i·nternacional, 

2,1,2, Polí.tica E:xtern·a 

La pol!tica exterior de un pafs ee el t'esultado de un com-

p;Lejo de f1¡erzas, alguna¡¡; constantes, como las fuerzas y confli~. 

tos interno~, la geograf1a, la histori• o la tdiosincracia de su 

pueblo, otTas trans~torias, como e1 cambiante panorama interna-

cional¡ cuando las constantes son particularmente importantes, -

la polftica exterior de un pa!~ presenta un perfil bien definido 

y una ll!arcada uniformidad en el curso de su hi~toria: tal es el 

cas·o de Mé:Jfico, 

Las características sobresalientes de la política interna-

cional de Mgxtco aparecen desde la Independencia '',,,Hidalgo y 

Morelos la conciben corno un escudo de la soberanta del nuevo 

país". (22). 

-(221 Anton..i:o Carrillo :Flores, "La política exterior éle Mexico 1', Foro Interna
cional Octubre 1965, l-larzo 1966, Vol, VI pp,2,3, 



- 47 -

La acti·t11d cauta y defensiva hacia el mundo exterior se fo_!C 

talece durante las tribulaciones del primer siglo de yida tnde·

pendiente cuando ade-mas· de s·ufrir .múltiples intervencione¡¡ ~ .Mexi 

co pierde Ja mitad de su territorio, La Revoluci6n defendió la~ 

soberanía del país mediante la reafirmaciún de principios univer 

salmente reconocidos. 

Es a partir de un camhi·o en la situación i·nternaciorial que_ 

obliga a Hexico a romper con ese hermeti·smo y pasividad en su po 

lítica exterior, tal es el cas·o de Cuba al negarse a romper rel2_ 

c!ones con este gob~erno y la oposición a la intervención norte. 

americana en República Dominicana, 

Haciendo un poco de hi'storia diremos· que durante el gobier

no del presidente Lopez Mateos· (1958-1964)_ parecía que la políti_ 

ca exterior del país se encaminarí·a por nuevos· rumb-os, Se preseE 

taron casos tales como ".,.el estableci-miento de la Asociación

Latinoamericana de Li·bre Comerci'o que interes·o a Me·xico y que e.3! 

plica el primer viaje por AL d-e un mandatario mexic-ano, el debi

litamiento de la guerra fría permi·te un acercamiento con los - -

países socialistas¡ por .otro lado los países no alineados comen

zaron a organizar sus demandas conjuntas convirtiéndose en un ~

punto de referencia para la acci6n internacional d~ otros países 

sub des arrollados'', (23) 

Lo anteriormente mencionado signific6 una política mis acti 

va, pero, este nuevo aliento se desvanece en los afias siguientes 

ya_ que entre 1965-1970 México volvió a retornar el mantenimiento 

de tradiciones y fortalecimiento de la "relaci6n especial'' con -

los EEUU. 

Aunque la mencionada relaci6n nunca fue definida claramente: 
11 

•• ,se trataba de obtener un trato p-referencial para las export2_ 

ciones mexicanas y lograr que no hubieran restricciones a los 

gastos de turistas norteamericanos en México. Cooperaei6n de 

EEUU para problemas fronterizo¡¡ corno la utilizaci6n de las aguas 

(23) Olga Pelli·cer de Brody, Foro Internacional, Vol. XXI, Oct-Die, 
80. p • .15 3' 
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de ¡os ríos internacionales. Se pretendía el mantenimiento de -

una polftica poco restrictiva hacia trabajadores migratorios me

xicanos en E)!:UU, Por último se esperaba una corriente sostenida 

de capitalgs que contribu:reran al modelo de sustitución de impo.E_ 

taciones, estos capitales serían capaces de adaptarse a las res-

tricciones que si bien parecfan flex~bles en su aplicacion resol 

taban mQs restrictivas al compararlas con los otros países sub-

desarrollados 11
1 (24} 

E¡ interés por llevar a cabo esta 11 relaci·on especial" hace_ 

descuidar la relaci6n con otros pafses industrializados y a eva

dirse de los esfuerzos del Tercer Mundo para lograr una posición 

conjunta con los pafses industrializados, 

por lo que en 1972-1976 la política exterior de México se -

desvió de los li'neamientos anteriores. La conjuncion de estos 

tres elementos; crisis de la estrategia de desarrollo econ5mico, 

situacion política interna y los grandes cambios ocurridos en el 

orden internacional, llevar& al nuevo gobierno a realizar una re 

visi8n significativa de la política exterior. 

Así es como el gobierno pone en marcha una nueva política -

exterior. Lleva~a como principio el pluralismo ideológico que vi 

no a ser la contrapartida lógica de la política interna de aper

tura democrática, al abrir las puertas para la diversificación -

de las relaciones internacionales de Mexico, independientemente_ 

del signo políti~o de los gobiernos con los que se busco el acer 

camiento. 

Por otro lado acontecimientos como ", .. la dev«lu¡¡ción del -

dolar debido a la crisis en la balanza de pagos que se atribuye_ 

a la sobre expansión de la ayuda exterior estadounidense, inclu-

(24) Olga Pellicer de Brody, op. r:it. p.l75 
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yendo inversiones en el extranjero, el gasto por conceptos mili 

tares en el mundo." y la coll)petenci·a ''desleal'' departe de !llgu-

nos de sus aliados de la guerra fr!a,(25l 

"En ago1¡.to de 19.71 Nixon anuncio la implantación de una so-

breta8-a del 10% a tod!'ls las importaciones 11 (26) Por lo que los -

países latinoamericanos resintieron mayormente esta restricción, 

Este tipo de situaciones influir& también en la actitud in

ternacional de M€xico, 

Así la reacción del gobierno implicó los nuevos lineamien-
' 

tos entre lds que destaca un objetivo principal: la bfisqueda de 

nuevos mercados, lo que implica la ampliacion_de los tradiciona 

les,y la defensa de los términos del intercambio. 

Lo que corrobora la anterior afirmación son los argumentos 

de Olga Pellicer al establecer" ••• la diversificación de relaciE_ 

nes económicas y pol!ticas, los vínculos con otros países del 

Tercer Mundo para fines de una acción internacional concertada 

y el compromiso con las causas mas justas y progresistas de la 

política internacional son un camino abierto a México para mejE_ 

rar su posición frente a EEUU y escapar así de la excesiva de-

pendencia". (2.7) 

iP-ero lo mas importante es destacar su actuación ante el -

NOEI, por lo que es conveniente que señalemos la importancia de 

este fenómeno para el mundo entero, y, de que manera se inserta 

en la DIT. 

Retornando a Samir Amin, 11 considera que el NOEI radica en 

'' •• ,imponer un aumento de los precios de las materias primas ex 

(25) Mario Ojeda, 11 Alcances y Límites de la Política Exterior de 
México'', México, El Colegio de Mexico,p.l74 

(26). IBIDEM, p.l75 
(27). Olga Pellicer de Brody, Op.cit, p,l55 
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portadas por los. países del, '¡ercer Mundo para disponer de los m.!:_ 

dios suplementarios que per~iten, con la importación de las tec

nologías avanzadas, financiar una nueva etapa de la indus triali~ 

zaci6n caractertzada por la exportacton masiva hacia los centros 

de productos manufacturados procedentes de las periferias que se 

beneficien de los recursos naturales favorables y de una mano de 

obra abundan te y barata", Pero S amir Amín habla de una reivindi

caci6n de este orden y ello radica en el hecho '',,.de reivindi

car el acceso a los mercados de los países subdesarrollados para 

los productos industriales anteriormente mencionados", (28) 

Lo cual de primera instancia nos hace pensar en el hecho de 

que la burguesía perif&rica se estl rebelando ante la burguesía 

del centro por querer reivindicar su participación dentro de la 

NDIT; al reclamar una participacion en los mercados de los paí

ses desarrollados, Por otro lado encontramos que lo que preten

den es el hecho de que al exportar tambiln ellos, productos ma

nufacturados, pueda existir el desarrollo dentro del sistema p~ 

rif~rico capitalista: y precisamente lo que impide realmente es 

te desarrollo es el hecho de que los medios de producción se en 

cuentran en manos de las economías desarrolladas,ademas de que 

el avance tecnológico propiedad también de ellos,no se transmite 

a los pa1ses periféricos por lo que el eslabón de dependencia,en 

lugar de disminuir se acrecienta cada vez mas, 

La reivindicación de la burguesía periférica podría traduci~ 

se en la realidad mexicana en la ayuda prestada por el Estado me 

xicano,cuando Echeverría puso en marcha instituciones como el

Instituto Mexicano de Comercio Exterior, o leyes que regulan la 

transferencia de tecnología,patentes y marcas, o la ley sobre i~ 

versiones extranjeras; ello pretende materializar el fortaleci

miento de la burguesía nacional ante la trasnacional. 

Sin embargo, estas medidas no logran su cometido ya que las 

(28) Samir Amín, Op. cit. pp.ll3,114 
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leyes enunciadas no son lo suficientemente rígidas como para~ 

jercer un control real de la patticipaci6n e~tranjera. 

Así concluimos que la b~squeda por medidas rígidas y concre 

trae· ~iiü es larg3, :¡a que, el hecho de controlar la participa-

e i 5 n , s ::; b 2 r a nía y de t e rm i u a e ion por n u es tras a e ti vid a de s e e o no mi 
cas y por nuestros recursos naturales, depende de la capacidad 

J~ generar por nosotros mismos la tecnología y políticas adecua 

das a nuestra real~dad nacional, 

2,2 Período de Josg Lopez Portillo (1976 - 1982) 

19]6 uno de los afias mSs difíciles en la historia reciente 

de M~xico. El gobierno se vi6 obligado a poner fin a una poli-

tica de estabtlidad cam&iaria y seguir con una paridad ficticia 

que ya respondía en la realidad a la inflación y a la economía .. 
que se venía gestando, La estabilidad cambiaría había durkdo ya 

veinte años; con la flotación del peso de inmediato se deva'fu5 

en mas de un cuarenta por ciento con respecto al dolar.La medi

da tuvo el efecto de confirmar el mal estado de la economía me-

xicana que se remonta a varios años atr¡s. ya que por lo visto, 

el r~gimen no pudo hacer nada ante los males estructurales de 

la economía dependiente desde su inicio, como son: el constante 

incremento del endeudamiento externo,el dfificit de la balanza 

de pagos,junto a la concentración de un sólo mercado (EEUU),no 

se logró a plenitud la diversificación de los mercados, -en el 

siguiente cap~tulo analizaremos por que- e inflación; aunado a 

la salida de capitales que se aceleró, en tanto que la inversión 

privada se estanco, 

Ante tal situación se hace necesario la concertación con el 

Fondo Monetario Internacional~YMI) uno de los organismos inter

nacionales, ya que entre otros encontramos al BIRF y al GATT 

creados por EEUU al final de la II Guerra Mundial para acentuar 

su hegemonía y reorganizar la economía capitalista mundial en -

s u b en e f i e i o a través de 1 o s m en e ion a dos in s t r u m e ato s ~ par a re s ~--
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tablecer el funcionamiento normal del mercado internacional bll:i·· 

cando colocar excedentes y ampliando el radio de acumulaci6n, 

Mientras que la funci6n del BIRF radica en financiar proyeclos 

de desarrollo, y el GATT a rebajar o suprimir aranceles y lograr 

facilidades comerciales, el FMI se encarga de financiar la balan 

za de pagos, 

Con este antecedente M~xico, que es uno de los miembros del 

FMI, le solic~ta ayuda financiera para paliar graves problemas -

en su balanza de pagos el 13 de septiembre de 1976, ",,.pidio -

ayuda inmediata para reponer sus reservas de divisas y asisten-

cia a plazo m~s largo, mientras ponía en pr&ctica un plan trie-

nial de estabilización económica destinado a restaurar el equili 

brio externo e interno, Los objetivos del plan trienial de es-

tabilizaci~n serían, aumentar la creación de empleos, estimular 

el ahorro y reducir la dependencia de fuentes de financiamiento~ 

(291 

Lo que realmente sucede, es que sí se persigue con tenaci-

dad los oBjetivos del plan trienial pero, lo que se presenta re

ducción de subsidios estatales y recortes salariales, junto a -

una flotación de la tasa de cambio¡ ~sto durante 1977 que se con 

sidera la primera fase; pero para .1978 y .1979 se nota una mayor_ 

libertad del gobierno para elaborar su política económica ya que 

se había restitufdo la confianza en la moneda y se disponía de -

ahorro interno; y al verse ya restablecido los canales crediti--

cios y la moneda, el capital privado que había salido vuelve a -

ingresar en cantidades importantes, (30) 

De esta manera el Fondo deja de presionar ya que de primera 

instancia la 
_, . 

econorn1a mex1cana se estabiliza y así cumple su fu~ 

ci6n en el mantenimiento de la estructura de las relaciones eco-

n6micas internacionales, 

(29) Laurence v:hiteheacl, "ne la bancarrota a la prosperidad", Ban 
co Nacional de Comercio Exterior, S,A., Vol, 21 NR S, Agost~ 
1981, p. 914 

(30) Consu.ltar Comercio F.xterinr \'oL .'!, \J~ 8, Agustn 1971, p.912 
Cu.J r:lr o J • 
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Ante tal perspectiva y con los descubrimientos petrol~feros 

el nuevo gobierno elabora un plan de accion que se sustenta en -

un bien estrategico y en un período tan crucial como el que se 

presentaba, La línea de acci6n en materia petrolera se sintetiza 

como sigue: 

Satisfacer las necesidades personales energía primaria y 

s-ecundaria 

Raci-onalizar la pro-duccHin y el us-o de la energía 

Diversificar las fuentes de energía primaria, prestando 

párticular atención a los recurs-os renovables 

Integrar el s-ector de la energía al resto de la economía 

- Conocer con mayor precisión los- recursos energ€ticos del 

país 

Fortalecer la infraestructura científica y t€cnica capaz 

de desarrollar el potencial de México en este campo y de 

aprovechar nuevas tecnologías (31), 

Como ya sabemos el consenso social que logra el Gobierno M.::_ 

xicano con respecto a los sectores que componen la actividad ec~ 

nómica en epoca de cr~sis tiende a perderse y poner en peligro -

la estabilidad social y la legitimidad democratica que a diferen 

cia de los países sudamericanos adn goza México, 

Así pues, los logros alcanzados por la política económica 

llevada a cabo duran te los tres primeros años del sexenio, plan_ 

trienial, presenta las siguientes características como resultado: 

- Para el sector obrero durante 1977 el tope de aumento sa-

larial sería del 10%, En 1977 y 1978 los dirigentes lab~ 

rales aceptaron alzas de salarios muy inferiores a los in 

crementos de índice de precios al consumidor. El número 

de huelgas se mantuvo alto en comparacion a años anterio-

res pero inferiores en comparación a 1974. Pero este ti-

po de trato al finalizar 1979 se rompe y para 1980 se ele 

v6 el salarin 21%. Y se emprendieron campañas para revi--

(3!) Gerardo M. Bueno, "Petrñleo y planes de desarrol]o pn Me'! 
~o", Comer('ÍO Exterior Vol H, 1\.'?.8, Agos~l 1981 n.8'J"L 
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siéin de reajustes sa¡ari~les, cada seis meses en vez de -

cada año, 

.,. Durante el gofi:j:..erno de Ecneverría y frente a sus políti-

cas reformtstas para restablecer la confianza popular, el 

sectqr privado se organi"ZÓ y concentró de tal manera que_ 

al a~umir L8pez Portillo al poder se encontró desprovisto 

de capac~dad de negociación con los empresarios y tuvo -

que otorgar toda clase de garantías y concesiones que le_ 

exigieron para restituir la confianza y atraer capitales 

que se habfan fugado a EEUU, 

Ante este cuadro el go~ierno reciente su poder de negocia-

ción y es con el petróleo que logra una recuperación para indu-

cir al sector privado a apoyar las políticas económicas que se -

plantean. Así para 1973 los indicadores económicos eran los si-

guientes " ••. inflaci6n 20%, oferta monetaria que se expande a la 

mayor velocidad registrada en 30 años, deuda que había aumentado 

un tercio en dos años y el déficit del sector público que se ma~ 

tenía enci-ma de 6% del PIB", (32) Pero esto no debilita algo-

bierno ya que todos los sectores que componen la sociedad confi~ 

banen el manejo del poder político del gobierno y las expectati

vas en términos económicos que de ahí podían derivar, 

La variable que más traduce estas expectativas tiende hacer 

el tipo de cambio del mercado libre con respecto al dólar por lo 

que Léipez Portillo ha mantenido la libre convertibilidad a un ti 

po que I1a desmejo<rado poco; lo que ha permitido al gobierno cap~ 

cidad de maniobra para decidir prioridades internas. 

Así pues, durante los tres primeros años las espectativas -

del manejo del poder político como de los indicadores económicos 

descansaban en base a los yacimientos petrolíferos recientemente 

descubiertos. En los siguientes tres veremos las consecuencias 

que el energético trae a la economía mexicana, 

(32) Laurence lVhitehPad, "De 1a banrarrota a la prosperidad" 
mercio Exterior VPl. 31, NECJ. Septiembre 19ilJ p.I037. 

Co-
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Estos tres primeros a~os estfin considerados como la etapa -

de recuperaci6n de la ecpnomfa y esto fue posible con base al 

control salarial, 1~8eraci6n de precids, est~mulos fiscales a la 

inversión privada, mayores concesiones a los manejos bancarios y 

financieros{' Como siempre esta recuperaci6n fue en base a la 

clase trabajadora y un ~eneficiario; el sector inversionista, 

En base a lo anterior concordamos con Rolando Cordera en el 

hecho de que »,,,es el petroleo el que ha jalado a la economía

en su corijunto y no la definici6n de una política econ6mica na-

cional la que ha determinado el comportamiento de la actividad -

petrolera en e 1 p a 1 s 1' , (3 3) 

Una vez logrado el entendimiento con el grupo empresarial, 

con Ec6everrfa se ha8fan enfriado las relaciones, para conseguir 

el crecimiento a trav~s de una serie de concesiones como subsi

dios fiscales, estímulos, exenciones tributarias, aumento de-

precios, baja carga fiscal, ilimitada acumulacion de ingresos, 

utilidades no tocadas por el fisco, traslado de impuestos a pr~ 

cío$ finales, infraestructura, exportaci6n libre de capitales, 

bajo pago de salarios, importaci5n suntuaria a grandes escalas, 

entre otras, 

Con esto lo que realmente se consigue fue que los empresa-

rios adquieran un gran poder y sobre todo financiero, y es a -

través de este que presiona al Estado y la impide el cumplimie_!! 

to de un gran número de demandas populares, 

Por lo que su política económica se finca, en torno de la acum~ 

lación de capital privada como forma de generar inversi6n. El -

i~greso por la exportaci6n de petroleo en la prictica no signi

fica mas que la salida i·nmedíata de esta, vía libre cambio de -

moneda, alineaci6n de control a importaciones, las cuales se in 

crementaron en materias primas, maquinaria y artículos de consu 

mo sofisticado; la riqueza producida también se escapo por otros 

(33) Rolando C:ordera, "La díspnta por la na.·i.on", Cap TI p.58 
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cambios: fu~as de capital, pago de factores al exterior y gasto 

turís:tico, 

De~ído a la cada vez mis concentrada distribucí6n de la ri

queza, deteri·oro salarj_al, menos empleo, aumento de precios y--. 

una polít:i>ca fj:s cal q-ue grava al consumo y no al ingreso, la mar 

ginalizaci6n de los sectores desposeídos se incrementa, 

Como respuesta a 1o arriba citado, la posicion del Estado 

es tratar a toda costa de ~antener la estabilidad política que -

lo legitima y para poder hacerlo nece:;;ita crecer, Por lo que, -

para lograrlo, forma una alianza con el capital y la inici~tiva 

privadaP por lo q·ue se asume una política de inversiones y cre~

cimiento acelerado, 

Esta alianza le da el rev~s al Estado en el momento en que_ 

el capital monopolice logro ganar terreno político; para refor

zar lo anterior cito a Carlos Perzabal ~,,, la política de salud, 

educación, e-mpleo y desarrollo, son expresión de la vía por la 

cual discurre la construcción de la hegemonia de la burocracia 

polí'tica mexicana, En su disputa por la direcci6n política y mo 

ral del proceso social, dicha burocracia cedi6 en las filtimas di 

cadas a las fracciones monopolistas financieras nacionales y - -

trasnaciona1es, &reas de poder económico y sanciono con espíritu 

de concesión una política económica, que iba limitando gradual-

mente los espacios de parttcipaci6n del Estado", (34) 

En el contexto de la economía mixta el fortalecimiento de -

los grandes grupos privados represento dos cosas: iimitacion del 

Estado en sectores productivos y otros que a travfis del petroleo 

el Estado baya mejorado s~ capacidad financiera, 

(34) Carlos. Perzabal, Art, ''Estado fuerte: la clase obrera", Crí 

tica Política, Diciembre 1982, N~ 57/58 p,XXI, 
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Esta capacidad financiera del E9tado SP ve mermada en el 

instante en que se viene el desplome del p1ecio del crudo~ ya

que por un lado el Estado previendo altos ingresos por la expo~ 

t~ci6n del crudo, se endeuda en ~rnportac~ones tanto para su ex

tracción como para su exploración, luego entonces el Estado tarn 

bién preve de grandes estímulos a las industrias lo que al fi-

nal se traduce en una i·ncapacidad para financiar tanto comprom_:í;_ 

so, por lo que se recurre al endeudamiento externo y préstamos_ 

no sólo a instituciones internacionales (BIRF, FMIJ sino que -

además a bancos privados extranjeros " ... para 1981 la deuda ha

bía crecido al doble con respecto a 1976; 41,000 millones de df 

lares y para 1982 esta casi se duplicara 80,000 millones de dó

lares al segundo pafs más endeudado, después de Brasil que ocu

pa el primer lugar". (35) 

Ello con respecto a la clase dominante, pero ¿qué hay con -

la clase dominada? pues responde muy someramente corno siempre,_ 

y para esto implanta programas como "Alianza para la producción~ 

Programa de Productos Bisicos y Sistema Alimentario Mexicano 

(SAM}, 

Así pues a medida que pasa el tiempo el lazo que jalan - -

estas dos fuerzas contrarias va ahorcando al Estado y cercando 

su acción, pero en una de las fuerzas contrarias encontramos una 

división entre las fracciones que trataran de acabar con la fuei 

te participación estatal en la economía tal es el hecho de la -

burguesía financiera " .•• los grupos monopolistas financieros pr~ 

cipitaron y adelantaron la crisis financiera de fines de 1981 y_ 

1982 en busca de la hegemonía política trataron de transformat -

esta crisis en un movimiento antiestado. Pretenden quebrar o fr~ 

nar al desarrollo industrial y precipitar la crisis política". -

( 3 6) 

( 35) Suplemento Econ6~ico UNO MAS UNO, Art, 
retrospectiva", Domingo 23 de Enero de 

( 3 6) Ca r 1 os Pe r z aba 1, o p . e i·t . P. XXII 

"Deuda externa 
1983, p. 17. 

una -
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As~ para 1982 es paus~ble ya un debilitamiento del poder de 

negociación del Eftado frente a las fuerzas contrarias, tanto do 

minante corno dominadas, por lo que el mismo sistema polftico es 

utilizado, responde y se traduce en la nacionalizaciéin de la ban 

ca y en el control del tipo de cambio. 

"La ourocraci·a polrtica con la nacionalización de la banca -

rompió lanzas con las fracciones monopolistas del capital finan-

ciero imbricadas ~stas en la industria, el comercio y algunos -

servicios", (37) Esto debido al hecho de que mientras el Estado 

se endeudaba mis y mas, para satisfacer todos los estimulas ya

mencionados al capital privado este Oltirno y mas el financiero, 

solo planteaba a quien otorgaba los créditos, empresas vincula-

das a los dos mayores bancos EANCOMER y BANAMEX sino, que ademas 

parte de e-stas di•v:j>sas eran enviadas al extranjero y los coloca

ba en bancos extranjeros, mismos que le prestaban de nuevo al Es 

tado Mexicano pero con una nueva tasa de inter~s, lo que ocasio

na el fenómeno de la descapitalización y privatización de la de~ 

da, Cabe hacer mención que parte de la burguesía política tarn-

bien ejerci·ó tal comportamiento, 

As'Í pues a diferencia del sexenio anterior; el sexenio de Lo

pez Portillo aprovecho dejarle al nuevo sexenio, los instrumen-

tos que le otorgar!an de nueva presencia y poder en las estructu 

ras económicas ante las diferentes fracciones de la burguesía y 

ante el sector popular que sólo estl a la expectativa, pero to-

rnando en consideración que sus demandas salariales no se compro

metan, porque cu~dadol un pueblo hambriento es romo una bomba de 

tiempo, sólo espera la hora para explotar¡, 

(37) "La nacionalización se hace necesaria puesto que el capital privado con 
el poder económico querfa relegar al Estado al papel de gestor del - -
bien común, mediador de los conflictos de clase, que con ces iona toda -
f·unción econorni'ca a las fracciones monopolistas de la burguesía; un-
Estado que no concentre ni poder económico ni poder político. Ya que -
seran las libres fuerzas del mercado que eq ui 1 ibran la economía y no -
habrl necesidad de concentra~iéin del poder políti~o ya que existe una 
igualdad entre las unidades económicas que lograr5 el susodicho equi11 
brío". eli 1 ton Friedman, concepción monetari:std. Para ma,•or informa--=
t'i'Ón consliltese J.d ,)hra "libertad dP t)lpp_jr". ::rí~a:.r1c. 
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Política Externa 

El gobierno de Lopez Portillo demostró gran empe~o en esta 

blecer un clima de armonía con EEUU; debido a la estructura-

ción de ésta investigación, y que el contenido del siguiente e~ 

pítulo se refiere sobre todo a éste apartado, aquí solo enuncia 

remos muy someramente las características mas relevantes. 

La política exterior de éste sexenio podríamos resumirla en 

pocas palabras: de .participación activa e inclusive agresiva.E~ 

ta última se trasluce en la visita del mandatario mexicano Lo

pez Portillo a la Habana y en su declaración sobre:~ ••• la posi

bilidad de salir en defensa de éste pueblo si se viera en peli

gro~" ( 38) 

En cuanto a la participación activa encontramos el Dialogo 

Norte-Sur efectuado los días 22 y 23 de Octubre de 1981 en Can

cún, el discurso de Lopez Portillo ante Naciones Unidas sobre 

el Racionamiento del uso del energético: el petroleo. 

Pero lo mas destacado,es sobre la posición de México ante

la crisis centroamericana, materia de nuestro siguiente apartado. 

Así pues al finalizar dicho sexenio la economía mexicana -

se encuentra con las siguientes características 

- A nivel internacional recesión y contracción en el merca 

do internacional,ademas de elevadas tasas de interés. 

- A nivel nacional una creciente brecha en la distribución 

del ingreso,incremento en el nivel de precios con respec

to al nivel de salarios,junto a una inflación del gasto-

público del 100% devaluacion,desempleo,reduccion del -

gasto público, firma del convenio con el FMI debido al de 

sequilibrio en balanza de pagos, elevado endeudamiento, -

que impide ser sujeto de préstamos a finales de 1982 si -

no se tiene la firma con el fondo por ser éste quién fun-

(38) Art.. Lucía Luna, Sección Relaciones,PROCESO NcL.220, 19 Enero 
ro 198l,p.24 
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ge como aval para que otros bancos hagan los prestamos n~ 

cesarios a México; ya que la deuda se encuentra privatiz~ 

da, 

Pese a ello no todo es desazón para el sexenio entrante -

(1982-1988) ya que la nacionalización de la banca y el estable

cimiento del control de cambios vienen a representar el instru

mento capaz de recobrar por un lado, la legitimidad y el des-

prestigio perdido en el transcurso de 1976-1982 al interior del 

sistema político mexicano, y por otro establecer la pauta para

un mayor fortalecimiento de la estructura económica frente a -

los estratos que componen y dan dinamismo a la sociedad, 

Asimismo en la NDIT, México como potencia intermedia inten 

ta dar mayor énfasis a la burguesía industrial (una de las frac 

ciones de la burguesía) plateando un modelo de desarrollo, basa 

do en exportaciones de manufacturas ayudándose para ello en las 

exportaciones petroleras. 

Pasemos pues al siguiente capítulo. 
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CAPITULO J_II 

POLITICA INTERNACIONAL; ANALISIS DE LA ACTUACION DE MEXICO ANTE 

LOS CONFLICTOS CENTROAMERICANOS. 

En los Gltimos afios y bajo la influencia de la crisis ac- -

tual del capitalismo se han venido configurando nuevos ajustes -

en la DIT tendientes a impulsar en la acumulación de capital a -

escala mundial, ajustes que implican la descentralización indus

trial, creando en los países subdesarrollados un mayor crecimie~ 

to de sus fuerzas productivas, como Mexico, particularmente en

algunas actividades industriales hasta ahora privativas de los -

países centrales. 

Como en otros países, en Mexico los principales cambios van 

orientados a combinar una mayor sustitución de importaciones con 

el incremento de exportaciones: no tradicionales petroquímico, -

bienes manufacturados y productos de las llamadas agroindustria

les,redespliegue. 

Pero, ¿cómo. repea:cute esta manifestación en el comercio in

ternacional? 

Este redespliegue consiste en " ..• relocalizar industrias in 

tensivas en mano de obra (singularmente la textil) y de baja te~ 

nología que están prisioneras en las mallas del comercio cautivo 

entre transnacionales, además manufacturas ligeras y los artícu

los de consumo, portadoras de relaciones de dominación que tien

den a crear en el Tercer Mundo un vasto sector II subordinado a_ 

los ritmos y necesidades del sector I que los países imperialis-

tas retienen para sí. A su vez, ello permite justificar medidas 

neoproteccionistas y descriminatorias acerca de la lesiva pene-

tración de manufacturas baratas procedentes del Tercer Mundo en 

los mercados del Occidente". (l) 

(l) Art. Osvaldo Martínez, "Comercio Internacional y 
Económico Internacional", Comercio Exterior Vol. 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., N~ 6, 
pp. 651-656. 

Nuevo Orden 
31, México, 
Junio 1981 
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Los problemas mismos por los que atraviesa la acumularían -

del capital en Mgxico obligan a profundizar la presenria econ6m! 

ca del Estado, no Gnicamente como empresario directo, sino tam-

bién mediante el consumo estatal de bienes producidos por el ca

pital privado, la expansion de la infraestructura básica y fina~ 

ciera, est!mulos fiscales y monetarios a la inversion privada y_ 

en general la regulaci6n del proceso economico en su conjunto. 

Esto, aunado a que las clases populares ante situaciones de 

crisis se ven afectadas mayormente, reproduce en el Estado cier

tos momentos de desestabilizacion. Por eso es que, para seguir 

manteniendo la cohesion social, legitimidad política y el llama

do pluralismo ideologico ante todos los sectores, se hace necesa 

rio que el mismo Estado establezca vías que le ayuden a mantener 

su posicion y estabilización política para justificar su presen

cia. 

Entre estas vías encontramos a la política 

Último rubro se materializa y encuentra auge en 

exterior. Este 

este período - -

(1976-1982) en la crisis centroamericana; lo que implica logica

mente una revision de la relacion Hexico-EEUU por el vínculo ec~ 

nomico-político y la posicion regional e internacional en que aro 

bos se encuentran. 

El analizar la política exterior de México hacia Centroame

rica requiere hacer un breve analisis del proceso que origina -

esa crisis centroamericana. De ahí que pasemos a nuestro si---

guiente apartado. 

3.1. Situacion de Centroamérica. 

Tomando el hecho, de que por primera vez sin la tr&gica pr~ 

sencia de una Gran Gueira, el capitalismo entre en una tercera -

crisis (ya comentada anteriormente), tal parece que es el idea-

rio socialista por su enorme presencia tanto en países capitali~ 
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tas del centro (Francia, España, Grecia) como los periféricos 

(país es de Af ric ¡¡? Asia e in e 1 us i ve Ameri e a: Cub.a, Granada y Ni

e ara gua l. 1 a fu e r z a in t e r na e ion a 1 a 1 t e r nativa y 1 a que par e e e e 1 

rumbo del proceso histórico del mundo. 

Esto conlleva a un debilitamiento del imperialismo a pesar_ 

de su acrecentada base económica, poder militar y posibilidad de 

oprimir y reprimir a sus antagonistas. Por otro lado también en 

contramos que sus propias leyes históricas lo corroen entre ella 

enunciamos la " ... acumulación capitalista, proletarización de e~ 

pas siempre mayores de la población, eliminación o sometimiento 

de los pequeños y medianos capitales, desempleo y subempleo, in

ternacionalización del capital y su dominio sobre los recursos 

naturales, competencia interimperialista por lo~ mercados a la 

vez que el proceso de desarrollo de los países, armamentismo y -

guerras, recesiones y depresiones el contrasie entre la miseria_ 

de la mayoría y el consumo dispendioso de una minoría, inflación 

y devaluaciones entre otras muchas". (2) 

En suma, la irracionalidad en que se expresa el crecimiento 

de las fuerzas productivas en forma cada vez mas socializada que 

engendra el conflicto entre proletarios y propietarios de los m~ 

dios de producción que cada vez se apropia mas del excedente ge

nerado por los primeros. 

Retomando a Samir Amin compartimos el hecho que en ", •• los 

movimientos de liberación nacional donde se encuentra un carác-

ter contradictorio, ya que es este al mismo tiempo la expresión_ 

de desarrollo del capitalismo y la de su crisis". " •.• ya que el 

movimiento campesino que históricamente ha sido en el centro paE 

te integrante de la revolución burguesa se convierte en los pai 

ses atrasados en parte de la revolución socialista, con la direc 

e ion proletaria lo que de otro modo significa que el desarrollo 

(2} Fernando Carmona, "La lucha antiimperialista .Y la correla- -
cion internacional de fuerzas'', Estrategia N~ 27, Hayo-Junio 
1979, Revista Bimestral, México, pp. 13~14. 
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del c~pitqlismo en la perifexia, en el regazo del imperialismo y 

la ascencion del movtmiento de liberación nacional, no se inscri 

ben en la perspectiva de desarrollo del capitalismo y de la bur

guesía, sino en la perspectiva de su crisis". (3) 

Es por el razonamiento anterior que los procesos revolucio

narios centroamericanos no son simples movimientos espontáneos -

sino que están inscritos en un proceso de maduración de las fuer 

zas sociales de las organizaciones que lo encuadran. 

La raíz de la crisis en Centroamerica se encuentra en las -

transformaciones sufridas por la estructura económica en los Úl

timos quince años. 

A fines de los años cincuenta los gobiernos centroamericanos 

buscaron una salida al problema de la dimensión de sus mercados 

nacionales. Alentados por la experiencia de la CEE y la CEPAL -

suscriben " ••• en 1960 el tratado general de integración económi

ca cuyos objetivos eran crear una zona de libre comercio que pe~ 

mitiera el movimiento de capitales, mercancías y fuerza de traba 

jo, protegida por un sistema arancelario común". (4) 

El dinámico crecimiento regional acarreo nuevos problemas -

tales como la penetración del capital externo en los sectores.-

economicos más dinámicos lo que trae la agudización de contradic 

ciones con otros grupos de la burguesía local. Por que en algu-

nos casos como Nicaragua el sector gubernamental (Somoza) se aso 

ció al capital extranjero y formo uno de los grupos más fuertes 

(3) Semir Amín, op. cit. Cap. VI, p. 120 y Cap, VII p. 154-155 

(4) Ramón Tamanes, "Estructura económica internacioanl" Cap. III, 
N~ lO p. 265. 
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creando una eompetencia desmedida con respecto a otras clases P2 

seedoras locales, (5} 

La recesión de 1969 presenta para el Mercado Común Centro-

americano (MCC) que las debilidades se manifestaran con fuerza 

y agudizara la crisis interburguesa, (6) en cada uno de los paf

ses miembros. 

Por otro lado este MCC trae aparejado la generación de nue

vos sectores sociales: ".,.como resultado de la modernización 1~ 

tifundista las clases rurales sufren cambios; entre los latifun

distas se manifiesta una diferenciación social el grupo tradicio 

nal sigue manteniendo resabios serviles (cafg) y por otro lado -

crece una burguesía agraria dedicada a la agrolndustria y a nue-

vos cultivos (como caña de azúcar). Por otra parte en algunos -

sectores del cooperativismo tambien se observa una clara diferen 

ciación social". (7) 

En efecto muchos de estos grupos que buscan nuevas formas -

de organización económica y política que marquen la diferencia -

con las viejas clases agrarias. 

(S) En 1959 la inversión extranjera directa en Centroamerica era 
de 388 millones de dolares; en 1975 llegó a 960 millones de 
los cuales 90% correspondía a capitales estadounidenses. En 
1959 sólo 3.8% de la inversión extranjera directa se ubicaba 
en el sector manufacturero; en cambio en 1969 ya representa
ba 30.8%. La inversión extranjera se ubicó en los renglones 
mas dinimicos y que, si bien contribuyó al crecimiento de la 
inversión en el sector, a la transferencia de tecnología, a 
la creación de empleos etc. sus efectos negativos fueron gran 
des. Se afirmo la dependencia financiera tecnológica, comer
cial y contribuyo a la desnacionalización de las empresas lo 
cales, ya que sus propietarios prefieren vender o asociarse
a los inversionistas foráneos que compiten con ellos. Comer~ 
cío Exterior Vol,29, N~ 6, Mexico 1979, Sección latinoameri
cana, p.646, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A. 

(6) Coyoacan N~ 12, "La centroamericanización de la Revolución" 
p. 3, Abril-Junio 1981, Ed. El Caballito. -

(7) Comercio Exterior, Junio 19J9, Sección Latinoamericana, Vol, 
29, N~ 6 México p.647, 
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En cuanto a la ciudad se presenta el surgimiento de moder-

nas clases s-ociales con grupos bien diferenciados: ",,,se acumu

lan los marginados, producto de una crisis agraria que los expu_! 

sa de las greas rurales y a los que la industria no logra asimi

lar; así junto a nuevos sectores comerciales e industriales int..§_ 

resadas en la ampliación del mercado interior coexisten y predo-

minan los grandes comerciantes exportadores; y junto a las empr~ 

sas transnaciorrales existen una numerosa capa de pequefios empre

sarios y de artesanos que constituyen una parte significativa de 

la pequeña y mediana burguesía urbana, comercial e industrial". 

(8}. 

El caracter global de la crisis centroamericana ha hecho -

que los viejos partidos históricos representativos de los diver

sos grupos oligarquícos carezcan de representatividad y de capa-

ciclad para superar la crisis. Tal fue el caso de Nicaragua que 

no represento mas que " ..• la agudización de la crisis y la lucha 

interburguesa por un lado y la ausencia de dirección obrera rev~ 

lucionaria independiente que encabeza en esta fase la tendencia 

a la intervenció-n de las masas, por el otro'! (9) 

Todo debido a las nuevas transformaciones en la estructura 

económica que el modelo de sustitución de importaciones conlleva. 

Este proceso económico va ir depauperizando las clases proleta-

rias y campesinas, para poder llevar a cabo la acumulación de ca 

pital, y cuando la crisis se presenta, el Estado no es capaz de 

seguir garantizando esta acumulacion de capital sin castigar mu

cho mas a estas clases desposeídas que no solo no tienen repre-

sentación en la actividad económica sino que tampoco política. -

Porque como "gobiernos títeres" su mayor preocupación es mante-

ner la acumulación de capital de las clases poseedoras, preser-

vando el sistema de dominación y explotación. 

(8} Comercio Exterior, .Junio 1979, op. cit. p. 648 

(9) Coyoacan N!! 3, Abril-Junio 1978, Art. "Las lecciones de Nica 
ragua el nuevo proletario latinoamericano y la cuestión del 
partido obrero", p. 3 
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y a causa de ello los desequilibrios internos que se prese~ 

tan entre los diferentes sectores coadyuvan a la generación de -

la crisis, 

Por otro lado las diferentes fracciones burguesas también -

se ven afectadas por la crisis y por la desigual participación -

en la actividad económica, lo que se corrobora con la siguiente_ 

cita " ••. el MCC en los años setenta, favorecí$ un desarrollo im

portante de la industria centroamericana lo RUe determino un ere 

cimiento del proletariado y una crisis interburguesa* entre el -

viejo sector dominante de la oligarquía cafetalera y el nuevo -

sector burgués industrial lo que marco el fracaso del MCC y en -

consecuencia la agudización de la disputa interburguesa en el se 

no de las clases dominantes". (lO) 

El descuido de la pequeña burguesía, el conglomerado prole

tario y campesino, los sectores propietarios locales, hace posi

ble grandes alianzas sociales contra los gobiernos, tal es el -

caso del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua,

las Fuerzas Populares de Liberación Nacional Farabundo Martí o -

el Movimiento Nacional Revolucionario del Salvador y un sin fin 

de movimientos que forman y conforman la bGsqueda de representa

ción económica y política. 

Pero se da el hecho que, como el caso de Nicaragua, en el -

momento en que la burguesía nota una mayor autonomía en las cla

ses desposeídas tiende a abandonar las alianzas, pues como Lenin 

decía, se presenta una situación en la que ", •• las clases domi-

nantes ya no pueden y las clases dominadas ya no quieren seguir_ 

viviendo como antes". (ll), así se avanza la revolucion. 

(*) Esta crisis interburguesa agudizada por la crisis recesiva -
de las economías imperialistas de fines de los años sesenta. 

(lO}Coyoacln N2 9, Ediciones El Caballito, 1980 México, Trimes-
tral, 

(ll}Tom&s Amadeo Vasconi, "Gran capital y militarización en Ame
rica Latina" Cap. I N.2. 2, p.SO. 
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y su t~iunfo cpmo en el caso de Nicaragua significa una ver 

dadera cobesi6n de la clase proletaria y campesina en contra de 

la dominación externa y la sobreexplotacion interna; a la dicta

dura no la pueden derribar las solas acciones guerrilleras sino_ 

que la conmueve, descompone y finalmente tumba la movilización -

social de las masas. 

Y ante esta situaci6n cual es la respuesta de algunos paí-

ses que como Mgxico: 

- Comienzan a tener presencia internacional, propugnando la 

autodeterminación y soberanía de los pueblos. 

- Países que como potencias medianas, y en algunos casos -

"hermano mayor" de un continente que por razones histori 

cas y étnicas se unen ante problemas que en cualquier mo 

mento son susceptibles de sufrir. 

- Y sobre todo que durante el proceso de transnacionaliza

ción puedan esgrimir conductas que no van en concordan-

cia con las llevadas a cabo por la potencia "hegemónica" 

de la region (EEUU) con respecto al continente. 

Sobre tal actitud estudiemos el caso de México. 

3.2. México y su posición ante los confiictos centroamericanos. 

Los cambios operados en las estructuras económicas de los -

países centroamericanos en la década de los sesenta, a raíz de -

la industrialización sustitutiva de importaciones por la vía de 

la integracion regional, crearon expectativas de mayores relacio 

nes entre México y Centroamerica; ya que las anteriores se ha- -

bÍan caracterizado mas bien por relaciones formales. 
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La prim2ra visita oficial entre México y Centroamerica se -

realizo en Enero de 1966 cuando el entonces presidente Díaz Or-

daz trato de reforzar los acercamientos y contactos; pero a pesar 

de esto las relaciones segufan teniendo el rasgo de poco impor--

tantes. 

La interrupción en 1968 hasta 1971 del acercamiento mexica

no-centroamericano, coincidente con la crisis del MCC, termino -

con el ascenso del nuevo mandatario Luis Echeverría; ".,.el go-

bierno de Echeverría replanteo sus relaciones con Centroamerica_ 

disminuyendo las exaltaciones del pasado histórico común, lazos 

geográficos, culturales y étnicos que unen a ambas regiones, y -

acentuó mas abiertamente la necesidad de incrementar las relaci~ 

nes comerciales y económicas". (12) A pesar de su política econQ. 

mica de diversificación de mercados y fomento a las exportacio-

nes y el contenido ideológico, no logró un gran estrechamiento -

con los países centroamericanos. 

En realidad la política más activa hacia Centroamerica se -

haya en el sexenio de Lopez Portillo. La ebullición centroameri 

cana, que por su carácter de eslabón débil tiende a romper los 

lazos de dependencia, y la condición de vecino llevan a México a 

adoptar esa mayor actividad. 

Nuestro planteamiento nos obliga a preguntarnos ¿que es lo_ 

que obliga a México a actuar como lo ha estado haciendo hasta la 

fecha? seg6n nuestro análisis encontramos lo siguiente: 

l) Una política exterior que como sustancia y guía contiene 

los principios de "no intervención", "autodeterminación", 

y "libre determinación". 

2) El hecho de que si se quiere seguir preservando el "modus 

vivendi" interno del que se ha hecho acreedor, lo llevará 

a ser un participante y no un observador ante estos con-

flictos que podrían poner en peligro su estabilidad. 

(12) Nexos N2. 28, Abril 1980, Art. Rene HE>rrera Z6ñiga, "México -
ante Centroamé'rica" p. 6. 
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3} El hecho de que por razones históricas (Revolución Mexi

can;:d. y ante la biísqueda de presencia internacional ten

ga que proponer alternativas que no desprestigien ni des 

vien su reciente y aún nueva política exterior, 

4) El petr~leo mexicano como instrumento de negociación. 

5} Y ante la perspectiva de encontrarse en la coyuntura de 

la NDIT, clasificarse como una potencia intermedia y es

tar en busca de nuevos mercados donde colocar sus nuevos 

productos manufacturados, ya que las medidas proteccio-

nistas y la competencia interimperialista de los países 

desarrollados no permiten su incorporación en esa jerar

quizacion* que ya entre ellos mismos disputan, 

Y para corroborar lo anteriormente expuesto, transcribire-

mos las siguientes declaraciones y propuestas efectuadas por el 

presidente en turno Jose López Portillo: 

-20 Mayo 1979 México rompe relaciones con el gobierno de -

Anastacio Somoza el criterio empleado fue "violación masi

va de los derechos humanos." (RAZONES 17/25 Agosto 7 sep-

tiembre 1980 p.25). 

-H3 Julio 1979 un día antes del arribo al poder por el FreE_ 

te Sandinista de Liberación Nacional, el gobierno mexicano 

reconoce oficialmente al gobierno de reconstrucción nacio

nal (RAZONES 17/25 Agosto 7 Septiembre 1980 p.25). 

-Septiembre 1979 el presidente Jose LÓpez Portillo propuso_ 

ante Naciones Unidas un Plan Mundial de Energéticos. (PRO

CESO N~ 200, 1 Septiembre 1980 p.lO) 

(*) Sobre esta competencia interimperialista y jerarquización 
consultar Issac Minian op. cit. 
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-Agosto 19_8Q Pr·esidentes .de .México y Yenezuel<:¡ :i'inna:ron un_ 

progr;:¡ma de Cooperación Rne:r.getica para pa:lses r'le Centro--

américa y el Carióe, (PROCESO N:?. 200,~ Septiembre 1980 - -

p. 101. 

-Agosto 1980 se acora5 incrementar con inversiones en ferti

lizantes, transportación marítima y café con Costa Rica, 

Además se apoyaTÍa la creación de Asociación Latinoamerica

na de Integraci5n ALADI (PROCESO N.2. 200, 1 Septiembre 1980-

p ,l-2) . 

-28 Agosto l9B1 Comunicado Franco-Mexicano en el que se reco 

nace a la alianza del Frente "Farabundo Martí" para la Libe 

ración Nacional y del "Frente Democrático Revolucionario" -

como fuerza política representativa dispuesta a asumir obli 

gaciones y ejercer los derechos que de ello se deriva, Esto 

significa que la oposición salvadoreña debe participar en ~ 

la instauración de los mecanismos de acercamiento y negoci~ 

cion nece§arios para una solución política de la crisis. -

UROCESO N.2. 252, 31 Agosto lqSI p.20). 

-21 Marzo 1~82 Lopez Portillo pronuncio un discurso en el -

que definio una propuesta para emprender un camino de solu

ción a la cada vez más complicada crisis centroamericana: 

PLAN DE DISTENCION PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE RECHAZAN 

DO UNA INTERVENCION EN EL AREA: 

ll Detener la carrera armamentista en la region para atenuar 

las tensiones. 

2) Negociacion de acuerdos bilaterales entre los países en -

conflicto para evitar agresiones militares, 

3l Rec6azo a cualquier intervenci8n armada en el Srea, 
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41 Ayu~a econ5mica a todos los p~!ses independientemente ¿e 

su postci6n ideológica o polftica, 

Sl Soluci8n negociada y pacífica al conflicto en el Salvador. 

6l Inicio de conversaciones formales entre Cuba y EEUU (DI -

NS ]3 25 Marzo 1~82 p,J), 

Así pues el hecho de que M~xico tomará esta serie de medidas 

se basa en el an~lisis de que el origen de la crisis centroamerica 

na hay que verlo a partir de las injustas estructuras económicas 

y sociales de las sociedades centroamericanas y no en la interven 

cion con fines expansionistas del comunismo como pretexto, 

Por otro lado M&xico trata de abrirse paso como una alterna

tiva de apoyo hacia los nuevos gobiernos. centroamericanos, y no -

que tengan Gnicamente el supuesto de escoger entre EEUU y Cuba; ya 

que se considera que México puede asumir semejante papel alentan

do la participacion activa del sector privado local en la econo--

mia, y·a la vez promover reformas sociales, De esta manera es p~ 

sible que la región logre evitar ser punto focal de las tensiones 

Este-Oeste. 

Por otro lado, el otorgamiento de ayuda mexicana a estos pai 

ses tambi&n podrfa ser vista como una manera de fomentar la esta

bilidad, interdependencia y crecimiento económico evitando la ra

dicalización de los gobiernos que asumen al poder, 

Asf pues concluímos que una CentroamSrica democritica y adn_ 

revolucionaria representa para M6xico un inter&s y un elemento 

mas de negociacion tanto para su vida interna como la externa, En 

estas circunstancias las relaciones con Centroam~rica presentan -

una prioridad más que económica, política ya que significa un lo

gro mayor para su prestigio internacional, posición continental -

y "aminoramiento" en su dependencia, 
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3,3. Situación tnterna de loa E~tados Un~dos durante loa conflic 

tos centroamericanos, 

La crisis actual por la que atravesamos comienza a finales 

de los sesenta :¡ pr:L-ncipi'os de los setenta y aún no termi·na. Son 

este tipo de crisis de las llamadas estructurales del capitalis

mo en las. que se encuentran"., .un grave trastorno del proceso de 

acumulación del capital, cuya única salida ser!a un restableci-

miento de la tasa de ganancia a trav@s de una modificación sus-

tancial del modo de extracción y distribución de la plusval:):a". 

(132 Y debido a la interdependencia mundial resulta imposible -

creer que este restao.lecimie_·nto solo atañe a un cierto grupo de_ 

patses, es decir, s~ recuperación esta en un cambio significati

vo en la participación de cada miembro de la sociedad internaci~ 

nal, 

Sin embargo, la participación de cada miembro difiere, ya -

que @sta, estl condicionada a su estructura interna y al grado -

de movilidad inte~nacional que haya logrado. Qui@n mayor parti-

cipación tiene en este aspecto son los EBUU, uno de los mejores 

exponentes de lo que hemos denominado modelo de acumulación auto 

centrada, y cuya formación social refleja el curso del capitalis

mo y, mas aún, de su última fase: el imperialismo. 

Ahora b:;len, fi.ablemos un poco de que fue lo que sucedió antes 

de que Ronald Reagan ocupara la presidencia de los EEUU, 

Dos son los partidos que disputan el poder en la Unión Ame

ricana uno es el Partido RepuBlicano ".,,que esta controlado por_ 

los mayores falrricantes y q·anqueros de la ciase s11perior, gente ~ 

ante todo protestante anglosajona blanca en cuanto a sus antece-

dentes y que proviene de familias que se hicieron prominentes 

entre la Guerra Civil y la Depresión. Y el otro es el Partido 

(13) Patricia de los Rros., Art. "El deterioro de la hegemonín y 
la crisis estructurall', CRITICA POLITICA, N,\?. 8,1-15 Julio, -
19'80, p,37, 
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Demócrata que por su parte e~t! controlado por elementos muy 

nuevos v rnuv antiguos de la clase suoerior. incluidos arist6cra~ 

tas del sur y los ricos gtnicos y oBtiene su apoyo de los obre~~ 
\ .. 1 ros, el escalafon sup~r~or de los empleados de oficina, inte ec~ 

tuales y escrrtc;¡res". (14} 

La pasada adrninistracron estaba representada por el Parti

do Democrata el cual ya se venra perfilando corno el prrncipal or 

ganizador de1 intervencionismo estatal, 

Ahora Bien James Carter Presidente en turno había realiza

do una serie de po1~ticas que segdn sus representados, no eran -

las propias de un pa!s corno EEUD, tal es el caso del aumento del 

precio del petr6leo, la revoluci6n de Irln y el derrocamiento del 

Sha ~su principal aliado~ la competencia de rnercancfas japone~as 

con las norteamericanas, la guerra Ir&n-Irak, la guerra del L!b~ 

n•) e Israel por el problema palestino, la invasión de la Unión -

Sovi€tica en Afgantstftn ~y debido a esto el boicot de los juegos 

olímp:j:cos que rn-ll7'·Pocos re.spetaron-,. inclusive el embargo de ce-

reales, que salio, contraproducente para los granjeros norteame

ricanos ya que Argentina y Canad~ continuaron sus ventas a la 

Un:i:6n Soviética, la negociación sobre el control del Canal de Pa 

naml, y los movimientos revolucionarios centroamericanos entre -

otras cosas~ fueron hechos que cuestionaban su debilitamiento he 

geméin:tco, 

Sin ernhargo no todo era pasividad por parte de EEUU, sino 

que su política exterior se encaminaba también a lograr su recu

peración hegemonica a través de otros par&rnetros, esto es; la p~ 

lítica exterior de Carter se apoyaba por un lado en la defensa -

de los derechos humanos pero por otro nunca disminuvó el apoyo -

real a las dictaduras· rnili'tares tales son los casos de ".,.el 

apoyo a la represión del movimiento popular del Salvado~ y la de 

sestabilizacion del régimen progresista del primer ministro Mi-

chael Manley en Jamaica", (15) 

(14) Hi'lliam Domhoff, 11Quil:!n gobierna Esta<ios Unidos", Ed, S.XXI, Cap. IV,p.l24. 

(15) Anne Marie Margier, Art. "El establishment prepara equipo y línea de go
bierno de Reagan", PROCESO N.!'. 210, lO, Noviembre, 1980, p. 36. 
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Aho;q bien ¿qu~ existe en el interior de los EEUU? pues: a~ 

qento del deaewpleo, cxecimientq de los precios, debilitamiento_ 

del dolar, incBrtidumhre sobre fuentes de energfa, crisis del au 

tom5vil y ademfts ~resencia de una crisis de institucionalidad g~ 

bernamental, lo que no significa a todo el sistema poll:tico nor

teamericano, esta crisis se ufiica en: 

-El conjunto cada vez m~s 

tada en agencias, 

caótico de la burocracia fragme~ 

-Congreso* dotado de creciente autonomía de movimiento, 

-Sistema de partidos cada vez mas incapaces de expresar mo

mentos de uriificacion de la voluntad polftica nacional 

06). 

Es pues por todo lo anterior las elecciones de 1980 el can

didato demócrata no haya obtenido la reelección y llegue al po-

der un nuevo mandatario perteneciente al partido opositor, aunque 

haya sido con una abstención del 4a%, que enarbola una política_ 

recia, y logra conjurar las añoranzas y nostalgias del Estado -

norteamericano, ancioso de recuperar su hegemonl:a mundial y, su_ 

recuperación interna; tal es_el caso del candidato del partido -

republicano, el ya presidente Ronald Reagan, 

Las características fundamentales de su política económica 

se traducen en lo siguiente: 

" ••• ante una inflación incontrolada que creció a razón del 

12% al año en promedio de los tres últimos años, grave crisis en 

las industrias clave automovilística, siderdrgica minera y en la 

agricultura que se sostiene mediante fuertes subsidios guberna-

mentales, descenso de la productividad en comparacion con la eu

ropea y japonesa, lo cual unido a factores como el aumento cons

tante de importaciones de petroleo, crecientes precios interna-

cionales de este último, ha determinado déficit en la balanza co 

(16) Leqnardo Pagi, Art, "Desde el ,Jardín", CRITICA POLITICA N2. 

17, 15-20 Novieroll're 19"80, p,32, 
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~erciql, por otro lado encontra~os un deficit presupuestal de -

cij'i ~Q 1 QQQ ~~llone§ de d6l~res en el sector pdblico, politica_ 

moneta,ria y c-rediticia restrictiva", (17) 

De esta manera el gobie:r:no de Reagan toma las siguientes me

didas ante tal perspectiva: 

~Reforma presupuestaria o sea., reducir el crecimiento del 

gasto público. 

-Reducción de las tasas de impuesto de 30% en tres años, 

-Reduccion de actividades de regulación que realiza el Es-

tado, 

-Gran aumento en presupuestos militares de 24,1% a 32,4% -

pa,ra 1984. (18) 

Este programa lleva en esencia la concentracion del ingre

so, ya que el gasto pGblico ha sido el que ha tenido un mayor -

efecto relativo en mejorar la distribucion del ingreso, La con 

tinuacion de un modelo de política monetaria restrictiva junto_ 

a la persistencia de un déficit fiscal, 

Por otro lado se presenta ",.,un debilitamiento en la---

estructura del Estado benefactor y un cambio en la asignación -

del gasto público, un proceso de centralización dirigido a eli

minar productores marginados e ineficientes y una modificación_ 

de carácter general en la correlación de fuerzas sociales en de 

trimento de los sectores asalariados y de mejores ingresos", 

(_19) 

(17) Antonio Perez Elías, Art. "La gran ofensiva conservadora -
en Estados Unidos", Comercio Exterior Vol. 31, N~ 8 Agosto 
1981, p.902. 

(18) Roberto Bauzas, Art. "La política económica del gobierno -
de Reagan "Comercio Exterior, Vol. 31, N.!?. 2, Febrero 1982, 
p. 15 2 

(19) IBIDEM, p. 158. 
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Así pues la esencia de la política econo~ica se caxacteriza 

por poseer los funda~entgs de la corriente monetarista represen

tada por Friedman la cual le da un papel al Estado como de sim-

ple supervisor y que sean las libres fuerzas del mercado quienes 

equilibren la actividad econSmica, 

En cuanto a la política exterior, est~ delineada sobre todo 

por los parlmetros que conciernen a la contención del expansio-

nismo soviético, y a la aplicación de una Sptica globalista de_ 

carácter estratégico cuyo eje de acción se encuentre en el con-

flicto Este-Oeste, 

Según la perspectiva internacional del gobierno norteameri

cano, el NOEI no existe, lo que existe son ",,,los problemas de_ 

la economía internacional que son producto de la interferencia -

en los mecanismos de mercado y de la resistencia a admitir que -

es te optimice la as ignacion de recursos en es cala mundia 1". (20}_ 

En el trato con los países desarrollados establece un proc..~:. 

so de liberación en los movimientos de mercanc!las y capitales, d..~:.. 

sarrollar un Código de Conducta en el GATT que riga el comercio 

de servicios. En cuanto a los pafses subdesarrollados pone esp.!:_ 

cial énfasis en aquellos llamados de "industrialización reciente" 

que aumenten la apertura de sus economías y acepten la progresi

va desaparición de su "tratamiento preferencial". 

Por otro lado pretende reducir la vulnerabilidad de EEUU 

frente a las alteraciones del mercado ~etrolero mundial y no 

solo este, sino el de otros minerales estratégicos, mediante sub 

sidios a la creación de fuentes internas de suministro. 

Todo lo anterior nos hace pensar, que a pesar de que el mun 

do contemporáneo lleve a una interrelación mayor, y, que por con 

secuencia las medidas en materia ya sea económica y/o políticas 

(20) Roberto Bouzas, op. cit, p. 159 
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debe~fan con~1nerar al cnnglom0rado internacionpl, aunque ~icndo 

un IJoco mg,$- ¿ro.;:und0s. tal ¿y(~z ln j.>nte,I=-relacj:ón, no ~:_:;,te lo sufí-~ 

no eatadouniden~e qu~e~a tomar ~edPdas un~lateralesl o por otro 

p2.:ra el acetona¡- i"nte~rnacional .. ¿ 0 acase es que no e_.xístcn 1.as 

contrapartes· con &ufi'ciente poder pa-ra impedir esta s~ri~e de me-

didas ?. 

Tal vez, creo yo, que nos encontramos en esa etapa de transi 

ci6n hacia un nuevo comportamiento mundial en el cual se toman -

medidas, se pien~an y se modifican; porque de8ido a esa transfor 

maci6n constante de las fuerzas internacionales, las polfticas 

que se esgrimen en este nivel, no pueden ser est&ticas y menos 

adn, sin tomar en cons~deraci5n que la coyuntura fnternacional 

tiene su peso y ya no es tan facil actuar con total fndependen-~ 

cia. 

Es as~ que hemos consi'élerado -una S>ituacton en espec;j:al para_ 

entender como se conjugan esos par,met~os, tal es el caso de la 

crisis centroamertcana. 

3.4. Es:tado:;; :Unido~?:- y s-u po¡¡::j'c:\-'Ón ante lof; conflictos- centroame

r:i_'cano¡;;. 

Este anal:j:sis estara di·ri·gi'do a comprender la política de --

los EEUU hacia loq movimientos polfticos de Centroam~rica, toman 

do en consideración las transformaciones en la economfa mundial 

capitali-sta y el equili'lJri'o mundi'al de fuerzas. 

Asf pues es necesario constderar los s~guíentes factores: 
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-Las acc:j:ones de lo¡¡. EEUU en Ceptroamérica e¡¡ tan condicion_e 

das por el equiliBri'o mundial de poder entre el Occidente 

capitalista y el Bloque socialista. 

~Cab.:e mencionar que bajo las transformaciones particulares 

en EEUU y en Centroam~rica se encuentran sub-estructuras 

de movimientos, disrupciones y reajustes en la economía in 

ternacional, Así encontramos la reestructuraci6n de la 

DIT, en cuanto a la participacion de los países desarroll~ 

dos y subdesarrollados en el comercio internacional y su -

logica participacion polftica (Grupo de los 77, Movimiento 

de Pa:í'ses no Alineados, NOEI, etc.). 

Haciendo una Breve resefia hist6rica nos encontramos que el_ 

equilibrio de poder en Europa durante una buena parte del siglo -

XIX, junto con la i·nes·tab-i'li·dad y debilidad 
,. . 

econom1ca de los inde 

pendizados países de Am~rica proveyeron las favorables y necesa-

rias circunstancias para que los EEUU pudieran expandirse territo 

rial y comercialmente en AL. 

Los nuevos territorios y el desplazamiento poblacional ha-

cia la costa occidental norteamericana en el siglo XIX incrementa 

ron el servicio a través del Istmo Centroamericano imponiendo nu~ 

vas responsabilidades de seguridad nacional y surgieron los inte-

reses por una ruta interoceánica en Centroamerica, 

so de la construcci5n del Canal de Panamá. 

Tal es el ca-

Esta área pasa a ser la mas estratégica en la seguridad nor 

teamericana.por lo que las intervenciones armadas directas el res 

paldo oficial a la intervención financiera y su reforzamiento po

lítico mediante la desestabilizaci6n de los débiles regímenes po

líticos del firea pasaron a constituir el eje de la política nor--

te americana en Centroamerica y el Caribe. ( 21). Ademls de que las 

(21) Informe Relaciones México-Estados Unidos, Vol. 1, N~ 2, Pro
grama de Estudios Me~ico-Estados Unidos, Febrero Junio 1932, 
Art, "Estados Unidos sigue en Centroam~rica la democracia de 
los fus·iles" pp. 113-174, 
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bases navé;le§ de la Flor;ida, Puerto Rico, Cuha, Domínicana, Nic~ 

ragua, Islas v;t-:rgenes, Haití y Panaml'i dieron a EEUU el control 

ahsoluto de la -región. 

Este hecho es lo que hace pensar a EEUU que en esta zona 

lo menos que podía ocurri-r era un desequilibrio e inclusive un 

cuestionamiento de su poder. Es primero con Cuba en 1957 y lue

go veinte afios mis tarde Nicaragua, El Salvador y Guatemala afia

di~ndose Panaml que revisaba su dependencia de los tratados To-

rrijos-,.Carter, 

Así pues, estos hechos, mas el cambio en la capacidad de n~ 

gociacion de México por un lado, y las fisuras de Europa en su -

alineamiento político con EEUU por el otro hace notar una desfi

guración en la hegemonía estadounidense por lo que es necesario 

estudiar la respuesta en la política exterior norteamiercana an

te este cuestionamiento, 

Ahora bien, durante los afios sesenta la estrategia del go-

bierno estadounidense y la del capital internacional en Centro-

am~rica se oriento hacia la integración económica regional, la -

cual se traduce en el MCC, cuya función radicaba en " .•• increme~ 

tary racionalizar la producción industrial del MCC el cual pres~ 

ponía un mercado consumidor creciente, que exigía una mejora en_ 

los niveles de vida de la mayoría de la población y una incorpo-

racion de .la clase trabajadora a la economía", Todo lo anterior 

fue un fracaso ya que por el contrario " ... el capital internaci~ 

nal junto con el gobierno estadounidense saboteo y debilito las 

pocas estructuras reformistas del MCC, con el fin de permitir g~ 

nancias corporativas máximas. Así se trataba flagrantemente de -

una estrategia antireformista, una estrategia de austeridad for

zada". (22) 

(22) Susanne Jonas, "Revolucion e intervencion en Centroamerica", 

Cuadernos Políticos N~ 29, JulioMSeptiembre 1981, México, 

p. 47. 
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Esto es porque la industria que se desarrolla se basa en la 

intensidad de la mano de obra, con una serie de subsidios y pri-

vilegios del gobierno del país receptor, hacia las empresas - -

transnacionales. Así pues la producción con estas facilidades -

en las que también se incluye la exención de impuestos aranceles 

y remesas ilimitadas de ganancias, es casi de manera exclusiva 

para el mercado mundial y totalmente ajustada a sus necesidades 

de operación de la corporación matríz con base en EEUU, Alemania 

o Japón. Así los gobiernos de las economías de enclave compiten 

por ofrecer los sueldos mas bajos y los incentivos mas amplios a 

las corporaciones extranjeras. 

La contrapartida política de esta estrategia es la represión 

por la que los movimientos revolucionarios en Centroamerica es-

tan fundamentados en " •. ,el resultado directo de las condiciones 

económicas materiales creadas por las estrategias económicas pr~ 

movidas por EEUU. La industrialización dependiente de los sesen 

ta y las estrategias de mano de obra barata de los setenta die-

ron por resultado una proletarizacion creciente de la población_ 

centroamericana, La direccion de la sociedad en su conjunto no_ 

es hacia el progreso social sino hacia una explotación todavía -

mas intensa de aquellos que ocupan los pocos empleos disponibles 

y la pauperización absoluta de amplios segmentos de la población~ 

(.23} 

El proceso de acumulación ampliada que ha alimentado la ex

pansión econSmica ha provocado al mismo tiempo la oposicion mis_ 

extensa " ... al subordinar una gran variedad de clases sociales

al yugo común de la represión y explotación monopolizando todos_ 

los mecanismos de legalidad y representación; el proceso de des~ 

rrollo capitalista ha homogeneizado las condiciones de las cla-

ses sociales heterogeneas (asalariados, desempleados,peque5os -

propietarios etc.) y creando las bases para un amplio movimiento 

revolucionario unificado". (24) 

(23) Susanne Jorras, op. cit, pp,Sl-52 

(24) James F. Petras y Morris Morley, Art. "Expansión económica -

crisis política Y política norteamericana en Centrcamerica", 
Coyoacan N~ 12, Abril-Junio 1981, p.l9 
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Es pues por lo que se le con,idera a esta crisis como la -

consecuencia social de la estructura politica dentro de la cual 

tiene lugar la transformación, 

El gobierno de EEUU intento enfrentar esta amenaza revolu-

cionaria mediante una combinación de represión y reformas eviden 

temente con la primera en ascenso. 

El apoyo norteamericano a las dictaduras centroamericanas -

se ha manifestado a través de un amplio programa de ayuda mili-

tar y economica. Incluso la muy alabada política de los "dere-

chos humanos" de Carter no cambi5 las relaciones económicas pre

existentes entre EEUU y Centroamdrica que eran en gran medida -

responsables de crear la agitación social y política, 

El grupo de los derechos humanos fue muy fuerte en la pri-

mera parte de la administracion Carter. Entre 1976 y 1978 fue -

capaz de impulsar una legislacion que limit5 con éxito el apoyo_ 

militar norteamericano a regímenes específicos, Guatemala y El -

Salvador. Sin embargo, para 1979 las fuerzas mas conservadoras_ 

en el Departamento de Estado y en el Consejo Nacional de Seguri

dad habían aislado con efectividad a los defensores de los dere-

chos humanos dentro de la burocracia política exterior. Por lo 

que inmediatamente se noto el cambio en cuanto al apoyo activo a 

los regímenes militares represivos '' ••• el principal cambio en la 

política de Washington fue reconocimiento en las secuelas del de 

rrocamiento de Somoza en julio de 1979 de que se tenía que ha-

cer un esfuerzo mayor para forjar una coalicion de grupos empre

sariales civiles y el ejército para proporcionar una solucion p~ 

lítica así como militar en otros países centroameircanos que ex

perimentaban un resurgimiento de la lucha anticlerical y de cla

se. La preocupación central de la política norteamericana era s~ 

cavar antes que nada los movimientos populares revolucionarios y 

prese~·var las fuerzas armadas existentes". (25) 

----·---
( 2 5 )_ James F • Petras , ~~ i t • p , 4 5 
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Aunque en el ca,so del Salvador despuls del golpe de Octubre 

de 1979 que. de-st:ttuye al ge.1.1eral CarJ.os. H:UI9b.e.rto l{\1~1ero~ la Ca;¡a 

Blanca i'ntentO una alt'anza entre le derecli.a de ;la$· fuerzas- arma-·, 

das y los grupos reformtstas social demócratas, pero fracasaron_ 

ya que los soci'aldemócratas· no pud;i:eron genera.•· apoyo aj.guno y ~-

las fuerzas a~madas no lograban controlar las guerrillas y conti 

nuaron con las matanzas de obreros y campesinos. 

Con el colaoso rlc la junta cfvico militar en Enero de 1980 

se llevó al régimen a polí·ticos dernocratacristianos, má$ malea--~ 

bles para continuar dando la ilusí6n de autorida,d civil dentro -

de la coalic:i'l'ln gobernante. 

La, nueva táctica era la combinaciSn de represi8n, aumento -

de la ayuda miJ.itar no-cteanterica,na, y ~eformas econOm:i:cas.· limita 

das. Esta dltima trataba de tocar intereses de la clase terrate-

niente local, a travis de la reformR agraria, para reformular un 

blc~ue polftico que suhordtn~Ba a los propietarios ~ampesinos a 

las eurpresa$ tra:nsna;cionales .. 

Al asumir a la presidencia de los EEUU en Enero de 1~81 Ro

nald Reagan expresa una propuesta tlcitamente geopolítica y mili 

tar, Con Reagan se intenta reordenar al mundo no a partir del -

consenso s:tno de la fuerza o s-ea, ",,.restaurar la i'magen de unos 

EEUU fuertes, dispuestos al rearme milttar y hacer pesar su lide 

razgo sobre aliados y adyersarios en fupci8n de una dr&stica re~ 

definíci8n del inter~s nacional norteamericano y de la decision 

política de contener el "avance del comunismo en todo el mundo". 

(26) 

Así pues analicemos la actuaci6n norteamericana en cada ca

so centroamericano, 

EL SALVADOR: para segui·¡; 111anteniendo a la J-unta en el poder, 

Reagan solici·to al Congreso en_ Diciembre de 19.8:1 ·mayor ayuda mi

litar y econ8míca a lo cual el Congreso impuso ~na serie de con

diciones· para satisfacer tal demanda, así los puntos fueron: 

(26) Luis Haira, "Porque Centroarnérica" NEXOS N~ 41, Hayo, 198l,p.l3 
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ll Que el gobierno de El Salyador realice un "esfuerzo co~ 

certar~o y si.gn:i:fic~1ti·vo 11 para que las fuerzas armadas y 

los cuerpos de seguridad de ese pais actuaran acorde -

con el respeto. internacionalmente reconocido a los de-

rechos humanos·, 

2)_ Que la junta rnílitar haya alcanzado "un control substan 

cial de los cuerpos de seguridad~ ?Or el que se pusiera 

fiu a !a tortura y al asesinato indiscriminado de civi-

les, 

3l Que el gobierno de El Salvador se compromete en un es-

fuerzo de buena fe para llevar a cabo discusiones que -

permitan una soluci6n polftica equitativa al conflicto 

entre todas las partes, 

4} Que se hacen esfuerzos de buena fe para someter a la --

justicia a los responsables del asesinato de cuatro re-

'ligiosas norteamericanas y dos asesores de Reforma Agr~ 

ria, que fueron muertos en El Salvador entre Diciembre 

de 1gso y Enero de 1981, (27) 

Evidentemente todos estos supuestos no son cumplidos y cua! 

quiera los puede constatar en reportajes de los "mass medium", -

pero el presidente Reagan con gran desfachatez presento a los -

cuerpos legislativos de su país la certificación exigida en la -

que aseguro que el gobierno de El Salvador cumplía cabalmente -

con lo solicitado por el Congreso y por lo tanto se hacía acre--

edor a la ayuda militar y económica de los EEUU, Enero 1932. 

A lo que el Congreso no creyó y mando delegaciones de los -

derechos humanos de El Salvador y la Casa Blanca,* Enero y Febr~ 

ro de 1982, que corroboraron lo que los medios informativos de--

claraban. El Congreso estipulo cortar toda ayuda militar a El -

(27)_ Informe~~~~· p. 124 

(*l Organismos de Amnistía Internacional Consejo de Asuntos He
misf~ricos (COBA) Comisión Interamericana de Derechos Huma
nos OEA, Prensa Internacional. Informe, op. cit. p.l49 
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Salvador, mediados Febrero 1982. El Departamento de Estado pide 

una pr6rroga ha~ta qne pasaran las elecciones. 23 de Marzo de --

1982, en El Salvador .. Pero de nuevo duxante eJ.las se presentan_ 

grandes fraudes ya que resulta que existen 

blacion. (cuadro Informe op, cit. p. 1352 

6 
m~1s votantes que po--

Así el Departamento -

de Estado se ve obligado por presiones del Congreso a mantener -

la disciplina con sus aliados y de esta manera se da cuenta de -

los conflictos y contradicciones existentes en el interior de El 

Salvador. (_Informe op. cit. p. 140) 

Mas sin embargo Reagan consigue la ayuda económica y mili-

tar del Congreso, Mayo 1982, debido a que enarbola el hecho de -

que la amenaza se cierne en América Central. 

GUATEMALA: el análisis de este país debe inscribirse dentro 

de una perspectiva regional y en cuanto a la política exterior -

norteamericana lleva la intencion de "estabilizar" la región 

para defender sus intereses estratégicos mediante el otorgamien

to de ayuda amistosa los regímenes de preferencia "democráticos" 

en la lucha contra su enemigo comGn: la conspiración comunista -

internacional. 

Después de la unificación de las cuatro organizaciones gue

rrilleras guatemaltecas: Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), 

Fuerzas Armadas Rebeldes (FARt, Organización del Pueblo en Armas 

(_OPA) y Partido Guate~alteco del Trabajo (PGT), (28) a princi

pios de febrero de 1982 cuando ya era evidente la habilidad de -

la guerrilla para enfrentar al ejército, la preocupación de 

Washington por la paralización de su política hacia Guatemala se 

multiplico. (29_} 

(28) El Día, Febrero 12,1982, 

(29) Aparentemente Guatemala rehusaba la ayuda militar norteame
ricana debido a que EEUU daba condiciones para renovar su -
ayuda y ya que Israel , Argentina, Chile, Sudafrica le sur
tían envíos y asesores militares no le urgfa. la ayuda esta
dounidense, Pero lo que EEUU ofrecía era también la protec
ci5n hacía la clase dominante que hasta 1977 EEUU les brin
d5 y que cualquier otro país no ofrecía por lo que con el -
Golpe de Estado de Efraín Ríos Montt en Marzo de 1982 era -
la oportunidad tan ansiosamente esperada por ambos lados. 
(INFORME op. cit. p.l49) 
/ 



O sea qhe los ~EJU consideraban aue Guatemala tambi¡n se ~·· 

convertirfa en otro El Salvadcr ademls de que el Pentfigono y el 

Departamento de Estado consideraban la expectativa de que si Gua 

temala no recibfa ayuda, entonces M~xico serfa el pr6ximo lo que 

significaba amenazar los intereses vitales de EEUU, 

Desde su llegada al poder, la administraci5n del presiden-

te Reagan comenzó a realizar toda clase de intentos " ••• para le

vantar el embargo impuesto por el gobierno estadounidense al ge

neral Kjell Laugerud García, quien ocupaba la presidencia en 

1977 11 • (30} 

El régimen de Lucas Garcfa presidente en turno se caracteri 

zó en los útlimos años (ochentas) por una violencia generalizada 

a todos aquellos grupos de oposición 11 ,, ,el terror indiscrimina

do tuvo como consecuencia una escalada en la inestabilidad polí

tica y económica del país. El resultado fue que las contradic-

ciones internas comenzaron a manifestarse aún en el interior de_ 

la clase dominante que tradicionalmente eraaliada de los milita-

res. Así el proyecto de Lucas García coincidía cada vez menos -

con los puntos de vista oligárquicos de su país", (31) 

Sin embargo, se esperaba un cambio en las elecciones del 7 

de Marzo de 1982 el resultado electoral era determinado por tres 

factores: la capacidad de influencia de la oligarquía, el poder_ 

político de los militares y las presiones que pueda ejercer el _ 

gobierno estadounidense en turno, Como se ve las clases popula-

res no se representan por ningún lado, En 1982 el peso estado--

unidense se dirigió hacia la oligarquía lo que amplió más la bre 

cha entre militares y oligarquía. 

(30) Informe op. cit. p.l49 

(31) IBID p. 151. 
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El hBcho de que en las elecciones hay~ ganado un militar --

signiticaha una agudizac~6n entre la oligarqu1a y los militares; 

por lo <Jlie se presu-me que el golpe de Estado del 23 de Marzo de_ 

1982 que encabeza el general Efra!n Rfos Montt lleva como objet! 

vos principales: reconstruir la capacidad y la efectividad de--

las fuerzas armadas. contener la insurgencia mejorar la imagen -

externa y devolver la confianza a las clases dominantes es decir 

recuperación del proyec.to de la clase dominante", (32) 

La recuperación de la imagen internacional es pertinente -

para obtener de EEUU la ayuda necesaria mis estrecha y decisiva 

para continuar la guerra contrainsurgente, 

NICARAGUA: es vista como la principal fuente de peligro 

para la hegemonía estadounidense en la regían principalmente por 

el triunfo de la Revolución. Debido a esto es que los EEUU se -

han esforzado en penetrar por la violencia al seno de esa Revolu 

cion. Penetracion que lleva por esencia la regionalizacion del 

conflicto Este-Oeste, 

Las actuaciones recientes de EEUU en contra de Nicaragua son: 

En el sector político; denuncias acusando a Nicaragua -

de ser el principal abastecedor de armamento de las gu~ 

rrillas de El Salvadpr y Guatemala (33}, estar creando_ 

un ejército suficientemente preparado por asesores cub~ 

no~ para invadir toda Centroamerica. Ayuda a comandos 

cubanos para realizar una invasion a El Salvador, Su--

primiendo toda serie de libertades del pueblo nicara- -

guense. (Informe op. cit. pp.l63, 164, 165). 

(32) NEXOS, N~ 55, Julio 1982, Adolfo Aguilar Zinzer, pp. 29-33. 

(33} Guillermo Luna, Art. "La suspensi6n de la ayuda de EEUU no 
provoca la quiebra pero frena los planes" PROCESO N~ 235 
4 Mayo 1981, Po39o 
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En el sector econ6mico¡ usa toda su influencia en el R~n 

co Interamericano de Desarrollo (BID} para d.ismínui:r e 

±ncluso cancelar un ?Y~stamo de 30 millones de d6lares 

para Nicaragua., (3L~) Y el 23 de Noviembre de 1981 Rea--

gan aprobo un proyecto de la CIA para financiar elemen-

tos antisandínistas, incluyendo partidos políticos, sin

dicatos y empresarios, (Informe, op, cit, p,l67) 

En el sector militar se ha presentado el hostigamiento -

por parte de ex-guardias somocistas ubicados en Honduras 

y el continuo entrenamiento de contrarevolucionarios en 

Honduras e inclusive la utilización de zona roisquita para 

atacar a los sandinistas (35), 

Todas ellas han sido la serie de medidas para desestabilizar 

al gobierno sandinista, 

Aunque EEUU haya hecho todo lo posible por desestabilizar la 

Revolución Nicaraguense a través de una cam-paña de desprestigio. 

Y pretender lograr una intervención llana y plena, ante esto la -

opinión internacional se ha manifestado así: 

Alemania Occidental y Suecia no parecieron hacer eco a -

las acusaciones norteamericanas. 

Francia desair6 abiertamente la ofensiva diplomática - -

(vendiendo en Enero 1982 a Nicaragua 15.8 millones de do 

lares en armamento sofisticado). 

Partido de Acción Demócratica de Venezuela objeto en Fe

brero 1982 el status de observadores que habitualmente -

poseían los sandinistas, para una reunión de la Interna

cional Socialista celebrada en Caracas con el fin de dis 

cutir la crisis centroamericana. 

(34) Aune i1arie Mergier, Art. 11 Agresi0n económicn de EEUU a Nica
ragua con pretexto El Salvador", PROCESO N2. 231, 6 Abril 1981, 
pp. !J0--41. 

(35) Roberto Bardini, 1\rt. "Con el dedo Pn el gatillo" Cuildernos
el e 1 Ter e e r M un d ,_, , F P b re ro 1 9 íl 2 , año 1 V , 1'/ 2. 5O , p . 2 4 
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Willy Brandt apoyo a los sandinistas al cancelar la -

conferenciq, 

Inclusive la OEA impidi6 alguna medida seria, sobre 

todo a partir de la posición tomada por los EEUU en el 

conflicto de las Malvinas (Informe op, cit, p.l651 

Aún internamente EEUU no puede conseguir el apoyo necesario 

de hecho, el Departamento de la Defensa se opone abiertamente a 

alguna forma de intervención armada en Centroam~rica y no por 

humanismo sino porque quiere proteger su propio y enorme presu-

puesto, Además de que otro fracaso como el de Vietnam signific~ 

ría que el pueblo, y el congre.s.o norteamericano exigieran una - -

gran reducción que resultaría en grandiosos cortes al programa_ 

de modernización de las fuerzas armadas de EEUU, 

COSTA RICA: de hecho este Estado no representa problema aún 

para los EEUU ya que con el cambio de presidente costarricense -

de Carazo Odio a Luis Alberto Monge las relaciones se han mejor~ 

do, ya que ahora el nuevo gobierno ha dado apoyo a la postura es 

trategica de EEUU en Centroamerica, El propósito evidente de 

Monge ha sido obtener el apoyo econ6mico de EEUU para hacer fren 

te a la crisis economica; descenso de los precios del cafe, pri~ 

cipal producto de exportación y sosten de la economía, ante un -

aumento en los precios del p~troleo y elevación de las tasas de 

interés en el mercado financiero. 

HONDURAS: de facil salida al Mar Caribe linda con los tres 

países principales del conflicto, El Salvador, Guatemala y Nica

ragua, lo que geopolíticamente le da una posición insuperable en 

caso de que se intente una operación militar conjunta en la zona. 

No es pues casual que en Washington se empeñen en la moderniza-

ción y ampliacion de los aeropuertos militares, aprovisionamien

to de equipo bélico principalmente aéreo, que solo se justifica_ 

a partir de un esquema de acciones militares a nivel regional, 
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El hecho de que en lq~ elecciones de noyjemhre de 1981 haya 

sido electo Roberto Suazo C5rdova del Partido Nacional con mayo

rfa en el Congre~o o5eaece a¡ interds del fortalecimiento real -

al aparato militar, 11 Se destinaron 60 millones de dolares en --· 

asistencia econ6mica y 107 millones en asistencia militar propOE 

cionados por la administración Reagan en Diciembre 1981'',(36) 

Se pensaba que la· democracia había ocupado buen lugar en -

Honduras, sin embargo no se confirma por la relación del sector 

militar hacía el gobierno: ", .• el mando de las fuerzas armadas y 

altos jefes del ejercito retuvieron para sí la autoridad de de-

cidir todos los aspectos relacionados con la seguridad nacional_ 

del país. AdemiÍs del derecho de veto para el ejercito en ·todos 

los nombramientos del gabinete presidencial". (37) 

De ahí que esta situación favorezca a la administración Rea 

gan que coincide con el papel destinado a Honduras: de contención 

a los movimientos revolucionarios en Centroamerica, 

Así uno de los principales objetivos es facilitar las oper~ 

cienes militares sobre la frontera y tener un control mas direc

to con obvios fines contrainsurgentes. 

En junio de 1982 tropas regulares del ejercito hondurefio in 

cursionaron en El Salvador para tomar la~ posiciones guerrille--

ras. Con cerca de dos mil hombres el ejercito hondurefio partic! 

po en la fracasada operación en Morazán a mediados del mismo mes 

( 3 8) • 

La colaboración de Suazo con EEUU es innegable. Esto obe--

dece al interés de la alianza con los militares y a garantizar -

la asistencia económica y militar de los EEUU para seguirse man

teniendo en el poder. 

(.36) Informe op. cit. p. 172 

(37) Informe op. cit. p. 172 

(38) IBIDEM 
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Así, podrí.:nnos c.onc lui.r o~ue la ;?Oli:tic.::~ ,r}c~ E.RlJU :1aci.a. ·cen=

troemdrica lleva la es-encia de asistencia milicaz a trav@s de -

los goóÍernos· a los cuales· ayuda a permanece:t" en ~:~1 podex para_ 

atacar, ya no s·Blo en los movimientos armados que se lian levan

tado en el seno de esa sobrexplotacion, ya no solo de las cla-

ses dominantes locales, sino tamhiSn de las internacionales (em 

presas transnacionales1, por lo que llega un momento en que el 

trabajador ya no puede seguir siendo objeto de tan grave explo

tacion por un lado; y, por .el otro el hecho de que tambi¡n alg~ 

nas fracciones de esa clase dominante también se sienten afecta 

das, y sean ellas quienes tengan que ceder parte de su propie-

dad y ganancia sin recibir nada a cambio, 

Así que, cuando esto se conjuga con la farsa política, es 

precisamente que el rompimiento hace su aparición. 

Y me pregunto, que límites se ha fijado la política exte-

rior del gobierno de Reagan ante todas las transformaciones de_ 

la economía mundial y su lógica repercusión en la política in-

ternacional, ya que, debe ser conciente en cuanto a la perdida_ 

de hegemonía estadounidense, y de la estabilidad mundial, y ya_ 

no solo querer decidir por y para los intereses de una sola na

ción, como EEUU, sino, considerar todos los aspectos en el cual 

queda inserto los parámetros de un NOEI, y para mejor analizar_ 

estas transformaciones veamos su relación con otro país perifé

rico como es el caso de México, 

3.5. Relaciones entre M1xico y los Estados Unidos en el período 

(19_7 6-19 821. 

Dentro de este apartado tomaremos como base la actuación -

de México hacia los conflictos centroamericanos y las repercu-

siones que ello puede traerle en sus relaciones con los EEUU. 
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3ist6ricamente M~xico 1 ha tenido graves problemas con l0> 

EZUU entre los cuales ~odem.os nombrar; la pé.:tclida de más de la~-· 

mitad de su territorio original. varias intervenciones milita--

res 1 la constante interferencia en asuntos polfticos internos y 

la penetración econ8mica a todos los niveles, entre otros.Estos 

dos Gltimos se podrfan conectar por medio de su carlcter depen

diente y su rol jugado en la DIT, &ste caracterizado por la - -

aportacion de materias primas al mercado internacional. 

Ahora bien, aunque M~xico tenga esas características, es in 

dudable que la participacion del Estado ha tenido un rasgo muy -

especial, que es la de lograr, un consenso social para elaborar 

sus políticas tanto internas como externas, lo cual a medida que 

la evolución y la coyuntura internacional lo permiten ha ido cam 

biando, tal es el caso de su posicion ante la situacion cubana -

" ••. México siempre se opuso en el seno de la OEA a la adopción

de medidas que consider$ como actos de intervención en los asun

tos internos de la isla y fue el único país latinoamericano que 

nunca rompió relaciones con la Habana", (391 

Después de este conflicto su política exterior se ve en- -

vuelta por un completo aislacionismo esgrimiendo sus principios 

de no intervención y autodeterminación de los pueblos. 

Y no es sino hasta el período de Echeverría que su política 

exterior se vuelve mas activa; basta recordar el rompimiento de_ 

las relaciones con el gobierno chileno después del golpe de Est~ 

do del general Pinochet al entonces presidente Salvador Allende, 

o la diversificación de mercados para tratar de contrarrestar la 

gran dependencia hacia los EEUU, o el presidir el liderazgo del_ 

Grupo de los 77 y elaborar la Carta de Derechos y Deberes Econó

micos de los Estados y propugnar por un NOEI, y la bÚsqueda de -

una participacion m¡s equitativa dentro del mercado mundial y el 

"rol de la DIT mediante mecanismos integrados en la Carta" (40) 

(39) Mario Ojeda, op. cit. Cap. III pp. 80-81 

(40) Para constatar dicho razonamiento consultar a Francisco Ja
vier Alejo, Villarreal y Flores, "Economía y Comercio Inter
naC'ional", Derecho Econo;qicc Tnternacional, FCE, Mexico, 1976, 
pp. 50-!03 
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¡,y_ que h.<¡:¡ &h-ora. ;}Tite los .glOJTi.ljlentos revolucj__onarios ele Gen 

trOil-IUericc¡? pues corn-o ya n:elj)os analizado en capítulos anteriores 

se presenta un respaldo liacia los :movimientos armados y mas aún 

se refuerza y defiende sn posicion con Cuba, 

Dent~o de este contexto enumeraremos los aspectos genera~ 

les de la situación económica interna de México. y sus nexos con 

los EEUU al interior de ese marco económico: 

-Incremento de la dependencia económica sobre todo hacia 

EEUU, 

Segundo país mis endeudado, 

Crisis económica, 

Devaluaciones-, 

E-s-c-al-a- infla cie-n-aria. e.n au-m-ento 9 

Incremento del Aesempleo, 

Baja del precio del energético (petroleol, 

Baja de ingresos percibidos en las exportaciones a pro-

pósito del punto anterioro 

Firmas de convenios con el FMI, 

Sujetar la política económica a restricciones que afec

tan al grueso de la pohlacion. 

Escasez de divisas. 

Cabe preguntarnos ¿CSmo es posible que Mexi~o pueda elaborar 

una serie de políticas tan divergentes en primera instancia de -

las esgrimidas por el gobierno estadounidense en turno? 



Es aquf dqnde encontrqmQs el eje de nuestro an~lisis 

y ante lo cual tendremos que reseñar un poco, 

Una primera explicación la encontramos en la siguiente afir 

macion} 

"EEUU reconoce y acepta la necesidad de Mdxico a disentir -

de la polftica norteamericana en todo aquello que le resul 

te fundamental a MÉ1xico aunque para los EEUU sea importante 

m~s no fundamental. A cambio de ello, México brinda su - -

cooperacion en todo aquello que siendo fundamental o aún im 

portante para los EEUU no lo es para el país. Tal es el ca 

so de cuando México se batio por la defensa de su política_ 

de reconocimiénto a Cuba y de no intervención en los asun-

tos de la isla, y, por otro lado se abstuvo de reconocer a 

la República Popular China y voto negativamente del lado de 

los EEUU cuantas veces fue considerado el caso de la admi--

sion de aquella a Naciones Unidas. Esto da lugar a pensar 

que contrariamente a lo que ocurrió en el caso cubano, el -

gobierno mexicano considero que el dejar de reconocer a Ch::i_ 

na Popular no era asunto de fundamental importancia para el 

pafs, puesto que no creaba las repercusiones internas de ti 

po político de aquel, y que por otra parte eran relativame~ 

te pocos los beneficios económicos y políticos que habrían -

de obtenerse y tal vez mucho lo que podría perderse vía re-

presalias de 

esta", (41}. 

terceros Estados, estableciendo relaciones con 

Ahora bien entre los principales parámetros que determinan_ 

la relación bilateral Mexico-EEUU se encuentran aquellos que - -

transforman y perpetúan la desigualdad de esta relación entre -

las que encontramos: financiamiento, inversión extranjera, turi~ 

mo, intercambio comercial, moneda, braceros, presos,norcotrafico, 

(41) México establecía relaciones con China Popular en 1972 una 
vez que se supero las actitudes intolerantes de la guerra = 
fría y después de los primeros pasos del acercamiento Was-
hington-Pekín. Mario Ojeda, op. cit. Cap, III pp. 85-93. 



relaciones con el TerceT Mundo? ele~entos que en última instan-

cia determin•n el tipo de relacion anivel interno y externo, 

Pero~ un elemento se viene a sumar a nuestra lista; el petroleo,_ 

elemento que le va a dar a Mgxico una posicion "más desahogada"_ 

y mas que nada "un mayor poder negociador'' fren~e a un EEUU que 

busca una nueva legitimidad interna e internacional (por los an

tecedentes de los casos Watergate y Vietnam respectivamente) un 

giro en la crisis de los energeticos, y un nuevo énfasis en la -

defensa y promocion de los Derechos Humanos. 

Para confirmar lo anteriormente expuesto citemos a Olga Pe

llicer que nos comenta: 

11 Los descubrimientos de grandes riquezas petroleras en el 

Sureste de México se conocían desde finales de 1973, pero 

debido al mutismo del ejecutivo de ese entonces la situa-

cían comenzo a modificarse a finales de 1976. La crisís --

economica mexicana, el deterioro violento de 1~ bal~nza de 

pagos y la necesidad de mantener la confianza de la banca 

internacional precipitaron un giro de 180 grados en la po-

lítica petrolera del gobierno mexicano. Poco despu&s de -

haberse iniciado la administracion del presidente Lopez --

Portillo. PEMEX se convirtio en el centro dinámico de la 

economía mexicana que debe cumplir la triple funcion de -

equilibrar la balanza d~ pagos, marcar el ritmo de creci-

miento de la economía y devolver la confianza en Mexico a 

la Banca Privada Internacional". (42) 

En cuanto a la posicion estadounidense trente a este aconte 

cimiento la misma autora señala una serie de respuestas que -

transcribiremos a continuación. 

Necesidad urgente de asegurar aprovisionamientos exter

nos para satisfacer demanda interna de petroleo, 

El petroleo mexicano como factor que permitirá disminuir 

(42) Olga Pellicer de Brody, Art. "La política de EEUU hacia Me
xico" Lecturas de Política Exterior de Mexico, Colegio de -
Mexico, M~xico 1979 pp. 257-158. 
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la dependenciq exces~vq de los EEUU de la producci5n 

de M€dio Oriente, que a la vez resulta peligrosa por 

los ataques a las instalaciones petroleras, golpe de 

Estado que pueda pr.opiciar mayor presencia soviética. 

Las riquezas petroleras mexicanas aunadas a los descu-

brimientos de Alaska y el Mar del Norte han contribuido 

al debilitamiento de la OPEP, 

El desarrollo petrolero de México es de enorme importa~ 

cia para grupos de interés económico claramente delimi

tados: las grandes compañ~as proveedoras de equipo y 

tecnología en particular las obras de exploración y ex 

portacion a grandes profundidades o en la plataforma ma 

rítima. 

Por último el petroleo mexicano oomo argumento de gru-

pos internos de EEUU que se opusieron al Plan Energéti

co presentado al Congreso por el presidente Carter. 

(43)_ 

Y para que todo lo anterior sea positivo se hace necesario 

crear un ambiente de cordialidad en esta relación bilateral me-

xicano-norteamericano. 

Aunque pudiera parecer que es este el único interés de EEUU 

hacia México, tal afirmación no es real ya que, por otro lado se 

manifiesta también un creciente interés por el mercado interno -

mexicano por aprovechar la expansión de la misma economía mexica 

na y evitar que los competidores japoneses y europeos* despla-

cen a los estadounidenses en el abastecimiento de un país cuyas_ 

importaciones han crecido a un ritmo de 45% a 55Z en los últimos 

años, 1980-1981, pero también temen que el crecimiento mexicano 

propicie la expans~Ón de las exportaciones no petroleras, la ~ -

(43) 0lga J.''ellicer de Brody, op. ci·t pp. 259..,-260"'26~. 

(*) Esta argm_nentac~'on e? val~da_ para reafirmar la existencia de 
los confl1ctos 1nterlrnvcr1al~stas muy en vaga desde el mamen 
toen que las econom'Las de Al{\~ania y Japón se recuperan. -
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cual pod:rra af~ct;a;r :j.ndu~>tria~ o ~<:>ctq;res i.mportgntef?. er< EE.!JIJ .,...,. 

con conf?:~c¡,¡enci.'al? negati'va,s para la bp,l;wzg comerc:i.al y los.· niv~ 

les de empleo, (4l;f 

Por otro lado? la solida~~dad ~nternactonal de M€xtco, se 

ha visto más. ma:t;cada· pl?i'nc:j_'-pal.mente en el apoyo manifes·tado al -

Grupo de los JJ y la expedic~Sn 8e la Carta Derechos y ~e~eres -

EconSmtco~ de los Estados y l~derear por un N0EI, se desprende -

por la hdsqueda de segurrdad a s~ estaBilidad y control interno 

por parte.·de.l E5ctado y una polÍtíca e.xterior más activa que mani, 

fiesta y pretende una pos:i:cNln i'nternacional mediante el apoyo y 

solidaridad a los· prohlemas que aquejan a los paÍses suB-desarro

llados·, 

As.{, su participación activa dentro de la política interna

cional aceptada por los demás· Estados C.c-omo el caso de Francia -

y su pos::i>ción ante Centroamerica} pone de man;i:fies.to el pres ti-

gio ganado a través de s11s· pri'nc'):pios y s·u ejec1.1d.:6n en cada mo

mento que sea hnp-I'e-scindihle, tale¡¡ como au-tode-term-inaci-ón y sob..!:_ 

ranfa de lo~ puefrlos. para elegir ~u propia organización interna, 

Ante t<¡les hechos su rel<~ci'ih con EEU:U no se ha -y.is..to afec

tada de tal mane.-ra que no constdere que s·e esta deteriorando; y_ 

esto se explica tal vez por la nu~va participacien económica a -

escala internacional CND¡T)_ y -t&mb-:;l:én política, apoyo a ~-Os. :mov_i 

mientas armado~ centroamericanos, en la que particípa Mdxico, ~

ante Pna freg~~onfa que se va deteriorando y decayendo, cop esto_ 

(441 "Es po¡;¡:i:l5:1e qve el p:~<ou·lema central se expliq-ue con frecueE_ 
cía, en l('ls d!rminos mucb:.o míls amplio del proceso de rede¡¡
plíegue tndustrral y de ajuste en la ~IT entre los pafses • 
muy índus trial:t:zado¡¡· .,..EEU1J.,. y los de ;í:ndus trializacion r~-.,
ciente .,.:}1ex;i:co.,. en el que lo¡¡· primero¡¡· tendr:i'an que ceder a 
lo~ segundos la prodpcci&n de bienes en los que han perdido 
competit:j:-y:):dad y concentrars·e en aquellos en que poseen la 
ventaja comparathra del capital y la tecnología" María Ce-:
li·a Toro; ,Art, "Comercio y conflicto en las relaciones Mexi 
co.,-·EEUU',' Comerci'o Extertor )'ol, .32, N~ 5, 1:1áyo 19 82, Mexi:
co Banco Nacional de Come%cío Exterior pp. 484~485, 
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no nieg9 ttue di-cha hegemoní·a no e_xi'sta lo que a;f~:.-mo es que e,a_ 

capac:j~dad s·e tra :j:·do dete.,d:'0rand0 &1 ·grado de q:ue ya no puede ae·

tuar como la hac!a en afios ante~tw~e~~ ya que tanto la coyuntura 

internacional como la es•tr·uctura Í'nte-vna de l0:;;· pueB:los sufren -

transformac:j:'ones las: cual e¡¡• s·e recrudecen en l!i'empo!]· de cris.ís ,

como la que aDora padecemos. 

Es és:ta, una de las: causa¡;: por las: eua 1es: :!'lé-xico puede es gr,i 

mir posi'c:j::0nes. que de: p-:l.'Í'mera :i>ns-tanei'a pare(:en f¡er completamen~· 

te opues.tas. a las esgrimi·das por aq-uel pars con el cual mantene.,

mos la mayor parte de nuestro comercio* y una de nuestras mayo-

res fuentes de financiamiento*: Los EEUU, 

Y retomemos pues nuestro caso; Centroam~rica y la posicion

de México y EEUU a s·u s•i'tuaci·ón, depend:j:endo de wu estrecha rel~ 

ci6n y grado de desarr0llo. 

Como ya fiemos mencionado la crisis por la cual ahora atrave

samos se ini:cLa a fi'nes de la ilecada de los sesenta, y tal pare~ 

ce que no existe la recuperación ya que los pafses desarrollados 

continúan dentro de -un marco reces·í'vo-.-i'nflacionario, lo que pro~ 

voca un creci'mi·ento de las· economí·af!, mucft.o menor a las que se -

haU!a dado anteriormente, otro proB:lema que se presenta es el fi 

nanciami·ento, ya que para que los paÍ'ses sub-desarrollado& puedan 

reactivar su economfa que en &poca de crisis se déter:j:ora y se -

agudizan sus· prob·lemas estructurales, req ui:e;ren de credi tos que_ 

los mis~oa paf~es desarrollados les proporcionan lo que implica_ 

un endeudamiento creciente y desaforado que los pa~ses en desa--

rrollo no pueden pagar, Lo que conlleva a que los pafses desa--

rrollados principalmente EEUU manejen tasas de interés especula

tivas que llevan a la profund~zaci6n de la actual recesión econó 

mica al impone-r un crédito altamente selectivo, al desalentar -

las inversí0nes y al aumentar los déficits ~nternos a los de las 

balanzas de pagos de países industrializados y en desarrollo,~Sl 

("<) Es. el capital estadounidense la principal fuete extern<; de ;fi'nanc:j:am:j:ento 
de México. Departamento de planeaci6n, Art. Intercamlho come.xcí·al Mexíco
EEUU, Comercio Exterior, Vol. 3l,N2 t¡, Abril, 1981. (Confr6ntese Cuadro -
de Comercio y Financíami·ento) pp. 469, 4 71 a 4 77. 

(45)Informe, ~~·· p. 63 
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En es.te con,te~to lA e:;;t;r¡¡,t;_e.gia de EEUU se enca"'l):t.nil hacia la 

recuper¡¡,ció~ pero,_o¡¡,jo e:?tos pa-ríi.Jiletros res-pl¡:a ya, para_(ltlj:i:co, 

ya que mi:ent·;ra,s que la tli'-recc:!-:iiin, ¡;;e queda, en sus, mano¡¡ E!sta se 

di;[icul ta m~s: por s·u p-rop:):-o éle]J-:tli'tami'ento econsmi·co, cada vez_ 

má¡¡ marc¡¡,do, 

E¡¡ po.r e¡¡:to que la admi'ni'stracilfln Reagan maneja como princi 

pío fundAmental en ~u estrateg~a tanto interna como externa - -

aquella q-ue mAni'fi'esta el ltecl'to de que la recuperación mundial_ 

solo Se dará s:j: s·e l@gra la, ·JZecuperac:j:6n y fortalecimiento eco~ 

nomicp de lo¡¡: EEu·u, a-unque. por ot-ro la,do propone " •.. emprender_ 

un ¡¡,mplio proceso de despol:):-t~zaci6n de las relaciones económi~ 

cas al interior del Estado.,.Naci'on y en el contexto internacio--

nal, Este proceso de despolitizacion supone dejar a la econo--

mía en el liQ-re juego de sus actores, y, po-r tanto, poner la di_ 

rección del procef,lo en man,os· de aquellos que do111in<~n la escena; 

capital fina.nciero ·monopolis-ta y empl'esas trasnacionales". (46) 

Por otro lado la, posi'cion ·me-xicana ante la cris:i:s interna-

cional se lias·a: 

'-' ••• en organ:i:smos internacionales de negociaci6n que deiJe.,.-· 

r:f:an as·egurar la armonl!:il. y la, unidad del sistema mundial ya 

no funcionan; se requiere una nueva voluntad polftica a ni-

vel internacipnal para tran~form¡¡,rlos, Se trata de una cri 

si:? amplia, y profunda y los· prolHema¡;; que hay que enfrenta:¡; 

no son de circunstancia o de coyuntura, son de estructura y 

constituyen el resultado de la fox111a de organtzaci8n que nos 

ltemoe;, da,do, Y se concluye diciendo ", •• estamos coligados a 

con:?tru:tx en los dos i11t:!-'mos decen:i:os del presente siglo un 

nuevo :;¡.·:i:s·tem<! de relaci'ones· econ6nJico internacionales Ti"asa

do en una realidad decreciente interdependencia genuina y ~ 

fundado en prinéipios colect:j:vos". (47) 

(461 IB:ID p, ]2 

(47)_ "Di¡;;,cu-x:;;o de apertura" UNO MAS UNO, Oct-ulrre 23 ~981 citado 
en el 1:!-'o-ro de :j:nfo-:rme ~- cit, p.69. 
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A e(ita, po¡¡.icti5n. ¡¿e le den<;>rn:i.np, Re.formis.rno .Me.xic;mo i1 n:j.yei ·~ 

int ernP,c:i.:onal. 

A pes·ar de tene·r es·t:a poQ-:i.'eí'Cln México no pudo hacer caso -

omiso de la presene~a de 1~ ±n±c:i.~trva nQrteamericana, por lo -

que 15.oajo estos pa:dimetros· es q-ue lle·va a cabo reformas tanto a 

ni:vel externo comGJ a n:i.'yel i'nterno, y estas· son aquellas como ·

el pluralismo social e institucional que respete el proceso de 

autonomiz&c:t6n de la sociedad ci><yil. 

La tran~for~aci6n del Estado en direcci6n a una ampliaci6n 

de la de.ll)ocraci'·a e.n todas s·us :formas se hace necesari'a, Por-~ 

que ¡¡:j: el Estado rnexi·c¡:¡,n0 no 10 hace, tarde se le hará para ap~ 

ga,r el fuegQ reyc;¡l uci'onari0 a su :j::nter~ol:', que de hecho en Cen

troamlrica se estl expandiendo, 

Es precisamente que de ahf concluya que si el Estado mexi

cano puede ser capaz de es·gri'mi'r polfti'cas que de primerél ins~

ta.nc:j.:a sean contradictoria¡¡· con las polrticas estadounidenses -

es porque: 

El Estado mexicano necesita para legitimar y conseguir el 

consenso :;;ocial ~-que a trav~s de la historia lo ha ido forjando

de una política exterior que concluya dentro de ese pluralismo_ 

pol!tico tan en voga, o sea participaci6n política del PSUM, -

PMD, PAN, PRT, PRI, etc., para ello se hace necesario el recono 

cimiento de laG movimientos armados, Aunque por otro lado tene 

mos la cuesti6n de la seguridad nacional, referida al momento -

en que se intentan mejor ayudar y tratar con los movimientos r~ 

volucionarios evitando una injerencia guerrillera o de cualquier 

otro tipo en la pol~tica y vida interna. 

Es decir trata.r de influir desde el seno de ese cambio que 

es inevitable, porque la evoluci5n y la. historia misma de los -

pueblos lo requi·ere, que tratar de imponer una situación que ya 

no se puede volver a presentar. 
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Po.r otro l¡¡,do? lq política ~SSFirn:j.da por Néxico no e¡;; del t~ 

do aif!_ladf\ p, l0q ¡¡·~cto;l'e$. e,<¡tado~1ni'1'lense;¡ ~ ya q.pe ele:g¡~ntos: del~ 

cougres·o* apoyan es·ta i'ni'c:i:ati':va, porque con la re.ces:i:on intern2: 

cional que ~?e e¡¡tá, 'Y:Í.'Yi'endliJ re1nllta pa.-xa E:¡;;uu demas::i:a,do oneroso_ 

el hech.o de sa,l-y¡¡,guarda.<r 1;1n ;.l?e¡;¡:ti'gi'o i'·nternaci'on_al~ m:j:entra,;¡; ~ .... 
que p~oD~ema.~ mS~ gvave;¡ del ca,p~talisrno~ De$ernpleo y Baja Ten

dent:j:al de la Gananc:j:a, ~e agudizan, 

Acentuando así! la, cri'¡;¡•i'&· ltegemoni'ca la c11al Iraj o cierta,s ins 

tanci'a.&: y. cir cun$·ta.nci'as l'es'Ul ta. contraproducente mantener, Ya 

que la salida de tant0;;;· m:tllones de élol&res sígn:j:fican un golpe~ 

a la, ya grave econom~a norteamerí'can&, que total en _última ins~-,. 

tancia re;;;ult& un tant0 in-útil tal de;;;eml'!ol1')o, por el h.eclto de -

que. 1ucl1a,n contra ·una S'(!)c:j:ec;Iad que por neces::i:d&d e inclus-ive .,. -

oltligac::i::on evplutrva eJ:d:ge el eam!Y:j:·o, 

3,6. La, Estrategia Geopolft:i:ca 

Como ya se hM analizado en capftulo~ anter:t0res, la cris::i:s -

centroan¡e-r:j::cana 1'):e de;;;a:¡¡-;~:olla. en una coyuntu;¡;a :j:nterna.ciona,l t&!! 

bien en cri~?:i:s, es·ta, íilti'1n& no s·61o económica s.·íno ta:g¡[t:j:~n polí~

t;i.ca, ¡;;ocia,l y cultural, 

Ante tales hechos México debe considerar su posición tanto a 

nivel reg:i:onal como :j:nternac:j:onal, »icha po¡¡icíon dentro de ~ 

e$·ta i'nvest:j:gac:j:on la ltemo;¡· denGH!lin&do Estrategia Geopolítica. 

México, Cent-:roamerica y los demit;; países l&tinoamericanos ~

surgieron y ;;:e de~;~arrollaron O:ajo un mismo conte::xto hist6rico, ~ 

M!xico no puede representar un tntefes intervenc;i:onista propia-

mente ya que ni posee las condic:j:ones necesarias ni es su inten-

(*)_ En su mayoría resultan ser representantes del Partido Dem6.,..,. 
crata como Patríck Leahy por el Estado de Vermont, F, Kennedy 
de Ha;;sacltus;;et¡¡·, Thomas 0 1 Ne:i:ll (Pres-idente Deméicrata), Carl 

Levin Senador de Micltí'gan, James Sasser Senador por Tenessí, 
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ci8n por ~~zone~ hist6ric~~~ tomar bajo su responsabilidad di-

cl'ra acti·tlld, !?i-n ~mll_a,J;go tam¡)ocli) 'p.pede permé\nece:r inerm~ ante_ 

lo¡¡: cargb·;tow vrolentos- q-ue se. ví':Yen al ¡¡·nr de su fEon ter a, S o--

lJ.re todo en una !!!poca en que el -má¡¡· m1!ntmfl desequi-l;i:br;i:o de - .,. 

fuerza,¡¡: pue,de conllevar al en,frentamiento, 

De añí:- que la Es·trategí'a, es·ta:di encamtnada al n¡antentmiepto 

de la, Seg1,1ri:dad Nací'0nal, Se lleyad! a saBer en la superviven~ 

ci:a, ent.endi~da c&mo el Itacer pos·i'lrle la continuidad en el tiem

po 1 el eS'pacro dentro de condtciones existenciale• adecuadaS', 

As-~ la )::j:n_p,l:;(dad p-rtmaxí'a del E~?U\dO sera la supervivencia, con 

dos o1Jjeti'V0s· fundamentalesl des·arr0llo y seguri-dad, 

El de.sAr;rollo i'mpli'c¡;¡ el í'ncremento del poder nac;i:onal, me.

jo~amiento de la pestcion del pafs en el aioíto internacional -

a,¡¡egurando P. la poiJlacion un modo de vida. digno~ como consecue~ 

cía de un crec;i:ente progreso material y moral, 

Por seguridad se entiende la capacidad del Estado, para ga

ranttzar su supervivencia, manteniendo su soberan2a e indepen-

denci'a mater;tal preservando su forma de vida y posioilitando el 

logro de ¡¡~us ob-jetí'voa· fundamentales, El libre desarrollo de 

un Estado sin interferencias forSnea~ con pleno ejercicio de su 

soDeranta e independencia es 10 que Busca la seguridad, 

En el caso mexic~no tal aseveraci6n la podrfamos aplicar de 

la siguiente ~anera, to~ando como caracteriza.ci5n el orden se~

guido en la introdu~et6n,(p~g. 8) 

Asf a nivel 

-Interno: la creaci6n del Partido en el perfodo de Calles y 

la so&revivencia y consolidaci5n al ser reconocido 

como el partido dominante hasta nuestros días, ha 

tenido la funci5n de aglomerar a todos los sec~o

res de la población (CNC, CTM, CNOP, CANACINTRA). 

los cuales le permiten organizar y fortalecer el 

poder nacional, Este Gltimo encaminado a mantener 
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la e9t~bilid~d polittc& y social tan nece,ario 

para. el reci'cla,je de lfl ;ictiy:j:da,d eJ;onol!li:ca y pr_;= 

¡¡·e:ryac:i:on del si¡;¡·te)l).P,, 

Es te incremento del peder naci'on~l, -delre estar re

forzado por el grado de :i:ntegracion ~e los ~ecto

res a las polrti'eas eman¡;¡,éla.e; por el gl'llr±erno, de~ 

allí que las· élenond'nadas· "apert·JHa democr~tica" -

"p l!lr ali's·mo :i:deoHl-gi'ce" -ven-ga,n a reforzar y a le.,

git:i:·mar es·e "con~?ens<D social" de que goza el Esta 

do mexica,n0, 

Ahora Bren, esa~ polft:i:cas ya menciona,das delten -

consi:derarse dentro de los cambios que la S'Jlpere~ 

tructura deBe tener para aBsorver lo¡¡ requerimie~ 

tos· de la infraestructura cambiante del modelo --~ 

económico mex:i:can0, 

-Externo;el Estado mexicano se cara.cteriza por los princi~ 

pios que desde su independencia Ita enarBolado:· a~ 

tf!determinac:i:on de los pueblos y soberanía naci_52 

nal, Es-tos fueron utilizados- de primera instan~

cra para elalrorar una pol:.ltica exter:j:or defensiva, 

Pere actualmente dicho t:i:po de pol~tica resulta -

i·n_fructuoso segu:i:rla, p-reservando, Primero, por la 

posici6n que en el contexto internacional, y en -

la NDIT ha ganado Mªxico, y segundo por los con-

flictes armados· que s·e desarrollan al sur de su

frontera, 

Ante lo arriha mencionado México no puede perman~ 

cer :i:ne·rme y neutral ya que su estahilidad se po-

ne en juego, De ahí la presencia de una política 

exterior mas act.iva que ¡;;e manifiesta a tray'és 

~el Conven:i:o de San JoaS f:i:rmado con Venezuela 

que versa soiJ're la ayuda petrolera a Centroaméri

ca y el Cari[re, o la mas reciente el Programa de 

Negociación para el conflicto centroamericano del 

Srupo Contadora, o-el pasado comunicado franco-me 

xicano para la crisis centroamericana, 
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.,-.¡<:c0 -¡-¡_élm:j:.co :z F:j:n;mc;i.e;r;o ¡ en un_a p;r;i)l)e:t;P, :j:-;ns tanc;i.a, He..xico -·

uti:lj~zo el modelo Su:;;tituti'Yo de .., 

J::f!lportaciones para s·u indus.triali'z~ 

ci6n~.Cuanao el modelo se agota se 

plantea para el gob:i:·erno entrante_ 

de ~~JO la posiBilidad de una pan~ 

cea el "Desar-rollo Compartido " 

Pero para 1~76 lo~ resultados fue

ron lo ~uficientemente desagrada-

ble como para que la polrtica eco

nómica del siguiente sexenio se -

lleve a cabo bajo un programa que_ 

tntente evitar su agudizacion; to

Bo :j:ntltil ya que tal programa pro

fundtz6 los rubros ya deteriorados 

(tn~laci6n, desempleo, balanza de 

pagos, endeudamiento interno y ex

terno, marginaci6n, etc,}. 

Por eso en el nuevo sexenio (1982-

_1~88} se plantea el hecho de que -

'i M!x;i.co forma parte de los paí-

s·es de "industrialización reciente" 

requiere de un sector productivo -

mas firme y más competitivo, Su vul 

nerabilidad financiera debe ser 

equilibrada y racionada, sobre todo 

para mantener una crebilidad ante 

el conglomerado financiero, 

Su recurso estratégico "el petroleo" 

debe coadyuvar a las exportaciones_ 

aunque no estrateiicas si fundamen

tales para la Ralanza de Pagos y el 

Comercio Exterior. 

De ahí que la preocupaci6n por la -

canalizaci6n de la economía hacia un 
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mas ampli·o margen exist!1(48l ~ pg;rp, eyitpr -

:una, r aili'ca,l:(.'ZJH~~-Pn en los ¡;~¡:: to :re.~., de tal .., 

manera qpe r~Qulte cata~trof~co para el ,ts~ 

te1lla yi:gent'e, 

.,..p ¡¡icoso cial :, 'll,e.tfo·l'ma¡¡: ag·r a-r:i:as, f:i:s ca les·,¡¡ o ciale s, educa ti.,.. 

7a~, politicas (~omo el voto a ¡os ciudada-

nos· de 18 afios' en lVOI y las de salud, so-..

lJre todo para los sectores medios y pop-ulares. 

·1\li'l:i:ta,·;t;; g trayés de la :;!ecretarS:a de la "Defensa ante si

tuaci'ones tle .des·ast,re el ejército coopera con la 

la polHacNin Ct<+l es el cas-o del Cl'\icl'lonal2, Y -

cuando no, realiza actividades "específicas" de 

las fuerzas armadas establecidas claramente por 

la Constitución, 

En el aspecto geopolftico tambi&n definido en la introduc-

ción el caso de México se manifiesta a través de un expansioni~ 

mo interno al tratar de organizar las zonas rurale~ wuc~iuadas 

y consolidar su credioilidad y legitimidad (49) hacia el gobie.E_ 

no en turno y específicamente hablando del partido en el poder. 

La proyección pacífica al exterior se manifiesta a trav&s -

del mantenimiento de un gobierno "democratice" y las propuestas 

de negociación planteadas en el texto del programa del Grupo __ 

Contadora, 

La geopolítica de contensión a lo largo de las fronteras r~ 

sulta oBvi~ por la función inherente a ellas, no solo en el ca

so mexicano sino en todo~ los Estados, 

(481 Por eso la nactonalfzación ~ancaria en 1~82 o las declara• 
ctones del prestdente Miguel de la Madrid en el sentido de 
i'ncenti'Yar.y d¡¡,:r; estfmulos a, los· empresarios para la crea
ción y adaptab'--tli:dad de los recurE¡ os internos y propios, 

(4~1 Programas tales como alfa1Jetizaci6n, formación de ejidos -
y ox-gani·zaciones p0l~ticaE¡ r-urales, o la liberación de pr~ 
f?OS polft:i:c0s campesinos. 
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En geopgl~_t;t.ca de cg;J,p,bo:rp,c:j.,qp cont:j.'nent:p,l e.ncont:ra.Jl)o~. al 

SEL,!\,ALAD:¡;:~Gc;rupo Conta·dox-a~ que :;;a,lvo 1;!1 C<'\!lO de. 1;; AL,ADI han si 

do de i'n:)::ciat:i>va. ;me'J>:j:cana, 

Geopol!tica de colaaoraci6n con el mundo subdesarrollado: 

~ La Carta de Derecha~ y Deberes Econ8micos de los Estados 

.., El NOEI 

~ Plan Mundial de Energlticos 

Movi~iento de Pa~se~ no Alineados 

aan gozado de una fuerte participaci6n mexicana, 

La geopolftica de segu:r:j:dad,en esta Última podríamos conjugar 

toda:;; las anter:j:o:rmente enunctadas pero,con creciente expansi6n

so6re todo cuando la crisis interna e internacional se agudizan, 

A:;;Í es como la Est:rateg:j:a Geopolítica de México hacia Centro 

america debe concertar~e a través de un fin; la Seguridad Nacio

nal,y de un argumento, con:;;olidacion y fortalecimiento del sistema 

econ6mico-polftico interno, Lo anterior se materializa cuando Me 
xico SI;! pre:;;·enta como una"alt:ernativa"a los movimientos revolu-

cionario:;; de la regi'6n, Y a diferencia de los EEUU, propone neg.E_ 

ciaciones que en el seno de las revoluciones no descarten la pa_E 

ticipación del sector privado local ya que estos, por su génesis 

preservarfin el sistema del cual se originaron, y reformas socia

le:;; que coadyuven a reestructurar el sistema, 

La"alternativa" se basa en que esos movimientos armados no -

tengan que escoger entre EEUU o Cuba lo cual lleve a que la re-

gión sea punto focal de las tensiones Este-Oeste, 

Esta alternativa ciertamente es muy "sui generis" ya que Ne

xico por su misma condición de dependencia no puede actuar ni ha 

cerse valer como una gran potencia, 



JO] ..,. 

S:i.n em[¡_argo, r.);eo que e_x:j_ste _una :i.ntenr.:i.i'in, la ,unj._f:j_cgr.:j:on 

de los PP.~~~es que. con:fq;o:!)an el :Ce:~;cer }jundo, ';L'ratqn(lo de procE 

rar medidas· que :?-e acerq-uen a. s-u ;realidad nac:i-'0nal, y no tener 

que depender de ~na~ ot:ra potencta cuyo Onico fin se encuen~~ 

tra en el lYenef:j:cj.'(;) pr 0 pi'o y en la preserva,ci>éln de su lideraz.,. 

go, 

En tal medi'da se h¡ace :):mpre¡¡ cindi'ble dejar en claro lo que 

el goa:):erno actual estaB~ece en cuanto al cSmo se debe enten-

de.r a la_ Pol'Í:t;:j:ca, :¡;:~terior tle l1'é~i'c0 ",., conwtituye un elemen-

to i'nseparafrle del desarrollo nacional, 

de conflueuci'a ':[ de protecci'éin de los tnteres·es 'Vitales del.E~ 

tado n;~e:xi-cano, Nuestra J?ol~ti'ca e-xterior ti: ene como ooj e ti vos 

princi'pale¡¡ p;r-e¡¡·e¡:-var la ¡¡-oberaní:a de la NaciSn y fortalecer -

nuestra, independencia polí:ttca y econSmica; apoyar los esfuer

zos inte:r-uos de desarrollo, a través de una vinculaci6n efi- -

ciente con la comunidad de naciones; defender la paz mundial; 

practicar la solidartdad entre los países y coadyuvar a la co~ 

formaciJ:in de un orden :i:nternacíonaJ. qu_e pro.mueva la conviven-

cia de todos los pue~los en la libertad, la igualdad y la jus

ticia", (SOJ_ 

(50)_ Plan Na,donal de Desa;;rollo Cl9.83.,..J9 88), Comité Ejecutivo -
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, México, p.27. 
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C O N C L U S I O N E S 

Con el estudio anterior, se puede definir con claridad las 

siguientes interrogantes 

l,¿Existe autonomía en las decisiones de política interna 

en México? 

2,¿Existe autonomía en la política exterior mexicana parti 

cularmente la dirigida a los países centroamericanos en 

los últimos años? 

3,¿Por que el cambio de una política externa pasiva a una 

mas activa? 

4.¿A que se debe el crecimiento y el reforzamiento de la

dependencia mexicana con respecto a las economías de a

cumulacion autocentrada? 

Empec~rnos por esta última; se debe al hecho de estar inser 

tos en un sistema internacional que denominarnos capitalismo y 

cuyos orígenes se remontan a la colonia, pues ya en esa epoca 

se encuentran relaciones capitalistas en AL y específicamente -

en México, Ya en la epoca de la colonia la ubicación que nos co 

rresponde en la DIT,es de proveedor de materias primas,lo que

se traduce en unadependencia del exterior para la realizacion 

de la producción con la logica consecuencia de dependencia en 

otras áreas. 

Si bien estos rasgos están presentes desde el colonialismo 

es durante el Porfiriato cuando se consolida la estructura des

tinada al crecirniento"hacia afuera". 

La internacionalizacion del capital y la ~pendencia que ge

nera hay que entenderla en su dinámica compleja.Existen factores 

internos que permiten y que, además, condicionan la dependencia. 
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Es decir, es impropio pensarla corno el simple traslape de un~ 

modelo exterior, sin est~hlecer la presencia de una moyilidad in~ 

terna propia en cada Estado, nega,r:l:aJUOS la razón histórica de ca-· 

da formación económica--social, y es esto lo que e:xpl±ca también -

los diferentes grado~ de desarrollo dentro de una rn±sma región -

~1 en este caso). Las diferencias culturales,ecologicas,de orga

nización polftica y social,etc, marcan diferencias en la partici

pación dentro de este contexto internacional. 

En H'éxico resulta di'stintivo ·un .fenómeno político que se pre

senta a p·artir de Calles: el nacimiento de un Partido que expresa 

en la superestructura las correlaciones de fuerzas actuantes en -

la infraestructura, la cual se organiza en torno a un eje agro-mi 

nero exportador integrado al exterior. 

En la epoca de C&rdenas surgen las condiciones internaciona

les propicias para que a nivel interno se produzcan camB·ios in-

fraestructurales a partir de una mayor part±cipacion del Estado 

en la economí:a. En este contexto .de camBios· se s·itúa el nacirnien 

to de la CFE, PEHEX y el impulso dado a la Reforma Agraria. En 

el espacio supraestructural se conserva la forma y el caricter -

del partido, pero se consolida la presencia de los sectores pop~ 

lares con la integración de la CNC,CN0P y CTH, 

El período siguiente,caracteriza.do por el proteccionismo es

tatal,fomentar& el modelo de sust:i:tuci6n de ±rnportaciones y de -

crecimiento ''hacia adentro'' modelo que requiere de la pa.rticipa

ción gubernamental en sectores claves y/o no rentables pero que 

son una ayuda irnprescindi~·le para las inyen¡·iones .pr:j:yadas nacio 

nales o fordneas, La prolongactfin de este modelo; crea las ttases 

para la rnaterializaei·Sn de vna econoJ!l~a trasnacionalizada, en la 

que la uni~ad líder serl la Empresa Tra.snacional. 

El .fenprneno de las empresas tra,¡:¡nacionales implica para los 

paí:ses perÍfericos, U):l conjunto de alteraciones, Los cambios in.,

fraestructurales de&en ser aosorvidos por la s~perestructura de 
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modo tal que las modificactones en l~s correlaciones de fuerzas 

preexistentes ae realicen paulatinamente, evitando rompimientos 

brutales y ca6ticros (como l'i.a. 0curri'do en Centroam€ri'ca), (l) 

Para N€xico los efectos mas importantes del modelo fueron: 

mayor cnncentracidn de la riqueza, superior endeudamiento exte~ 

no, indices superiores de desempleo, creciente espiral inflaci~ 

naria, marginación acentuada por la migración campo-ciudad, au

mento de la penetración del capital extranjero estancamiento -

del mercado interno, alta importación de productos agrícolas,

desequiliBrios sectoriales y regionales, etc, 

Todo lo anterior se liga a una tercera crisis estructural 

del capitalismo, presente desde 1967. Los cuestionamientos al -

modelo hicieron que, en e.l se.xenio 197Q.,-.1976, el Presidente en

frentase la situación a través de un modelo conocido como Desa-

rrollo Compartido. A nivel económico comprendía una serie de -

reformas (en cuanto a re;J;ormar la estrategia de desarrollo eco

norn.:j:co y politice, desta,can la Reforma Agrari.a y la Fisca.l;· se 

desarrolla un papel mis activo en la economía por parte del Es-

tado con un gobierno fuerte y prornotor2. A nivel pol~tico se -

impulso la apertura democrltica tanto interna como externamente, 

lo cual le confirió al Presidente una gran actividad y dinamis-

mo, 

Por otro lado, la dependencia de las exportaciones mexica

nas del mercado de EEUU, y las polfticas unilaterales adoptadas 

por este último, llevaron al Gobierno a reconsiderar las rela-

ciones con el coloso y a intentar la diversificación de su mer

cado externo. 

(12 L¡¡ crlslB ·centroamericana tiene un carácter global que afecta la econo-
mfa, la polÍtica y las i'nsti·tuciones, nacionales. No es fenómeno que se -
reduzca al i'imhito de la i~tegración económica o a la sustitución en el -
gobierno de un general por otro. Es también la cri'sis de un modelo tra
dicic;mal agroexportador y de un proceso de industrialización sustitutivo 
de importaciones ins·ufi'ciente para darle a la econom'í'a de la rr:g i'Ón una 
nueva din&lmica< es la crisis del Estado oligárqu:i'co y despótico, incapaz 
de representar los intereses de todas las fuerzas participantes y sin 
posibili'dades de dar una salida democrática. En suma es la explosión de 
viejas y nuevas centrad ice iones de 1 ca pi tal ismo dcpencl ien te. Comercio Ex 
terior, Vol. 29, N-~ 6, Junio 1979, p.648. 
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A pe¡¡_ar de tQdA1l eqas ll}e.dida¡¡. el ¡¡.e.xenio po¡¡t:erior encontró 

una s·itua,ci'éin m a~ c;d!t:j.·c¡:¡ aún; ¡iey,!;lugc:;U5n e9 tgncaJ.l).:j:'ento ecpno-, 

mico,g;l.'an lle..¡¡contento del ¡¡.ector emp.res·arial, reticencia del.,.

sector pr:i-'vado a rei·nvertir. Poll'ticamente el Partido gohernan

te enfrentab;:¡ una crisis de credibili·dad y la oposición aument~ 

ba, El nuev0 -gobi·erno requerra toma·r s·eri·a¡;· me.di'das para reco-

brar un cli~a de confianza y sacar a la nación adelante,en ~ene 

fici0 del ~istema que predomina. 

En este contexto interno se encua,dra la pol!tica exterior -

de México·, 

La estrategia geopolftica de México hacia Centroamérica se -

caracteriza a nivel :;i:nterno pe>r la l:iiisqueda de ·la seguridad na-

cional. que cpmo c0ntrapartida manifieste el mantenimiento del 

con1lenso social,la estaftilidad pol!tica y la continuidad del sis 

tema pol~tico mexicano, A ni~el externo ejercer un liderazgo a -

nivel ;ceg:t:onal que conlleve a garantizar una presencia y presti

g:j::o i:.nternaci•onal, tan :);mportantes para s·u papel en la NDIT. 

El h.ecbo de que 11~xj>co se manifieste por el apoyo a los opo

sitores de loS' ;ce.g~n¡.enes autoritarios (a través de reconocimien

tos} en contravención a la política de EEUU,significa asegurar y 

preservar la estaftilidad interna frente a las revoluciones(2) -

presentes en su frontera sur, 

Sin em~argo, dicho apoyo tiene el carácter estrategico,ya -

que,su ob"jet:i'vo deja entrever el interés por la estabilidad cen-· 

t:r:oamericana a travds del accionar en el seno de sus revolucio-

nes,alentando la pP.rti~cipaci'on activa del sector privado local -

en lil. economra, y la promoción de reiormas sociP.les que unifi-

quen lil. estructura polttica. 

(2~ De una manera u otra la tdeología de la Revolución Mexicana 
juega ~n papel e&trat~~ico en su pol!tica in~erna ya que a~ 
qu~lla ha s~de> inst~tucfonalizada y de acue~do a la ideolo
gra ofici·al la revol'llci·an es· un recu-l?so que en última ins~
tancia es acepta81e, 
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Por otro la,do, enfatiza Cde .qh:)! el Grupo Contfldor¡:¡) -, 
~a necesi_ 

dad de propo-rci'ona:r- una !!fuente altelinati'ya" ante la di¡;¡.yuntiva -

de tener que "es-coger" ent.re los. EEJJ]J o Cuha, Y .de esta manera -~

ey:ttar que la reg~i5n s·ea p-unto focal de las tensi·ones Este~Oes te. 

¡\q·\J~ co-menzam0s· a, con tes ta,r la segunda pre-gunta, el lideraz

go de HE!xic0 en la /regi-ón a través de la doctrina de la no inter 

venci:ón p:rop¡:¡rc:i;ona 11 es.·pae~0 polrti·co" para maniobrar con otras

nac:!:ones,Es un ins-tr-umento que ha permitid0 a Hexico un margen -

de independencia en ~u~ relaciones con los EEUU. Es un principio 

que le DB tra!do re~peto dentro de las organizaciones internacio 

na,les y ent;re l?'Ul?. propios: ctudadanos. 

Por !')tro lado, (¡;;-e ref~ere a la primera pregunta) el anuncio -

de grandes re:;;e-rva¡¡- petroleras en l~L76 le trajo perspectivas di

ferentes dent$0 de ~u liderazgo regional; perspectivas que se -

ven determinada~ por un pr0ceso revolucionario en su zona geopo

lÍtica Cnatur;üi_ y_- q-ue por es.·to s:u involucramiento en el proceso 

de camUi'o ¡¡-oci'al en Centroame;rica es ya en términos diplomáticos 

pol!ticos y econ6mic0s. 

M@xico s~fre claramente lo que no quiere ver en Centroamerica 

la inestaltl~dad,la p0la~tzacíón,iniciativas militares de parte 

de cualqui·er pode·:r e-xte·rno en e.l ~rea, la intervención. Es decir 

lo que marca el p:rog:rama del (';;¡;-upo Contadora (ver anexo). 

Lo que U.emo:;; venido ol'lservando es que México ha adoptado una 

posici6n ma~ de apertura tdeol6gica a nivel internacional para 

compensar y legitimar una actitud mas conservadora en el orden -

interno. Y esto se comprueba en la declaraci6n de prensa y en el 

mensaje a la Asociación Industrial Vallejo (3) donde se conmina

a los empresarios a hacer un esfuerzo por supeditarse mas a la -

estructura interna y depender ~n menor medida de la coyuntura in 

(3). Nartes 4 de OctuBre de 1983, EXCELSIOR, Primera plana, "No -
podemos volver a lo de.atras MHH" 
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ternacional que con aua oqcilAcioneq en deter~inado momento y cir-

constancia na 

c:j:onal .. 

En el contexto ínternac~onal, ef! necesario considerar bajo que 

situaciones y eirc!lns·tanci'a~;> se caracterizara la actuacion mexica

na y centroame;~;~cana· si' ellas se encuentran en la zona de influen~ 

cía de los EEUU. 

Si· Q::f.'en es ci'e·rto que a pes-a;¡; de que EEUJJ se caracteriza por -· 

estar pas~ndo por ·una cxi's·~s de begemon:l·a, su debilitamiento no es 

tal, que las· zona¡¡· de influencia puedan actuar lil'Jremente, Así que 

la a,ctuaci'6n mexicana y centroamericana estari limitada por los al 

cqnces y logrof!· .de. l¡¡¡, pol~ti'ca ~te.r;lor es t:ado1,1ni:é!ense. 

J.I. Encontrarno::; en nn<J. ainamica. j:nte·rnacional camlfiante, que -

pe:r;ll).i·t~ a los E~~ta,do,~: xni·eJI)I'fE0Sp perlW~Jta·r: posicione$ o ma~~ 

aún, -:reduc:)>N la g¡;-an pa-:rt:j:cipaci'<ln de alg-unos de ellos en -

los proceso~ polfticos inte~nos de otros paf::;ea. 

2I La, N.DlT como e.lemento de esa internacionalizacion del capi

tal producti'Yo t-rae a los· pafses denominados de "industria

lizaci'6n reci'ente" una, nueva part;Lcipación en la sociedad -

~nte~nacionalJ pero, eRte hecho no significa una disminu--

cron de la dependencia, poTque e~ta es estructural, Y cuan

do di'go e:>to~ me refiero a q11e mientras los pa;lses periferj 

COf¡• UO S·ean )?1100Uctores éle los medios de produccion, SU Vi!!_ 

culacf6n a las economfa~ autocentrada~ estar& determinada -

por lil posce::;-N'ln lte•geml'!ni'ca, de la nor1]la tecnológica (no qui~ 

ro pa,-xecer feti'cni's•ta de ella, pe1;o 1a norma tecnolélgica i~ 

pltca toda una eerie de s~tuacionesl y, la S1lpeditacion e -

:i:1Jlftaci'5n .de un& real:i:dad nacional no acorde con las necesi 

dades y requerimientos propios y reales del dinamismo ínter 

np del pafs receptor, 



se encuadra en :la, N.DJ?T, en la ;'li·níiimi'ca :i:nte:r.nacional y que 

juega u¡¡ rol es trate.g:;i.'co en las economfas perif<lricas) po~ 

dWli realizar po'l~t;i.'c<~W conJuntas- que permitan la particip_§; 

ci6n de los ~eneficios que estas entidades representan pa-

r.a los inversionistas n1i:smos 9 Y por otro lado d:i:rigir una 

economfa mas racionalizada en el propio desarrollo interno. 

Respondiendo a la tercera pregunta tenemos, que si bien es -

cierto que los pafses perif~ricos se encuentran mas vulnerables -

a las· crisis, que s·u dependencia sea estructural y que sus posib_:!: 

lidades econ5micas y polftícas se ~can reducidas y mermadas ante 

aqu~llos pafses de acumulaci5n autocentrada con mayor poder de de 

e:L:d:6n, esto no si'gnj:fica '!ltla pasividad y una no participación en 

lo:;; p:roQ'lemas i'nternacíonales· y sobre todo cuando estos últimos -

los afectan en may-or intensidad. 

Es decir. (contestando a uno y dos) si s8lo hay un camino por 

el cual los pa:):'s.e:;;- en desa'!'rollo pueden participar con "mayor au

tonoml:a" • y es te es el pol'l!·ti'·co, entonces que se actué en mayor -

inten,idad pot esta ~fa, Ahora_h~en 1 esta participaci6n tendrl

que vexse reforzada por un camlJ:i'<'l en la estructura económica (po.E_ 

que el mi•mo s~stema del que formamos parte as! lo requiere, y -

mientras estemos insertos en gl no podrl darse de otra forma).Por 

lo que la búsqueda de mayor participación polÍtica a escala inte.E_ 

nacional traerS como consecuencia la bOsqueda del fortalecimiento 

del sector economico, 

Asr es que en este caso la Estrategia GeopolÍtica de México 

hacia Centroam&rica deBe estar reforzada por una economÍa inter-

na mas fuerte, de tal manera que permita una estabilidad interna 
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mayor para es.gri.mir .mejores alternativas (.\nte los,. conflictos j.n.,

tern;1cionale~. <l tr<+ve~ de unFl reconoci·da. presencia inte,rnac~.onal 

coadyuvada por un ~mrt~lectmiento económico manifiesto. 

Ahora O.i.en, _vi'Yi'endo dentro .del si·stema capitaiist.a esta e~ 

pansion política tiene otro parti'cular y is.te es :la participa-

ción económica. :Pero creo que esta última tiene un alcance de.,.. 

largo plazo deaído a las car~terfs.t:j:cas que le atafien a la rela 

ció'n Mexi·co.,.Centrpaméri'ca, ya que lo mas importante es la pre-

sencia y el prestigio internacional con un trasfondo mas de se

guridad 'tiac:j:onal e internacional y e&taBilidad interna. 

La, E;.egurida_d nac:j_'ona,l e ínternacional tambi'i~.n debe s·er en~

tendi:da por lo que puedan Itacer los EEUU, ya que su vis ion es -

ma~ catastrófica y nada ~acional, y deaido a estas caracterfsti 

cas no s:e dude que de una 11 otra. forma México s·e vea inmerso i_g 

volunta.r:j:amente en esa vis-N)n. J)e ah:.i': que por razones históricas 

y de experiencia, no pueda quedarse (~exicol inerme ante tal si

tuació'n1 por es.·o 511 pa,rti'cipac:i,'Ón ·:nuts act:i:va y decid:i;da. 

Aún así la nueva polrtica exterior de Mex:j_co se encuentra en 

nacimiento y renovación, y los logros que se conformen depende-

rán de los camoioey en la estructura. nacional y la coy11ntura in-

ternacional, Si hacemos 11n breve recordatario hieytorico y vemos 

que los grandes camBios· en la di'namica internacional se han dado 

en las grande~? C;F:j:eyi:'s, y q11e nosotros estamos actualmente inrner

soey· en una,, no perdamos las esperanzas de que la recuperación tE_ 

carl alg6n_c~mBio, y que depende de la astucia de los Estados, 

del apoyo quelogrem0~ entre nosotros mismos como elementos de -

una mtsma formac:i:ón econ0mica-,-.social y de nuestra participación 

a escala internacional, que el camh:i:o nos envuelva, 



- 116 -

A N E o 

TEXTO INTEGRO J)EL DOCUMENTO DEL GRUPO CONTADORA 

Considerando: 

La s.ituaci.ón prevaleciente en Centroamerica, caracterizada_ 

por un clima de tensión que amenaza la seguridad y la convivie~ 

cia p~cííica en la regiqn, la cual requiere, para su solución,_ 

la observancia de los principios de derecho internacional que 

norman la actuación de los Estados especialmente: 

- La lib.re determinación de los pueblos 

- La no intervención 

- La igualdad soberana de los Estados 

- La abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuer 

za 

- El respeto a la integridad territorial de los Estados 

- El pluralismo en sus diversas manifestaciones 

La plena vigencia de las instituciones democrlticas 

- El fomento de la industria social 

- La cooperación internacional para el desarrollo 

- EJ res.peto y la promoción de los derechos humanos 

La proscripción del terrorismo y la subversión 

- El anhelo de reconstruir la patria centroamericana median

te la integración progresiva de sus instituciones económi

cas, jurídicas y sociales 

La necesidad de la cooperación económica entre los Estados 

Centroamericanos para construir de manera fundamental al 

desarrollo de sus pueblos y al fortalecimiento de su auto

nomía el compromiso de crear, fomentar y vigorizar siste--

mas demacr5ticos r r t t" d ep esen a 1voa en ro os los países de la 

región. 
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Las i.njus;tas, e.s.tructnraa eco,nÓl!licas s.oci.ales. y ~ol'Íticas. ~· 

que agud~zan los conflictos en Am€rica Central. Es impera

tivo de. po.ne.r fin a las. tensiones· y es:talilecer las bases 

para el entend~miento y la solidaridad entre los países ~

del área. 

La carrera armamentista y el creciente tr&fico de armas en 

Centroamer~ca, que deterioran las relaciones polítiuas en_ 

la región y desvían recurso~ económicos que podr'Ían ser -

destinados al desarrollo 

-La pres·enci.a de asesores extranjeros y otras formas de in

gerencia militar for~nea en la zona 

- Los riesgos de que se utilice el territorio de Estados cen 

troameri.canos para la realización de acciones armadas y PE, 

líticas desestabilización en contra de otros 

- La necesi.dad de la concertación política para propiciar el 

dialogo y el entendimiento en Centroamerica, conjurar el _ 

peligro de la generalización de los conflictos y poner en_ 

marcha· los mecanismos que puedan asegurar la conviviencia 

pacifica y la seguridad de sus pueblos 

Expresan el propósito de lograr los siguientes objetivos: 

- Promover la distensión y poner t~rmino a las situaciones 

de conflicto en el área, absteni€ndose de realizar toda 

acciEn que ponga en peligro la confianza política ó que 

tienda a obstaculizar el objetivo de lograr la paz, la se~· 

guridad y la estabilidad en la región 

Asegu~ar el estricto cumplimiento de los principios de de

recho internacional anteriormente anunciados, cuya inobser 

vanc ia podrá de termi.nar re spo nsab.il i.dad es 

- Respetar y garantizar el ejercicio de los derechns humanos 

políti.cos, civi1e·s, econo.micos, sociales, religios.os y cul 

tural es 

Adoptar las. medidas. con.ducentes. al establecimiento y, en 

s,u cas.o. al J?er.feccionamiento de s.is.temas democr&ticos, r;:_ 

pres.entat:i;.v_os: y plural.~s·tas que garanticen .la efectiva pa.E_ 

ticipaci_on popular en la. torna de decisiones y aseguren el 
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lib.J;e acce.s_q de las di:vers . .as. corrientes de opinión a pro-

ces.os. electorales. honestos:¡ periódicos, fundados en la··

ple.na o.b.s.ervanci.a de los derechos. ciudadanos 

Promover acciones de reconci.liaciéin nacional en aquellos 

casos. donde se han producido profundas divisiones dentro 

de la sociedad, que permitan la participación de acuerdo 

con la le:y en los procesos políticos de carácter democráti

co 

Crear condiciones políticas destinadas a garantizar la se

guridad internacional, la integridad y soberanía de los Es 

tados de la región 

- Detener la carrera armamentista en todas sus formas e ini

ciar negociaciones sobre control y reducción del inventa-

ri.o actual de armamentos. y so.bre el numero efectivo de ar

mas, proscribir la instalación en su territorio de bases 

militares extranjeras o cualquier otra forma de ingeren--

cia militar foránea, cele.hrar acuerdos para reducir, con_ 

mi.ras a eliminar la presencia de as-esores: militares extra·n 

jeras y de otros elementos· foráneos que participen en acti: 

vidades militares y de seguridad, establecer mecanismos i~ 

ternos de control para impedir tráfico de armas desde el -

territorio de cualquier país de la región hacia el territo 

río de otro 

- Eliminar el tráfico de armas intraregional ó proveniente_ 

de fuera de la región, destinado a personas, organizacio-

nes 6 grupos que intenten desestabilizar a los gobiernos _ 

de los países de Centroamérica 

- Abstenerse de ~omentar o apoyar actos de terrorismo suber

sión ó sabotaje en los países del área 

Constituir mecanismos y coordinar sis.temas de comunicación 

directa con el objeto de prevenir ó en su caso, resolver 

incidentes entre los Estados de la región 

- Continuar con la ayuda humanitaria destinada a auxiliar a 

los_ refugiados. centroamericanos. que se encuentran desplaz~ 
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dos. de s.u ¡:>aís. de ori.gen, propiciando, adernas, las c:cndi-

cionea ade.cuadas para la _re¡:>atri,ac.ión voluntaria de. es.os 

refugiados. en co.niuni.cación ó con la eooperarión del alto 

comisionado de las Naciones Unidas - ANCUR - y de otros or 

ganis.mos inter'nacionales. que se juzg.uen pertinentes 

-- Empre.nder programas de desarrollo económico y social con 

el propósito de· alcanzar lJn mayor ..bienestar y una equitat_i 

va d is tr ib uc ion de la riqueza 

- Revitalizar y normalizar los me~anismos de integración eco 

nómica para lograr un desarrollo sostenido 

-- Gestionar la o.btención de recursos monetarios. exteriores 

que permitan asegurar recursos adicionales para financiar 

la reactivación del comercio intraregional superar los gr~ 

ves pro.h.lemas de b.alanz.a de pagos, captar fondos destina-

dos a capital del trab.ajo b apoyar programas para ampliar y 

reestructurar sus sistemas productivos y fomentar proyectos 

de inversión de mediano y largo plazo 

Promover un mejor y :más amplío acceso a los mercados ínter 

nacionales a fin de expandir el flujo de comercio entre -

los países centroamericanos y el resto del mundo, en espe

cial con los países industrializados, mediante una revi--

sión de las practicas comerciales, la eliminación de las 

barreras, arancelarias o no arancelarias y la seguridad de 

precios remunerativos y justos para los productos exporta

dos por los países de la región 

- Trami~ar mecanismos de cooperación técnica para la planea

ción, programación y ejecución de proyectos multisectoria

les de inversion y promo0ión comercial. 

PANAMA 9 DE SEPTIEMBRE DE 19B3 

Fuente: El Día Viernes 7 Octub.re 19.83 



1973 

197LI 

1975 

1976 
o 
N 1977 ..... 

1978 

1979 

1980 

1981 
1982 

COMERCIO EXTERIOR DE ~1EXICO OON CENTROAMERICA 

1973-1982. 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

MilES DE DOlARE:J % r11 LES DE DOLARES 
-- . -- -·----¡---

!51 952 2.51 6 886 
78 468 2.75 8 543 
81 204 2.84 16 191 
73 290 2.21 23 515 

111 635 2.67 16 763 
131 301 2.32 9 380 

136 724 1.55 13 017 
246 873 1.61 32 047 
414 471 2.14 99 645 

46 950 

•. ~ 

% 

0.18 
0.14 
0.25 

1 

1 

0.39 
0.30 
0.12 
0.10 

0.16 
0.41 

1173 963 
---.---~---.------

FTE: ANUARIO EsTADÍSTico DE CoMERCio ExTERIOR DE Los EsTADos UNIDos MEXICANOS 

CoMERCIO ExTERioR DE M~xrco VoL.l. VoL.4, VoL.12 
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BIENES DE CONSUMO BIENES INTERMEDIOS 

COSTA RICA 

EL SALVADOR 

GUATEMALA 

HONDURAS 

i~I CARAGUA 

-· 

1979 1980 1981 1979 

19.6 8.5 5.0 68.6 
23.6 33.4 5.4 1 56,8 

22.5 21.4 7.3 66.6 
28.4 26.2 23.9 37.7 

32.0 10.3 5.6 66.0 
--·-----. ·---

FTE: CoMERCio ExTERIOR DE Méxrco VoL,4, VoL.5 

1980 1981 

86.0 90.1 
58.5 94.2 
70,6 90.1 
50.0 64.5 
64.9 92.4 

BIENES 
--

1979 

11.8 
19.6 
11.0 
33.9 

2.0 

~--r------, 

DE CAPITAL 1 
---~·---"..¡ 

1 

1980 1981 1 

5.3 20.8 
8.1 !..J. ~ • = _, 

8.0 25.2 
23.8 11.7 
24.8 1.9 
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